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

El hecro de que exista un r!igimen juddico en toda sociedad, ha repre

sentaOO siempre una necesidad Msica e :imprescin:iible; así caro en -

tienpos rerrotos era necesario que existiera un patriarca, rratriarca, -

etc. que desarrollara las actividades de un líd¡¡¡r o persona que se de

dicara a dirigir la co!rlucta de los d~s integrantes, ya que la exis

tencia del régimen jurídico conlleva la obligaci6n de regular la ron

ducta de los i.ndividoos en su forma diaria de ccmportarse en la CXlll1lD! 

dad, pero adaras deberá establecer los procedimientOs aplicables para 

lograr poner fin a la diversidad de controversias surgidas entre ellos. 

Actualmante, corresporrle al Poder Judicial en sus diversas fonnas, la 

tarea de aplicar las nomas .imµrrtiendo justicia, de la misma m3llera -

correspc!rle. a las autoridades laborales la aplicaci6n de las rormas de 

la materia tratándose de conflictos obrero-patronales, dentro de los -

cuales, jugando un papel bien :ÍlllfXJrtante se encuentra la huelga, sien

do por tanto obligatoriJ::? el desarrollar una especial atenci6n a este -

tema. 

En el procroimiento de la huelga es en donde debería -

eno:mtrarse entrañada una verdadera legislación cuya f ilosof!a y esen

cia constituye la con.'11.lll\:lCi6n del derecho cuarY.Jo logra sus objetivos -

de convivencia, orden y paz, pero sobre todo de protecci6n a la digni

dad de la justicia para el trabajador que tan arduas luchas tuvo que -

enfrentar para lograr el recorocimiento de la huelga oc:m:> un derecro. 
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tilin cuardo lamentablemente e.l derecho de huelga ha pe:::. 

dido crédito, pues' es fácil que en diversos casos, la huelga no tenga 

corro resultado el esperado p:n: la clase obrera al intentar tal derecho 

caro últirro de los recursos para amoni2?X los intereses obrero-patro

nales, debido a la presentaci6n de diversos factores, tales caro la -

presencia de los Uderes charros,. de los litigantes inexpertos o bien 

de funcionarios oorr1.1ptos que transgreden la correcta aplicaci6n y -

esencia de la T..Jay Federal del Trabajo y consecuentemente el despresti

gio de tal derecoo y con éste, el da su procedimiento; sin embargo, es 

el procedimiento de huelga ccnsignado en nuestra Ley IabJral de 1980 -

el que mas se aseneja a las situaciones de hecho qua se presentan en -

la huelga, lo cual ro quiere decir que la cons1derenPs perfecta, ya -

que existen diversas lagunas en esta ley, asi co¡ro oormas imperfectas, 

lo que 16gicamente tambiái encontranos en los diversos intentos de le

gislaci6n y en nuestras leyes laborales de 1931 y 1970. De ah1 la .im

portancia del estudio a foroo del procedimiento de huelga, en don::le r~ 

sulta obligatorio referirnas al aspecto histórico de la huelga, desde 

la época en que ésta fué considerada caro delito hasta que fué plasma

da caro derecho, para lo cual haceTOs un pequeño resumen de las huel-

gas de mayor iro¡x:>rtancia en nuestro pais, cuna del derecho de huelga, 

sin perderros de la enumeraci6n de todos los casos, ya que resultada 

realmente innecesario; continuarrlo nuestro estudio conel procErlimiento 

de huelga en la Ley Federal del Trabajo de 1~31, en la Ley de 1970 y -

IIU.ly especialmente en la Ley de 1980 en dome nuestra idea predaninante 

en este trabajo es el desenvolvimiento de e.ste tena en su aspecto pr:í~ 



- iii -

tico, es decir, durante la sustanci.aci6n de los procedimientos de hue! 

ga en la Junta Federal de O:mciJ.i.aci6n y Arbitraje, en donde 'al ver.ti

lar más de cerca los asuntos ros percatairos que ¡::or lo que haca al as

pecto te6rico, la literalidad de la ley ro es aplicable en la realidad. 



C A P I T U L O I 

EL DERECHO DE HUELGA 

- - - - - Antecedentes hist6ricos de la huelga. 

Evoluci6n General de la huelga. Orígenes de la 

huelga en México - - - - - - - - - - - - - - -



CAPITULO I 

1.1 Ant:ecedentes hist.6ricos de la Huelga. 

Bien sabido es que el conflicto de la clase capitalis

ta y la clase trabajadora no es solamente de nuestros tianpos: nás -
1 

bien perleros afirmar que surgi6 tan pronto caro, dejando el hanbre de 

anplear su actividad y sus energías en·satisfacer directamente sus ne

cesidades b1sicas y las de los suyos, entonces se puso al servicio de 

otros a cambio de una remmeraci6n o salario. Este hecho que ap:irenta 

ser tan sencillo, es en realidad el gfumen de graves trastornos socia

les, exteriorizada en las fannas m.'ls violentas, y aqu~los que no es~ 

vim:>s ah! dificiJmente p:xlenos .imaginamos alguna de aquellas escenas 

plasma.das en la historia de la humanidad. 

Pero no es el caso de exteroerse en estas líneas tra

tando de abarcar to:los y cada uno de los casos violentos, sino caro ya 

dijim:ls en la introducci6n, Gnicamente tratararos de dar un breve oos

quejo de los antecedentes hist6ricos ( que ya están bien vistos y tra

tados ¡;:or varios autores y al decier de los profesores-asesores del s~ 

minario, ¡;:or los alllllU10s en sus esfuerzos por realizar un trabajo de -

~sis y alcanzar el título de ahJgado ) de la huelga, para tratar de -

situarla en el ti6llpo y en el espacio para partir a lo que en realidad 

es el tana que se preterrle exponer y que es ''Procedimiento de Huelga -

en la T.ey Feaeral del Trabajo", pues no podríam::is percibir reallrente -

su significado si nos apartarros canpletamente de la historia. 

Cano se dijo, no es la idea de tratar de exponer todas 

las huelgas, ya que el asunto resultaría realmente m:m6tono, pues to-

das las huelgas se parecen y caro dice C.urlos P.enault en su obra Las -

Huelgas: "Ios incidentes son CClllUillrente los misnos: firmci.a de los pa

trones, mejores jueces que los obreros, del estado de su industria, ~ 
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paciencia de aquellos que dejároose llevar de los exc:escis sufren sus -

consecuencias. En cuanto al támino de ellas es sianpre fatal a los -

obreros. lie aquí la historia de tedas la~ huelgas que oo tiene nada -

de atractivo ni variado, y que debe sin anbargo, hacerse". 

Historicamente hablan:lo la que pudiera 11.anarse pr:íme-

ra etapa sería aquella en que el hanbre satisface sus necesidades y -

las de los suyos, porque la única producci6n conocida tiene lugar en -

familia y limitada para el consurro de !'?Sta industria dar.éstica. Con -

el desarrollo social vienen a formar parte de la irrlustria familiar -

los esclavos y los siervos, elanentos éstos últimos que traen consigo 

que la familia abardone la producci6n, imponiérrloles tareas que dan ~ 

rro resultado una sobreproducci6n familiar, miSl'a que habrá de cambiar

se por satisfactores no producidos en casa, instituyéndose de esta rra

nera el trueque, medio a través del cual la fantilia ya oo terrlrá que -

producir todos los satisfactores necesarios para su subsistencia, ya -

que únicamente producirá una especie, en cantidad tal, que le permita 

cambiarlos por otros distintos que necesite. 

ID anterior a su vez crea un mercado y así mism:i apar~ 

ce el artesanado que ya separado del grupo familiar va a producir en -

el futuro para el canprador o intermediario, aquí es donde podaros de

cir que se inicia el artesanado que, va a llegar a su rráximo desarrcr 

11.o en la Edad Media pero que según Plutarco, se inicia en Grecia y ~ 

ma. 

con el tieflllX' el artesanado que prolifera alcanza tal 

n6mero que conscientes de ello, se asocian, continuando COTO propieta

rios de la materia prima y de los medios de transformad.6n y ya oo tra 

baja para s:í., sino para vender al consumidor lo que elal:x:>ra. 

Cl proc;reso y crecimiento de la poblaci6n que se anto

Jª naturalmente con mayor facilidad en las oomunicaciones, factores é~ 

tos que conjugados dan odgen a las ciudades y 16gicamente crece la d2 



- 3 -

marrla ante la ~l el artesanado ante lo imposible de satisfacerla cae 

en maoos del enpresario que le pro¡:orciona la rrateria prima ·y le can-

pra lo que produce para venderlo W1a vez transforrrado, haciendo de és

te canercio una profesi6n; dando paso ésto a la pérdida de la auton'.)-

mfa del artesanado frente al intennediarisrro, por cuyo encargo trabaja; 

éste manento es determinante para la aparici6n del asalariado, sujetos 

éstos tambifo de nuestro trabajo y que estudiarEIDJs m1s adelante. 

En todos los pueblos han existido cor¡xiraciones de ar

tesanos, segtln Plutarco(l)fueron funl.adas en Atenas ¡:or F.geo y Teseo. 

En Pana se remonta a los tianpos de Numa y Ránulo. Pero s! algunos -

fueron colegios instituidos en vista de servicios p(lblicos y desprovi~ 

tos de libertad, hubo otros canpuestos de obreros libres. 

Por la historia es que sabanas que Grecia y Pana, esos 

dos p.ieblos constituian casi un rromnrento al despotismo y a la explo~ 

ci6n, de aquf que triste y desfavorable fuera la condici6n de los obr~ 

ros de estos pueblos. 

La explotaci6n del hanbre ¡:or el hanbre que no era so

lamente un hech::> universalmente conocido sino adanás un derech::> recone_ 

cido ¡xir la ley, se dá en toda su plenitud con la instituci6n de la e! 
clavitl.ld siendo a éstos y a los siervos a los que se les atribuye todo 

el trabajo. En Rana el trabajador era explotado tan salvajanente que 

se le prohib1.a abardonar el trabajo bajo pena de muerte a quien le pa
gara rrayor salario que el fijado por el Estado. 

"Ia evoluci6n de esta instituci6n culmina en los esta

dos esclavistas griegos y rema.nos. Ahí se encuentra ya claramente una 

sociedad estructurada en clases sociales, que descansa en la esclavi
tud". (2) 

"A pesar de que en la antiguedad clásfca la esclavitoo 

( 1) Carlos Renault, Las Huelgas, Vr.•rsi6n español a, Rafael Urbnno, - • 
Madrid 1968, p. 5 

(2) Juan Brom. Para comprender la historia, Ed. Nuestro Tiempo, Méxi· 
co 1982, p. 74. 
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había sido en varios mementos y lugares una fonra sustancial de prodl.1E_ 

ci6n y un medio econ6nico efectivo, la organizaci6n peculiar del alto 

medioevo no p:ireci6 necesitar de este mxlo. de daninio y producci6n. 

Nunca desap:ireci6 sin embargo, la tradici6n legal que la esclavitud ha 

bía creado". ()) 

Ya en la Fi::lad Me:iia econtrairos a los artesanos asocia

dos en corporaciones o gremios con finalidades distintas a los colegia 

opificllll, de los tianpos rananos. l.an. corporaciones en este tiaJfO se 

constituyen con fines mutualistas y de resistencia, con car<icter obli

gatorias p:ira t.cdos los maestros canp:lñeros y aprendices de un núsro -

oficio, obligatoriedad a la que se recurre caro medio de limitaci6n de 

la baja de salarios por el exceso de brazos y de asegurar el mercado -

p:ira los productos. Estas corporaciones características del régimen -

político y cconánico del medioevo, constiluyeron verdaderas asociacio

nes patronales cuyos dirigentes eran los maestros más ¡x:Jderosos; con -

el nacimiento de las corporaciones mencionadas la lucha entre ¡:atrones 

y asalari.D.dos, lejos de abolirse, adquiere caracteres que no se habt.1n 

dado hasta entonces y que la realeza trata inutilmente de suprimir. 

Es así entonces que se explican todas las explosiones violentas del Si 

glo XVII. 

cabe señalar que estas corporaciones recibieron en un 

princ1p10 la protecci6n del Estado, caro arma p:>lítica de éste en su -

lucha contra el feudaliSll'(). 

"A pesar de que la ecoranía natural de los feudos, y -

de su amplia autoronía p:>lítica, no dejan de existir relaciones entre 

ellos; los canerciantes y los gobernadores de más alto nivel en IJ<ll'te 

están perfectilmcnte integrados al sistElllCI, pero también sobre todo los 

primeros, entran en contradicción con éste. Ya en el Siglo X, y sobre 

todo en los Siglos XI y XII, las ciudades, antes p:..>qUeños centros de -

mercaderes o, a veces, residencia de gobiernos locales, se han trans-

form¿¡do en núcleos ele gran fuerza, con uro organiz..1ci6n interna pro~ 

(3) Rolando Mella Ce. Breve llistoriu <le la Esclavitud en América l.ati
nu, Ed. Scp/sctentag, México 1973, p. 63. 
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darrente ajena a la feudal. A partir del Siglo XIII aproximadamente, -

coexisten un activo mercantilisrro, cuyo centro est<i en las ciudades, -

con una estructura' feudal en el campo". <4l 

El régimen econ6nico de los granios o corporaciones se 

prolonga hasta el Renacimiento provocando la transfonnaci6n más impoE_ 

tante de la in:lustria: la manufactura; cuyo estudio es fundamental en 

Derecho Obrero a cualquier nivel que se trate de hacer un estudio, 

p.iesto que constituye la aparici6n del asalariado. 

Aparece aqui una nueva clase, el empresario o inte..'1lle

diario que en su constante lucha por los mercados y por obtener una ~ 

yor plusvalía caro resultado .de un rreoor costo en la producci6n ve la 

conveniencia de reunir en un misro taller a los artesanos de un misrro 

oficio, con ésto ya los obliga a salir de su danicilio; los dota de rr~ 

teria prima y bajo sus instrucciones la transforman; ranunerándoles su 

trabajo con salario exiguo y generalmente a destajo y creo que de to

das éstas situaciones del taller surgen relaciones de permanen:::ia que 

posterionrente integran los elenentos constitutivos del contrato de -

trabajo. 

En esta ép:x::a algunos autores coin:::iden en señalar que 

la huelga no existi6 debido a la ausencia de elerrentos p.ies dicen que 

entre otras causas, la organizaci6n social del trabajo im¡;osibilita y 

anula toda actitud de rebeldía en el asalariado. Las cor:rliciones de -

vida del trabajador, sus relaciones irmediatas con el patr6n y otras -

circunstancias mantuvieron al obrero en situaciones tan lastiirosas e -

injustas cano en épocas p:>steriores en que el trabajador busc6 en las 

huelgas, la satisfacci6n de sus nés irmediatas necesidades. 

Otros en cambio, es decir, la mayoría coincide en seña 

lar que si existieron aún claro est<i, no con eJ. ncmbre de huelgas. En 

lo personal canpartinos esta opinión ya que caro dijiiros en un prirx::i-

(4) Rolando Mcllafc, Op. cit., p. 78. 
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pio, la historia de la huelga casí ·se ha dado siempre p:>r las misnas -

causas donde existe un opresor y un oprimido, y que tarde o tenpran:> -

su sublevan, no ¡;arque tengan forzosamen~ en la mano l.lll instrumento -

jurl'.dico o bien social, esto, en cualquier rana del dere::oo; sino mis 

bien p:>.r \ll1 sentido de equidad y de justicia. 

Al respecto Carlos Renault nos dice: "la palabra huel 

ga ( y ésto será una prueba según algunos de la, ausen:ia de esta llaga 

en el antiguo régimen ) no a1:arece en pin;Jún docunento de la lliad Me

dia, ni aún en los Siglos XVI, XVII y XVIII. Pero el hecho fué come!, 

do con el n:mbre de sediciones, cormociones po¡:W.ares, cabildos asam-

bleas ilícitas, atropellos, prohibiciones, etc., sianpre ha habido -

huelgas". (S) 

Ahora bien, el ti¡:x> de explotación existente en la -

&lad Media tanto en el carn¡x> c:aOC> en la ciudad con el feudaliS!lO y los 

ooestros de las corporaciones, respectivamente, queda totalmente cam

biada¡ la pequcria burguesfa irxiustrial suplanta a lc..-s granios: la di

visión del trab:l.jo en el misro taller. Así es corro la manera de prcxi~ 

cir de la mmufactura resulta igualmente inicua que la anterior a és

ta, pues tarnpxo es suficiente para satisfacer la dar.arda ahora, pues 

los mercados siguieron crecierilo y con ellos la denanda. 

El Estado acaba con los gremios en su tarea de ilrp:u"

tir la más eficaz protccci6n a la naciente irrlustria manufacturera. 

En la Edad Mcrlia, é¡:x:x::a feudal y las farrosas coq::ora

ciones fueron al:olid.:\s con la revolución francesa de 1791, ¡:x>r la cone. 
cicla ley de Chapelier; aw1que esta Ley oo tuvo caro objetivo fuúc:o la 

desaµu-ici6n del r(;gimeo.n corporativo sino ade!lÚs su contenido era im

partir en el futuro la organización de los trabajadores, t.ollllbi~n su -

contenido era la libre concurrcnc:L.1, 

Con el nacimiento de nuevas doctrinas cono el libera-

(5) Carlos Rcnault, Ob., cit., p. 6. 



- 7 -

lisrro clásíoo y la aparición de la·pr:irrera escuela econánica la fisio

cracia, a§i caro los nuevos sisteras econánicos, la aqtitud del Estado 

proteccionalista de la industria manufacturera se transforma en un -

abstencionalisno absoluto con sus a:msecuencias necesarias: esclavi

tud y servidumbre, pues deja al trabajador al amparo del régimen de -

los derechos del hombre, de la lilire contratación, de la libertad de -

trabajo, de la libre concurrencia. 

La sociedad moderna leva.ntada sobre las ruinas de la -

socierlad feudal, lejos de suprimir los antagoniSiros de clase, substi~ 

y6 con nuevas clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opre-

sión, pero también nuevas clases de lucha. llacien:lo una breve exposi

ción de las causas que contribuyeron al nacimiento de las nuevas for

mas de explotación, estan, cano ya exp..ise las doctrinas econánicas que 

hicieron que el trabujador se viera desp:::seído casí en absoluto, de -

los medios de defensa frente a su clase adversaria; viniendo a consti

tuir formas de esclavitt.rl semejantes a las de los tiemp:ls roman:Js, P:::E. 
que los patrones fijan a su arbitrio las condiciones de canpr:a de la -

única mercancía del trabajador que es vender su trabajo, único me:lio -

para obtener satisfactores que le permitan seguir v.iviendo. 

La primera escuela econ6nica en este memento, es la fi 

si.acracia, siendo sus principales pancartas en nuestro objetivo: la -

libertad de trarojo, la libre concurrencia y la limitación de las f\m

cioncs del Estado, hasta constituir una abstención. Estas consecuen

cias serán ¡:osteriol111Cnte reafirmadas ¡x:ir la Escuela Liberal. 

I.a Escuela Liberal que ve al individuo cano el rrotor y 

fin de toda actividad econánica, for:mulardo supr:ogrnma taran:lo cmo ~ 

se las leyes naturales, l:i.mitarido la actividad de los gobernantes y -

los gobernados a la solución de los problemas ele la vida, al simple -

descubrimiento del juego de estas leyes, para mejor adaptarse a sus -

conmx:uencias, sin necesic:L:td de la intervención del Estado, el cual do 

be de reducir su intervención al mfofao p:::s.i.ble. 
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f:S aquí donde o::rno ya se dijo, el Estado cambia su ac

titud {X)r un abst~ionismo absoluto que trae cx::m:> consecuencia la li

bre contrataci6n. 

Se crea pues, el régimen capitalista, que se caracter.!. 

za oo solo {X)r el empleo de máquinas, siño por la inversión de grandes 

capitales; se crea un mercado mundial preparado por los descubrimien

tos de países, acelera el desarrollo del canercio, de todos los medios 

de navegación. la burguesía en esta l!p:x:a se engrandece multiplican:lo 

sus capitales; además de aprovechar inteligente.mente la situaci6n pro

vocada por la Escuela Liberal en el Estado. 

Caro se expres6 anteriomente, de esta ép::ica arrancan 

todos los padecimientos graves del asalariado aunentados por la absor

ción de la poblaci6n a las ciudades, congrestionándolas con obreros -

condenándolos a la miseria por la competencia y el exceso de oferta de 

ITfillO de obra; contrariamente al pequeño taller, aquí es imposible la -

convivencia entre patrones y obreros que solamente son instrunentos -

que proporciona fuerza inteligente, todavía insustituible por la !Mqu~ 

na; adanás jornadas agotadoras de 15 y más horas, trabajo de mujeres y 

niños en lugares infectos, etc. 

la clase trabajadora cada día !Ms numerosa y carente -

de la protecci6n oficial y en virtud de todas las situaciones que se -

ennuneraron, empieza a temar auge constante y fan~stico, llegando a -

a:msolidarse definitivamente en el primer tercio del Siglo XIX; pues -

fortificada su conciencia de clase, exteriorizó bien pronto su prop5s~ 

to de intervenir en la lucha, afirrrarxlo la existencia de su problana, 

reiterando que la burguesía con su ¡:xxler que día a día crecía nás y -

fué capaz de derrocar al feudalisrro y adarás era ella quien elaooraba 

las le-yes que le con",agraba todos los privilegios. 

Así es entonces a:xro va a surgir cano primera necesi

dad, la realidad vivia de una lec1islaci6n, misma que en relaci6n al --
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trabajo eje pr~ipal de la producci6n econ6nica, solo era un contrato 

de Derecho Civil en el que las partes libremente establecian condicio

nes, las cuales cerro es 16gico .imaginarse siempre serían aquellas que 

convinieran al empresario, y la otra p:trte que era el trabajador, se -

veia en la necesidad de adherirse a tal contrato, cualesquiera que fu~ 

ran sus condiciones pues tenía que sobreviv.ir. Estas circLmStancias -

se entienden debido a que ambas partes no disfrutaban de una igual po

sici6n social y econánica. 

Estas condiciones, ha.cen que el trabajador sienta la -

imperiosa medida de solicitar del Estado la refonra de la ley, o sea, 

ya no únicamente la protecci6n sino la acci6n directa de aquel para e:!. 

tablecer preceptos que lo prqtegieran y restringieran la libertad del 

patrono, cano Gnico medio de igualar las corrlicíones de los contratan

tes. 

Es aqlií donde se empiezan a dar situaciones de hecho -

que oo canpaginan con lo establecido con el Derecho, pues los obreros 

canprenden la necesidad de la uni6n, llegando a su mente la idea de -

coalici6n, asociaci6n y huelga, ( aurx:iue desde lut--go no llaznada de es

ta rranera ) caro posibles medios de lucha. que le permitirán discutir -

con el capital en mejores cxxrliciones. De esta ooncra recurre a la -

huelga, m.i.srna que pudierarros decir se ve bloqueada por el Estado que -

en contraste con su abstencionísrro cuando se trata de adoptar ID'-xlidas 

de protección al obrero, interviene ah:Jra que se trata de un mejora--

m.i.ento del proletariado reprimiendo, cono rebeliones los mov.im.i.entos -

de huelga, pues la ideología propia del manento impedía que la huelga 

fuera considerada caro un derecro, ya que hubiera sido contrario a la 

cdncepción del orden n..1tural que regía toda actividad; de aquí que el 

obrero debe.ría esperar p:icientencnte que el m.i.SITD orden natural le di~ 

ra lo que la voluntad del hombre le negaba. cabe señalar, que aquí -

tam¡:x:x:o existía la asociación caro derecho, pues el rl'.""1.imen corporati

vo desaparecido, debía darse por caIJcelado definit.i.vamcnte. 
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l. 2 Evoluci6n General de la Huelga: 

Al respecto, creanos comre;iiente señalar que la huelga 

caro derecho de la clase trabajadora, en su evolución general, ha~ 

do p:lr diversas etapas, o bien, caro ya exp..!Silros, se ha partido de -

una actividad bien sencilla para llegar a la industrializaci6n; sieirlo 

objeto de estudio .(X)r autores de distintas nacionalidades y se han es

grimido al respecto diferentes puntos de vista ~ cuanto a ellas. Sin 

embargo, después de leer al maestro l~io de la cueva, quien dice que 

hay cuatro fundamentales eta!_Jas en la Evolución de la Huelga, se con

cluye que al tratar de hacer una breve reseña de esta evoluci6n es im

¡,:ortante citat: estas etapas; diciendo por lo que se refiere a lo ex-

puesto que canpaginaría con la primera etapa lo siguiente: 

"Q..1e desde tiempo innarorial se: neg6 la legitimidad de 

la huelga. Y así menciona el autor, que en el año de 1303, prohibi6 -

el Rey Eduardo I de In:Jlaterra tcdo acuerdo cuya finalidad fuera nodi

ficar la organización de la i.rrlustria, el m:into de los salarios o la -

duración del trabajo y la prohibición fué recordada con frecuencia, ~ 

sundo a fomar parte del Clmrron I.au. Prohibiciones sanejantes se en

cuentran en Frill1cia y l\lenania, del Siglo XVIII ratificaron las viejas 

prohibiciones. Las razones de la prohibición son las conocidas nues

tras, pues la Escuela EconCm.ica Li.bcral no consintió la intervención -

de fuerzas humJl1ils organizadas, en los problanas de la producción, -

pues la Gnica fuerza que <lcliía actuar era el capital; el derecho, por 

otra txirtc, era la noma que buscaba la armonía de los intereses, lue

go no era lícito pretender la canpJsici6n de dichos intereses por me

dio de la lucha y la violencia; este argumento formal ha estado en la 

base de las prohibiciones de todos los tiemp:is y en uso, en contra de 

los canpañcros de la Edld Mc-0.ia y de los trabajadores de nuestras fti

br:icas. Al no;:¡urse la lil.crtad de coalición, cicvino la huelga un del.!_ 

to. converilría decir c;ue en los aiios de la Rcvoluci6n Francesa coali

ción y huelga eran térn;inos sinónirros z::or esta raz6n contanpla el C6:1.!_ 

go Penal de Francia dos dulitos el de coalición o huelga y el de aso-
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ciaci6n: ro se c:rea sin anbargo, que todos los pueblos hicieron de la 

huelga un delito. Aquellas legislaciones que aseguraron las liberta-

des de reuni6n y asociaci6n, hubieron de tolerar la ca:ilici6n. Ingla

terra y particularmente Fraocia fueron los caropoones de la prohibi-
ci6n". (G) 

En esta primera época que señala el maestro de la Cue

va, hace resaltar que en la mayoría de las legislaciones, la huelga e:'._ 

taba catalogada ccm::> un delito. 

Contra estas situaciones el obrero inicia un novimien

to c:x:imbativo contra lo estipulado en la ley y lo realizado en la prác

tica, pues se asocia y bruscar;1i.:mte susperrle el trabajo, presionando de 

tal manera al Estado cori estos IOCJVir.úentos que lo obliga a pemútir -

primero un régimen de práctica tolerante, que dicho así de fácil pare

ce que ro incluyera todos los arios élrduos de trabajo y esfuerzos que -

tuvo que pasar la clase proletaria para llegar cuarrlo menos a esta to

lerancia. 

A este respecto el r.aestro Mario éie la Cueva se refie

re caracterizarrlo a esta segurrla etapa J:X)r la tolerancia, ªtm:IUS ro se 

había canprerrlido bien el derecho de huelga, y así áice: 

"Ia huelga o.:tj6 de ser un delito y la prohibici6n de -

la misma dur6 en Inglaterra hasta el alio de 1824 en tanto que Francia 

la mant.-uvo hasta los tian¡;x'.)s de Napoleón III, pero sin embargo añade -

el autor, que al dejar la huelga de ser un delito, ro quiere decir que 

se haya transformado en un derecho de la clase trabajadora, pues era -

una situaci6n de he::ho que producía consecuen:::i.as jurídicas, pero si82!_ 

pre en oontra de los trabajadores, así la huelga era un derecho de no 

trabajar, un derecho de carácter negativo pero que ro producía nirY;runa 

consecuencia en favor de los obreros. 

Ia primera furdamentaci6n jurídica que de la huelga se 

(6) Mario de la CUeva. Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrúa, Méxi 
co 1970, Tomo II, p. 7SD. 
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a:moce, se debe al abogado frances·Berger, según cita que túzo Paul -

M::>rrison: el derecho natural garantiza a todos los h;Jnbres de liber

tad de trabajo, en sus aspectos p:>sitivos y negativos; el h::tnbre p:ir -

lo tanto, ro puede ser obligado a trabajar' y si se hubiere canpré:rneti

do y faltara a lo pactado, será responsable civilrrente de los daños y 

perjuicios que cause, pero ro se puede ejercer coacci6n alguna sobre -

su persona para obligarle a trabajar ni µiede ser castigado ¡x>r negar

se a cumplir lln oontrat.o. Pues bien decía Bergyr, lo que puede hacer 

una persona, pueden efectuarla diez o cien y no se entierile la raz6n -

de que la falta de concanitante a cien contratos de trabajo, transfor

me a hecho Wl delito. 

Posteriormente se enoont.raron otros. argurrentos: la Es 

cuela Econánica Liberal sostenía que el Estado no habría de intervenir 

en la vida econánica de la sociedad y el propio principio deberá apli

carse a la organización de las fuerzas econánicas y a las luchas que -

entablan para obtener la canp::>sici6n de sus intereses; el Estado que -

tanto dejaría los factores de la producci6n, capital y trabajo, que r~ 

solvieran directamente s~ problemas a cordici6n de que no ejecutaran 

acto delictivo alguno. r.a lucha entre las clases sociales sería una -

consecuencia nueva de la no intervenci6n del Estado en la Econonú,:i y -

esta nueva p:>Htica liberal sería a su vez, resultado del principio de 

la libertad de la econcnúa frente al Estado". (?) 

En la tercera etapa que señala el multimencionado ju

rista ~ la Cueva, denota que la huelga radic6 en la solidaridad de la 

clase proletaria y p:>r lo que hace a los empresarios, en la dificultad 

para sustituir con prontitu'l, al ¡;.iersonal de una fábrica, pero sin en

bargo aunque se conquist6 el derecho de ejercitar la huelga, ro se ha

bía conseguido ccm::> un derecho colectivo. Esta fase la denanina -la -

lucha p:>r la con:iuista del derecho de huelga- y expresa lo siguiente: 

"Los trabajadores irqleses son los autores de este te!_ 

(7) Mario de la Cueva, Op., cit., p. 760. 
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cer períOOo y m; esfuerzo terrli6 a conseguir que la presi6n ejercida -

sobre los trabajad?res para declarar y mantener una huelga fuera líci

ta en tanto no constituyera un delito especial: en el año de 1859 se -

dict6 una ley perol ( rrolestation of wrkrnen llct. l suavi?.ando las as

perezas de una nueva legislación penal, pero en el año de 1871 se vol

vi6 a los procedimientos antiguos, de mañerq que to:1a presión sobre -

los trabajadores en nateria de huelga caía bajo la sanción de la ley y 

dice el autor, que según relato de la Oficina Internacional del Traba

jo y en el año de 1872, el juez Esher en un proceso seguido contra los 

obreros de la féibrica de gas ( gas workeers ca:;e ) sentenció al traba

jador Bumn, con apoyo de la mencionada ley de 1871, y se produjo una -

gran agitaci6n, que obligó al parlamento a dictar la ley del 13 de -

agosto de 1875 ( Conspiration and Protection of Propietary Act. ) , -

abrogando la ley citada de 1871. F.inalmente y dentro del derecho in

glés, conviene recordar la ley de 1906 que declar6 la irresponsabili

dad de las "Trade Unions" por las huelgas en que participaron: 

Q.ie lo importante de estas medidas y otras que p'.)drían 

citarse en diferentes países, danuestra el esfuerzo de los obreros por 

hacer respetar el derecho de huelga y transformarla en un derecro pos.f. 

tivo, pues era inútil que de mil trabajadores de una enpresa setecien

tos o más suspendieran sus l.aOOres, porque la negociaci6n ¡xx:Iría con

tinuar sus operaciones con los no huelguistas y con los trabajadores -

libres, pero si p;xlrían ejercer presi6n, no violenc.ia, era entonces r?_ 

sible que se viera obligada la empresa a sus¡xnder toda actividad y -

así, en los E.E.U.U. inde¡xndientemente del esfuerzo para convencer a 

los trabajadores, tienen estos costumbres de formar cordones alrededor 

de las fábricas para impedir la entrada a los obreros disidentes; CIJa!! 
do· la legislación permitió estos actos y otros serrejantes puede dc-cir

se que el derecho de huelga adquirió un tinte positivo, pero sin enbaE_ 

go, ninguna legislación europea, tam¡xx:o los E.E.U.U. habían negado el 

derecro del empresario para que la fuerza pública protegiera a su es~ 

blecimiento y garantizara el trabajo de los obreros no huelguistas". (B) 

(8) Mario de la Cueva, Op., cit., p. 762. 
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As! es caro se inician concesiones y se cidmite el es

fuerzo de los hatlbres para la más pronta verificación .de las leyes na

turales. Por otra parte también las escue}.as socialistas hacen suya -

la tarea de fonnular ante los problenc1s creados ¡_::or la gran industria, 

solucj.ones, a rose de cambios í.nmediatos en el régimen de la propiedad, 

de la producción y del consumo; llegando de esta manera al derecho de 

huelga que constituye la garantía colectiva necesaria para la realiza

ción del equilibrio scx:ial, que en nuestro juicio, deber:ía de existir 

en los sistemas del murrio entero. 

Es esta la cuarta y últina etapa para el doctor de la 

Cueva, la que vino a constituir una situación jurídica debidamente pr~ 

tegida y entró a formar parte del derecho del trabajo y concluye di

ciendo: 

"Este trascemental paso se di6 en la Constitución Me

xicana del 5 de febrero de 1917, la que cambió el panorama al decir, -

en la Fracción XVII del Articulo 123, que las "leyes reconocerán a:m:> 

un derecho de los trareja\iores y de los patrones, las huelgas y los ~ 

ros". la huelga, en consecuencia serl'.a un derecho que debe respetarse 

y la modificación es enorme; con anterioridad tenía cada trabajador el 

derecho individual de no trabajar pero no p::iseía la colectividad obre

ra, la facultad legal de suspender las lab:Jres en las empresas; a par

tir de 1917 se transfom6 la huelga en un derecho que consiste en la -

facultad de suspender totalJncnte los trabajos de una negociación, CUél!! 
do se satisfagan dcteiminados requisitos legales. la legislación ord:!:_ 

roria, la doctrina y la jurisprudencia, afirma.ron desde un principio -

la nueva idea de la huelga: la rmyoría se irnp::>ne a la minoría y, en -

consecuencia, si la mayada de trabajadores de una fábrica resuelven -

StLspender las lab:Jres, la minoría qucd6 obligada a respetar ese dere

cho. Igualmente la Fracción XVII :ilnplicú otro cambio trascendental y 

es la transformación de la nnprcsa: ll.J.sta el año de 1917 el patrono, 

era el rronarca absoluto de su negociación; después de la fecha apunta

da, se transforma la anpresa en un aorganizaci6n social, en la que ~ 
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tan dos fuer:u>s, el IEtrono y el contrato colectivo, son 16gicamente -

el primer paso en el cambio de estructura de la eTipresa y la libertad 

de asociación prof~sional, fué, adEm'ls el reconocimiento de W1 derecho 

natural de los trabajadores y así en la empresa e.xisten dos fuerzas -

igualmente dignas de respeto, el patrono y la mayoría de los trabaja-

dores". <9l 

Es a través del mismo camino que los obreros van a lo

grar m:is tarde que el Estado acepte la huelga y la asociaci6n mediante 

la creaci6n del derecho obrero dome consagra la realidad y la encua-

dra dentro de W1 marco de vida mejor. 

(9) Mario de la Cueva, Op., cit., p. 763 y 764. 



- 16 -

l. 3 Orígen de las Huelgas en México. 

En México, las coooicione~ del trabajador en la ~pcx::a 

anterior a la Colonia, debaocis referirnos a tres sib.iaciones distintas 

del irrlividuo: el hanbre libre, el esclavo y el siervo. Contra la cos 

tumbre rara.na, las faenas del campo que no requerían especialidad a~ 

na, eran ejecutadas :in:listintamente p:::>r hanbres libres y esclavos. 

La base del trabajo fo!zado era la instituci6n de la -

esclavitud etnre los antiguos mexicanos. Eran saretidos a la esclavi

tud los prisioneros de guerra al igi.ial quelos que canetían detennina

dos crímenes y eran co1Xienado.s así también habia esclavos que eran p~ 

dueto de las condiciones de probreza en que se encontraban algunos fa

miliares y para cuya soluci6n recurrían a la venta de la libertad de -

alguno de los mienbros de la familia. El esclavo era obligado a ~ 

jar en la casa de su dueño y conservaba detel:minados aspectos de la l.:!_ 

l::ertad en su vida anterior. 

"En el s~stema social azteca, la explotaci6n estaba h!:_ 

sada no en la propiedad privada de la tierra caro en el sistana escla

vista o feudal, sino principalmente en la esclavización generdlizada -

de las ccrnunidades p:::>r el estado azteca y sus representantes militares, 

b.Jrocráticos y religiosos". (lO) 

"A pesar de su violencia, la conquista no destruy6 a -

la sociedad indígena. Existe, al contrario, una continuidad entre lo 

procortesian::i y lo colonial. El enlace entre las dos sociedades se ~ 

c.1rna en la sobrevivencia de la canuni.dad agraria y el sistema tribu~ 

rio que sobre ella descansa. Esta canunidad fué posible gracias a la 

existencia de elementos afines en la sociedad azteca y el i.mperio es~ 

ñol. Por otra parte, el desarrollo de la econmúa de la república de 

los españoles no fué lo suficicntenente dintimica para impedir que la -

Colonia y la Iglesia salvaran e incluso restaurarán elancntos afines -

(10) Enrit{UC Sc'mo. "llistoria del Capitnlb1110 en México", E<l. Era, Mú· 
xico 1975, p. 75. 
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del sistema de~tico tributario azteca, dañados por la corq.¡ista". (ll) 

Ya en la época colonial las coriliciones del trabajo d~ 

be referirse al camp:i y a la ciudad. En el p:i;ilrero el trabajo era for 

zado y libre en la ciudad. 

Cortés, después de la Conquista, sent6 las bases para 

la explotación de los vencidos al dictar sus cfilebres Ordenanzas que -

significan el irnpreio de la tasa, m::.mopolio y de muchos absurdos eco~ 

micos, incluyendo la ordenanza del grenio para el artesano que no --· 

abría su taller, organizó la ena:mienda, repartieirlo a los indios caro 

derecho concedido por merced real a los be.nenéritos de las Indias, etc. 

"canpletando sabiamente las instrucciones de carlos V, constituyen el 
primer reglamento del trabajo en el Nuevo Continente". (l2l 

"I.a.s infracciones a las ordenanzas de los gremios eran 

sancionadas severamente con penas que pedían consistir en multas, des

trucción o confiscaci6n de la obra o de los instrumentos de trabajo, o 

bien con la pérdida de derechos que incluía el encarcelamiento, desti§:_ 

rro, sanciones corporales, mutilaci6n e incluso, en algunos casos, la 
muerte. (13) 

IDs conquistadores se repartían la tierra corq.¡istada 

y los i.rrlios que la trabajaban. El señor exigía de los indios toda -

clase de tributos y servicios a cambio de instruirlos en la religión. 

El abuso que el conquistador hi7.o del indio provoc6 la 

reglarnentaci6n de la encanienda sin que esto diera fin a la institu
ci6n del trabajo forzado ni pago del tributo. 

e.aro ya dije durante la ét=a colonial persistió la -

instituci6n dela esclavitud a la que eran sanetidos todos los natura

les que se revelaban en alguna forna contra la corona. Eran tratados 

(11) Enrique Serna, Op., cit., p. 78 
(12) T. Esquivel Obreg6n. Apuntes para la historia de Derecho en Méxi

!=º· Tmeba Urbína, Evolucí6n de la Huelga, p. 10. 
(13) Enrique Scmo, Op., cit., p. 116. 
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caro rosas, y en consecuencia el piopietario podía dispon.,r. de ellos -

sin restricción ni deber alguno. 

El trabajo de la ciudad estaba en nams de los artesa

nos. El artesanado en México en esta épx:¿¡, reflejaba fielirente las -

condiciones del rl?gimen corporativo del medioevo europeo y tenía ade

nás la mism:l caracteristica de los colegia opificun de los tiempos ro

J1W10S, en el aspecto religioso. 

"Cuando los gremios se irrplantaron en la Nueva España, 

comenzaba su decadencia en Europa¡ el nacimiento y desarrollo de estas 

instituciones en l\rnl1rica estuvieron alentados p::ir un conjunto de privi 

legios que mantuvieron su subsistencia nás allá de la Colonia. (l4) -

Al explicar tambifo eJ. QrOfeSOJ."'. Trueba l!rbi.na (lS) los 

granios de la Nueva España afinnil ·, que tuvi~on sus antecedentes en -

los gremios europeos; constituíar, 1:rupacic1es de artesanos que disf~ 

taban del derecho exclusi'IJO de ejercer una profesi6n de acuerco con -

normas elal:oradas por ell.os y sancionadas µ>r las autoridades¡ los ar

tesanos novohispanos se agruparon en sus respectivos organismos ~ 

les; ya que la jerarquía artesana es bien corocida: ira.estros, oficia

les y apreniices. 

Pero cabe apuntar, que sería realmente anacr6nico tra

tar de hablar de la huelga en la época colonial y, menos aún, en la -

precortesiana¡ y no porque en aquellos tiempos fal1,i.ra el descontento 

de nuestra raza, pues es la encanienda ( de la que. t,e:_¡ún algunos auto

res arranca propiamente dicho el derecoo del trabajé en México ) el -

instn.nrento suministrador de servicios persoroJ.es y se desenvuelve a -

través de dos instituciones de características econ6nicas: el taller -

artesano y el obraje capitalista. 

Dichas formas de producci6n ecor6nica, según T:tucba UE_ 

(14) Trueba Urbina, Op., cit., p. 12 
(15) Jbidan. 



- 19 -

bina, mantuviero_n-a los mexicanos en un estado de servidumbre muy par~ 

cido al de la escl~vitud, orginando enorme malestar social y CO!ll:> he-

ches evidentes de ese proftmdo descontento, se originaron actos de de

fensa canún con paralización del trabajo, y, en algunos casos, daros

traciones de fuerza que culminaban en derramamiento de sangre. 

Por lo que hace a la manufactura, ésta se presenta en 

la Nueva España junto oon la artesanía gremial, que goza de una posi

ción privilegiada. Aún en los Siglos XVI y XVII la manufactura no se 

ha convertido en la forma daninante de la industria. Por su aislamien 

to local y su subordinación a la artesanía gremial y danéstica, el -

obraje es una manufactura de carácter precapitalista, que aún cuando -

no fueron prohibidos, nun:::a gozaron de la protecci6n estatal, sin la -

cual la victoria de la irdustria hubiera sido imposible en Inglaterra, 

Holarda, etc. r..a principal ventaja del obraje sobre el taller artesa

nal es la división del trabajo. 

Pues bien, adelantímdonos uros años en la breve reseña 

que expon6ll0s, para entrar a la aparición de la huelga en México, así 

caro para nanbrar aquellas que considerél!OCls m:'is imp:>rtantes e ilustra

tivas y concluir el presente capítulo. 

cabe decir que para el doctor 1'1.ario de la Cueva, en Mé 

xico, se e:npieza a vivir el período de la tolerancia a partir de la -

época de la independencia; tolerancia ésta que se encuentra a merced -

de la influencia de los principios admitidos en la Constituci6n de Ca

diz, agregando que la COnstituci6n de 1857 protegía la libertad de reu 

ni6n y asociación. 

Aunque por otro lado, cabe apuntar que es bien sabido 

que la huelga caro suceso de la prcducción capitalista, estaba sancio

nada con pena privativa de la libertad y multa; en efecto el C6::1igo P~ 

nal Mexicano promulgado por JUc'irez y que anpczó a regir el primero de 

abril de 1872, en su artículo 925 disponía: 
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"Se imp'.:>ndrán de ocho días a tres meses de arresto y -
11UJlta de veinticinco a quinientos pesos, o una sola de 
estas penas, a los que fornen un tumulto o nntín, o -
anpleen de cualquier otro !roda la violencia física o -
ooral, con el objeto de hacer que suban o rajen los sa 
!arios o jornales de los operarios, o de impedir el lT 
bre ejercicio de la industria o del trabajo". 

Sin anbargo las huelgas se m:m.ifestaron en México caro 

consecuen::ia del sistenu capitalista de producci6n y no obstante la -

prevenci6n legal que las prohibía; el ~enáneno era inevitable, por tr~ 

tarse de un hecho caracter.istíco de las clases explotadas, además de -

que sus causas eran justas y nobles. Pudi&aoos decir que fué la pri

rrera lucha de la hurranidad contra la desigualdad econánica ma:iiante el 

esfuerzo de la acci6n de varios obreros para mejorar sus cordiciones -

de vida. 

hJuí ya se vislumbra ccmo la nonna penal no pudo dete

ner los oovimientos de huelga; rxirque ésta era necesaria para canbatir 

los increíbles abusos de los patrones, de los señores feudales de este 

México que probablemente ~ún no alcance su transfonruci6n econ6nica en 

beneficio de la colectividad. Y es que bien sabido es a través de la 

historia que una ley se nulifica cuando no responde a las necesidades 

de la vida, aunque no se dé caro resultado mediato, al fin y al cabo -

se d.1, aunque muchas veces se tome indispensable que por medio de la 

violerx:ia se salve el ideal te6rico de igualdad que se busca. 

En cuanto a la a¡xu-ici6n de las huelgas es nuestro -

país, 01.'.ivez Orozco afirma: que las huelgas se originaron en nuestra 

patria a partir del aiio de 1865, en que se registran los primeros bro

tes y explica: "Est:il ttictica de lucha del proletariado, fué palpándo

se a medida que avanzaba la frx:lustrializaci6n del país y la proletiza

cic'.in de las ni.asas, de bl medo que cuando en 1877 llegaron a México -

las noU.cias de los disturbios huelguísticos de los ferrocarrileros -

oortemncricanos, el campo m;ta.ba s11ficicntrn1cnte prepélr•Jdo para que -

las multitudes proletarias se excitaran con el cjunplo que les llegaba 
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allende el Bravo. En efecto, fué pxecisamente entonces "( 1877 ) cuan

do el oovimiento huelguístico tuvo en México un desuSQ.do florecimiento, 

el JOClllento en que anpezaron a manifestarse: de un irodo claro las aspir~ 

ciones por conquistar un aumento en los salarios y una rel:aja en la -

jornada de trabajo". (lG) 

Una de las huelgas más importantes la constituy6 la de 

los mineros de Pachuca en el Esta.do de Hidalgo en 1874 en la cual con-
' siguieron un aumento en sus jornales, ya que la empresa se carrpraneti6 

a pagar a los trabajadores la cantidacr de 50 centavos diarios. Esta -

conquista tuvo lugar cuando estaba vigente el c6di.go Penal del lo. de 

abril de 1872. 

Con lo anterior, nos dallús cuenta que ~ pesar de las -

penas infamantes consagradas ¡_:or J' legislaci6n penal, los obreros no 

dudaron un solo manento en tanar < .L único carni.nO que los conduciría a 

la reivindicaci6n de sus derecho1 

Esto, es algo que los ilegales movimientos huelguísti

cos de finales del siglo 'pasado; pues en los primeros años del siglo -

presente surgieron huelgas mucho más pcderosas, reveladoras de la. con

ciencia de clase del proletariado se iba manifestando con mayor decís.!_ 

ci6n y con mayor valent~, si se quiere, a pesar del ambiente de ileg~ 

lidad con que se product:ln. 

Ya en el régimen dictatorial de Porf:.rio Dfoz, estos -

auténticos actos del prolet.:triado mexicano, que lo ~ mran y dignifican, 

fueron reprimidos ¡_:or medio del asesinato colectivo J la inexorable -

uplicuci6n del Artki- 1 0 925 del C6digo Penal vigente, encarcelaroo a -

los dirigentes obre:· supr.imiendo los períodos contrarios a la d,ic~ 

dura. Pero no obstante estas medidas los obreros de la industria tex

til de veracruz, Tlil.Xcala y Puebla se agruparon en el "Círculo de Obr~ 

ros Libres", ordenardo la dictadura la :intervención del Estado en to

das estas manifestaciones huelguísticas para que dispru:;1raran contra -

(16) C:hfivc:: Orozco. Prehistoria del Socialismo en México, Ld. Cchsrno, 
México 1978, pp. 35, 36. 
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los rnanifestante.s: 

Para muchos autores, los antecedentes de la huelga en 

el irovimiento obrero me...xicano, lo cosntituyen .propiamente las luchas -

de cananea y ru'.o Blanco, que caro dice el maestro Trueba Urbina "han -

servido para escribir la página méis gloriosa del movimiento obrero". 

la huelga de cananea estall6 el lo. de junio de 1906 -

en una empresa minera de cananea, Sonora, en la cual prestaban sus s~ 

vicios obreros mexicanos y de nacionalidad norteamericana, gozanto és

tos Cíltirros en general, de mejores condiciones. En esta huelga, par-

dieron la vida 1m1chos trabajadores solo por deferrler sus derechos, --

p\ies la gran manifestaci6n fué disuelta por el gobierno de la tiranía, 

núsrro éste, que llegt.i a extraros vergonzosos al permitir que el ejérc:!:_ 

to norteamericano interviniera, para garantizar los intereses de la em 

presa. 

la huelga de Río Blanco, al igual que en la de Cananea, 
tuvo caro resultado un número considerable de muertos; cuando los obr~ 

ros que sopxtaban duras condiciones de trabajo en la industria textil 

de Río Blanco, Veracruz, se negaron acatar un laudo arbitral que la -

dictadura había publicado en 1907, lanzándose irunediatamente a la rebe 

li6n que fúe sofocada inrrediatamente por tropas federales. 

Dadas estas condiciones, la dictadura porfirista apun

taba ya manifestaciones de decadencia, debido a las condiciones ca6ti

cas por las que atravesaba el país; es entonces explicable que el !OCJV:!_ 

núento waderista encendiera rapiclamente la conciencia de todos los me

xicanos que cansados ya de tal situaci6n no soportaban la dictadura. 

la consecuencia 16gica de la situaci6n anterio11rente -

expuesta es pues, la tolerancia del gobierno, ananado de la revoluci6n; 

para posterionnente pasar a la legalidad de la huelga consecuencia l~ 

gica tamhi€n. 
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El Licenciado Nicolás Pizarro Suárez, ros indica en su 

obra, que la primera disp::>sici6n legal que existi6 en M€xico sobre la 

huelga, se encuentra contenida en la Ley del Trabajo que prcmulg6 el -

General Salvador Al.varado, el 11 de diciembre de 1915 en la Ciudad de 

Mé.ricla, Yucatán. De acuerdo con esta ley, la huelga era vista con ex

trema desconfi¿¡nza, pues solo eril permitida Cl!illldo los obreros no for

maban una unión industrial y ¡:or ello les era in1¡:osible acudir ante -

los organiSiros que la ley creaba. (l 7) 

Pero, la declaración constitucional de la huelga cerro 

derecho de los obreros, se debe al Congreso Constituyente i.rmtalado en 

la Ciudad de Querétaro el 21 de noviembre de 1916, c.uya misión era es

tabiecer en la trama jurídica de la Constitución, producto de la revo

lución mexicilna nuevos dr.>rechos sociales del hombre. Este Cbngreso e~ 

yo indiscutible n:é.d.to es el de h..1ber inclu.ído dentro de la nueva cons 

tituci6n un capítulo sobre "'I'rabajo y Previsión Social", en la cual se 

declara que la huelga es un derecho de los obreros. Entonces, r~l art.!_ 

culo 123 de nuestra Consl:itución fué abril e;,clusivci del Congreso Cons

tit:uyente y r:o1m con~;•~ucnci.a de lm; vibrantes discursos de ,Jara, Vfc

toria y Munji:irrez; creymrlo al res¡:.cx:r.o rn.><::esariil la transcrip::i6n de 

cuando rnrmos w1 p"írrafQ de lo e:,1)uest:D p::>r uno de ellos. 

El dipulado !-Ierib~rto J¿rrd dice: "El derecho de huel

ga yo lo ccnceptúo CCffíJ uno de los derE-<:hos m'.Ís justos, porque segura

mente que lo tiune el irnlividuo o coq:oraci6n de tri1bajadores de cual

quilrr taller para r8h1E><ir:;n a traba ja!: cui1nclo considere qut: su lal:or -

no est'.i ~•ufici,'nt•~r.c;nte bien retriliuída, cuardo con:;1dere CJlle está ve

jado o su lator rD est.:i suficientemente bien retribufdd o que se le de 

mal trato, no t11vit?ra •:!l r:("-"!ur:.;o de cruzurse dP. brazry;, ésto sm"fi.I tan 

t:D caro concH'ler o acl!nitir que rm la R12públic.:i. Ml~'<icana pu<.<len existir 

esclavos y t"D:x.itro~; !H.mis al-o.Udo la ese la vi t:ud". \lS) 

Cal.:><: él[Amt:ar, que unil vez promu.lnacta la Constitución -

(17) NicoJá!; l'Larro :i11;írcz. l.a huelga en l'l l\·rvcho Mexicano, p. ·14. 
(lB) 1Ji;1riodt' lu•, ll•.:l>;1tcsdcl Cc111:-:tit11yL·t1tt·dv l!ll7, Tn111n 11, p. l•fJi'. 
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multimancionada, ·diversos Estados de la República anpezaron a expt.."Clir 

leyes de trab.:ijo en los que se hacía referencia al darecoo de huelga, 

siendo la primera de ella, la del Estad.o del llracruz, el 14 de enero -

de 1917. 

Pcdaros considerar qua el derecho de huelga era el ún!_ 
oo racurso que le quedaba a la clase trabajadora para lograr paulatil~ 

mente la consumaci6n de una verdadera justicia social. 

Pues bien, este es el pan:>rama que ante nuestros ojos 

presenta la huelga en el Derecho Mexicano, consagrada caro un derecl-P 

p:ir los Constituyentes de 1917. Aunan:lo que tal vez sería op:irtl..ID:l s~ 

ñalar un mensaje de simpatía ·a los Constituyentes cuyas bases de este 

pequeño mmisaje a manara de hcmenaje cre:i necesario acentuar. 
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CAPITULO II 

IA HUELGA 

11.1 Naturaleza Jurídica del Derecho de Huelga. 

Creeros conveniente antes de pasar a tratar el tena de 

Procedimiento de Huelga en la Ii2.y Federal del Trabajo, que p.-.-u-a p:Xler 

situar y tratar a la huelga juridicamente, es menester tratar su Natu

raleza¡ invccando al respecto algunos autores que desde luego conside

ran la existencia dela huelga ccmo tal, pues resultaría ocioso tratar 

de aquellas que aún la consideran delitO o bien no la aceptan cano en 

nuestro derecho p:Jsitivo. 

Existe al respecto una tesis que se sustenta en la ~ 

ría Clásica del Acto Jurídico y que caro tal, pues es netamente civi-

lista, basada en la conocida concepción de Eonnecase, y que debido al 

gran número de autores que estilli de acuerdo con ésta, entre otros nue~ 

tra lJ2.y Federal del Trabajo, pues es algunas veces conocida com? Teo-
ría IXrninante. 

La huelga entendida caro acto jurídico. 

La huelga, ccmo expusimos en el primer capítulo, pr~ 

ramente fué considerada cOTü delito, después un derecho conjunto a no 

trabajar y J.Xlr últirro cano un derecho. 

Fueron muchos los autores que en el pasado opinaron -

c¡ue la huelga era un derecho de todo hanbre a no trahl jar sin su con

¡;ent:imiento, de aquí que fuese un derecho i.rrlividual de cada trabaja-

dor cuyo ejercicio simultaneo se consideraba la huelga. 

Al respecto Mario de la Cueva dice: la huelga fué un -
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hecho. jurídico, pero ha devenido uñ acto jurídico. JU.líen Ponnecase -

asegura que el térmiro hecho jw::Ldico tiene un sentido general y uro -

especifico, de manera que aquel es un género que canprt>me caro espe

cies al segundo y al acto juddico: 

"Ia noci6n de hecho jurídico es .susceptible de reves

tir un sentido general y tmo específico y el primero €0Jloba a la ro

ción de acto jurídico. El hecho jurídico sirve ,entonces para designar 

un acontecimiento er.gerdrado r:or la ac!:ividad humara o puramente mate

rial y que es tcrnado en consideraci6n ¡;x:ir el derecho ¡xlXa derivar, en 

favor o en contra de una o varias p<>..rsonas, un estado, es decir, una -

situaci6n jurídica general y permanente, o al contrario un efecto de -

derecho limitado. En un sentido específico, el hecho jurídico es un -

acontecimiento puramente mater.ial, tal caro el nacimiento o la filia

ción o acciones humanas más o menos voluntarias, generadoras de situa

ciones o efectos jurídicos, sobre la base de una regla de derecho, pe

ro sin que el sujeto de est..'ls acciones haya p:xlido o querido tener la 

intenci6n de colocarse bajo el imperio de la regla de derecho. El ac

to jurídico es una 1mnife.staci6n exterior de la voluntad, unilateral o 

bilateral, cuyo fin directo es e.ngerdrar, sobre el fundamento de una -

regla de derecho o de una instituci6n jurídica, en favor o en contra -

de una o nás prsonas, un estado, es decir, una situación jurídica per

manente y general o un efecto de derecho limitado y referido a la for

maci6n, nn:lificaci6n o extinción de una relación de derecho". (l9 l 

En el ¡:>'lsado -dice De la cueva- el furrlamento juridico 

de la huelga era el den.."Cho mtural del hanbre a ro trabajar sin su -

pleno consentimiento; ¡;x:ir ~sto era un derecho irrlividual, el estado de 

huelga resultabw. del ejercicio simultaneo de muchos derechos indivícl~ 

les. F.:n consecuencia la huelga era l1n'l situación de hecho y los efec

tos jurfdjcos que se producían derivubcm de que la suspensión de acti

vicbdes, ejecutac:J¡¡ ¡xir cada trabajador, eru considerado caro un acto -

contrario al derecho, ¡;x:irque la suspensión del tr.1bajo significaba el 

incumplimiento de aquellas obli.gaciones contrafdas; lllego entonces, no 

( 19) Mario de .la Cuevn, úp., cit., p. 767. 



- 27 -

se prcxlucl'.an los efectos jurúlicos ºroscados por los obr=...ios. Esta -

huelga no permite su reglamentaci6n, pues es un hecho .juddico que pr::: 

duce caro efectos los opuestos a los busca?os por los autores del he-

ero. 

En cambio, -agrega- que en nuestro derecho, la huelga 

prcxluce caro efectos jurúlicos, los buscados por los trabajadores, es 

decir, jmponer bU voluntad a los trabajadores no huelguistas y al en-

presario y mantener vigentes las relac~ones individuales de trabajo, -

en tanto se decide el conflicto que J1'(Jtiv6 la huelga. 

Con la pranulgaci6n de la Constitución de 1917, por -

prilnera vez en la historia de la lucha de clases, se elev6 a la cate-

garfa de derecho scx::ial el feiúneno de la huelga, aunque si bien es ~ 

bido, que no habl'.a preconcebida la idea de reglamentar la huelga den-

tro de la Constitución, sino que fué prcx:lucto de la discusi6n del artf 
culo So. que se referl'.a simplanente a la libertad de trabajo. 

La frncci¡5n XVII del artkulo 123 Constitucional, al -

decir que las leyes recnonocerán a las huelgas cano un derecoo de los 

trabajadores, ca1nbi6 su furtl:unento; anteriormente el fundamento de la 

huelga era el derecho negativo de no tral:xl.Jar, ahora se tiene un dere

cho positivo que contiene la facultad legal de suspender las lalx:>res -

en las anpresas cuarrlo se satisfagan los requisitos k-gales. Por tan

to el estado de huelga, es una situación legal que prcx:luce, preci~ 

te, los efectos buscados [X>r los trabajadores. 

Es entonces que p::denos decir que para el maestro De -

la cueva la huelga fué un hecho juddico, p:!t"O ha devenido en un acto 

jurl'.dico. 

Pero ilJ1tes de 1Jilsa.r a exponer otra teoría respecto a -

la naturaleza jurl'.dica de la huelga, crCC11Ds pertinente para te."ler oos 
clara la trorfo e.'<puesta Hnr:ias arriba ex¡:oner lo siguiente: 
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Definición de Peto Jurídico: "El acto jurfüico es una 

ll\3.nifestación de voluntad que se hace con la intenci6n de producir co12_ 

secuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento 

jurídico". (2ü) 

Diferencia entre el hecho y acto jurídico: "El hecho 

jurídioo puede ser natural o del hanbre. No hay problBTia alguno de di_ 

ferencic:ción entre los hechos naturales y los actos jurídicos. En los 

hechos naturales simpre partinos de un fenáneno de la naturaleza rel~ 

cionado o no con el hanbre. Por ejanplo, el nacinriento o el aluvión. 

En uno o en otro caso no ¡:xxlaros er,contrar pw1tos de contacto con el -

acto jurídico en el que necesariamente debe hab2r una manifestación de 

voluntad. En los hechos del .hanbre teneros los involuntarios, los cj~ 

cutados contra la voluntad y los voltmtarios. Sólo éstos tienen as~ 

tos semejantes con los actos jurídicos". (2l) 

Para Nestor de Buen, la huelga es un derecho sanctido 

a determinados requisitos y por tanto deberá de distinguirse entre la 

huelga caro derecho de su ejercicio; y dice: 

"El derecho de huelga consiste en la facultad de un -

grupo social de suspender el trabajo en W1a anpresa o establecimiento. 

Su ejercicio constituye un acto jurídico en sentido estricto, dirigido 

a la producción de efectos materiales: la suspensión de labores. Inte 

gra la adecuada explicación de esta figura al destacar su fin mediato: 

presionar al patrón para obtener la satisfacción de un interés colecti 

vo legítirro". '
22i 

En la definición dada por el autor antes citado, pc:de

rros dooucir que: distingue al derecho de huelga caro un derecho social 

subjetivo ronetido a una corrlición resolutoria: el rechazo por la nBy~ 

ría de los trah.1.jadores; del ejercicio de este derecho, que configura 

(20) 

(21) 
(22) 

Rafael Roj ina Villegas. 
1976, México, p. 115. 
Rafael Rojina Villegas, 
Ncstor de Buen Lowno. 
1976, p. 745. 

Compendio de Derecho Civil, Ecl. Porrúa, 

Op., cit., p. 116. 
Derecho clc1 Trabajo, E<l. Porrúa, México -
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W1 acto jurídico en sentido estricto, agregando que la finalidad de la 

huelga es ejercer pr.esión sobre el patrón para que pueda satisfacer un 

intcr~s colectivo legít.irro. 

Para el maestro J. Jesús Castorena "Ia huelga es la -

suspcnsi6n ten¡:x:iral del trabajo caro resultado de la coalici6n de la -

lllilyoría de los trabajadores de una enpresa, para la defensa y mejora

miento de las condiciones de trabajo propias o ajenas, de una colecti

vidad de trabajadores". (23 l 

En esta def inici6n observarros que el autor adatlás de -

definir la huelga en función decoalición de trabajadores introduce el 

elemento de la ffi1yoría, incluyendo adatlás las huelgas ¡x>r solidaridad. 

En nuestra opinión, la huelga es \ll1 derecho colectivo 

desde su consagraci6n caro tal en la Constitución Mexicana y que si -

bien caro afirma atinadamente el maestro De la Q.ieva, en W1 principio 

fué tm hecho jurídico según la Teoría de Bonnecase respecto a.l acto j~ 

rídico según las razones !?-XfAJestas al iniciar el presente capítulo¡ ~ 

tualmentc es un derecho que c.onsiste en la concertada abstenci6n del -

trabajo con la finalidad de proteger W1 interés colectivo. 

Pero que sin embargo caro opina Nestor de Buen, el -

ejercicio de la huelga, que es bien diferente del derecho a la huelga, 

constituye un acto jurídico en sentido estricto dirigida a la suspen

si6n de labJres cuya finalidad inm;:rliata sería presionar al patr6n pa

ra obtener la satisfucci6n de un interés colectivo legítiito, es decir, 

que la huelga será v.:ílida si persigue aEXJYar los objetivos rrarcados en 

la ley. De aquí que la huelga no dé orígen al contrato colectivo, ni 

al contrato ley, ni prcxluce su revisión o Cl.llllplimiento; estos se prcxl~ 

cen tal vez cano resultado de la presión ejercida sobre el patrón. 

Y para canplanentar nuestra opinión, crearos que no -

(23) J. Jesús Castorena. Manual <lel Derecho Obrero, Tercera Edición, 
p. 295. 
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bay nada mejor q11~ examinar las dis¡;:osiciones de la 112.y Federal del -

Traba jo en cuélnto <;i. la ili.ci.tud, inexistencia y otras calificaciones -

de la huelga, miSlllils que definitivamente se apegan a la teoría civili~ 

ta del acto jurídico y que resulta canpletamente contraüa a la repul

si6n por los esttrliosos del Derecho laboral, aún cuando en un princi

pio, es decir, aún cuarr.lo al elal:orar la· Ley de 1931, fué razonable 

que se sustentara esta tesis, en virttrl de que el Derecho Civil fué en 

ese tiempo el sustento de ésta. 

Crearos conveniente aclarar, que para los efectos del 

presente trabajo harenos todo lo posible PJr apegarnos al criteri.o que 

establece la ley para la huelga. 
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11. 2 Titular del Derecho de Huelga. 

De acuerdo a lo expresado p'.)r varios autores, creerros 

que la disyuntiva que m.1s se ha present:Lldo resp-2Cto a la titularidad -

del Derecho de huelga, es¡ si éste, es tm derecho sindical únicamente 

o correspJnde a talos los trabajadores. · 

Desde luego, crearos que no necesita mayor análisis s~ 

gún nuestro punto de vista, pues, tal y cano lo consigna nuestra Ca.rt:Ll 

Magna y reiteradamente confin10. la ley reglamentaria de la materia t"o!s 

un derecho que corresp'.)nde, no exclusivamente a los trabajadores sind~ 

calizados y menos a los sirrlicatos sino a todos los trabajadores. 

Esto es bien claro cuando la fracción XVII del artícu

lo 123 de nuestra Constitución nos dice: las leyes reconocer<'in caro -

un derecho de los obreros y de los patrones lus huelgas y los paros. 

A su vez los obreros para ejercitar este derecho for-

man sindicatos de acuerdo con la fracción XVI del artículo 123 Consti

tucional que dice: "Tanto los obreros caro los anpresarios tendrán de

recho pe-ira coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, folJlU!1-

do sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

El artículo 441 de la LE.y Federal del Trabajo dice: 

"Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son -

coaliciones perrranentes". 

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo canentada de -

Baltazar Cavazos dice: ¡y J:Xlrª los efectos de otros títulos no lo son¡. 

Considerarros ociosa esta disposición, ya que aurq.¡e no se exprese que 

los sindicatos de trabajadores son coaliciones pernunentes, de todas -

fonnas seguirán si6-rlolo. 

El artículo 354 dice: la ley reconoce la libertad de -
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coalici6n de trabajadores y patrones. 

La fracci6n XVI del artícqlo 123 consagra este dere.c:oo. 

El artículo 356 define al sirrlicato diciendo: Es la -

asociaci6n de trahljadores o patrones, constituída para el estudio, me 

joramiento y defensa de sl.ls respectivos intereses. 

El artículo 357 dice: ;rns trabajadores y los patrones 

tienen el derecho de constituir sirrlicatos, sin necesidad de autoriza

ci6n previa. 

De lo anterior B<lltazar Cavazos en su ley opina: que -

es dana.g6gico este precepto, ya que si bien es cierto que no se requi~ 

re la autorización previa para la constituci6n de sirrlicatos, si se re 

quiere de dicha autorización para su registro y funcionanúento. 

!'5Í pues, los titulares del derecho de huelga son los 

trabajadorm;, sc.~ún lo expuesto por los artículos arrib:l citados. 

Y el sindicato, es entonces, no el titular del derecho, 

pero si la fuerza real y efectiva que tienen los trabajadores frente a 

sus patrones para obtener las prestaciones de sus agreniados. 

J\c:iems de que la Ley Federal del 'I'rabajo no hace dis

tinción alguna entre obreros sirilicalizados y no sindicalizados pc"lra -

los efectos de la declaraci6n de la huelga, lo cual es un tanto lógico 

pues de otra manera se dejaría sin protecci6n legal a los dall<'ís traba

jadores. 

El artículo 440 de la ley que venirros mencionando dice: 

Huelga es la suspensión trnipxal del trabajo llevada a c:aOO r.or una -

coalición de trabajadores. 
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~l. canentarista de la ley que he venido mencionando ct:!:_ 

ce: que el titular del derecho de huelga ro es el sindicato de trabaj~ 

dores sino la coalici6n mayoritaria. 

Crearos, que estas definiciones son las que nos dan -

las bases jurídicas para afirmar que los· titulares del derecho de huel 

ga son los trabajadores quienes p¿:i.ra hacer efectivo ese dereclD se --

unen formando coaliciones, pues, los trabajadores por sí rnisrros si no 

se encuentran coaligados aunque fonnen mayoría no pueden ser titulares 

de ese derecho. 

Tal parece, que el hecho de adnútir nuestro Derecho ~ 

sitivo corro titular del derecho de huelga a los trarojadores y no al -

sindicato o a una asociaci6n, .un gremio, etc., caro en otros países se 

asienta, fué realmente una decisi6n que si ayud6 a pla=1r el ideal de 

los trabajadores que lucharon varios años por conseguir tre.nsformarla 

en una regla de derecho. 

Estas consideraciones nos llevan a pensar -caro mani-

festarros líneas arriba- que el reconocimiento de la huelga tal caro se 

expresa en nuestra Ley Federal del 'l'rabajo, estéí bien reconocida, pues 

de no ser así y no fuesen los trabajadores los titulares de tal dere-

cho, se perdería el significado de todo lo que constituy6 para la cla

se trabajadora. 

Al respecto Francisco de Ferrari manifiesta: "que la -

huelga es un medio de presi6n legal que fué nianejado rrrucho tiempo por 

pequeñas minorías iluminadas a quienes la clase trabajadora debe sus -

conquistas. Si el derecho se integra con elene.ntos de realidad y de -

la historia, corresponde decir, que es casi hasta nuestros dÍL"\s que la 

huelga fué un medio de presión utilizado por mirklrías organizadas. Y 

que cuesta poco aceptar que la huelga debería ser considerada caro un 

derecoo cuyo ejercicio corresponde solamente a la mayo.ría de la profa-
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si6n. concluyendo que la huelga en la actual etapa de organizaci6n de 

la clase trabajadora, debió haber sido reconocida caro un derecho sin

dical y no grenial. ' 24
) 

Existen otros autores, caro aquellos que opinan que la 

huelga es un derecho que r.iertenec:e a los trabajadores individualmente 

oonsiderados, cuyo eje..rcicio debe realizarse colectivamente, para que 

tenga la eficacia inherente a este derecho. 

centro de estos autores se encuentra el escritor Alon

so G:lrcía quien dice: la titularidad del derecho de huelga solo podr~ 

rec.:icr en quien traba.ju, pues la esencia del feróneno de la huelga es 

la cesación del trabajo, y en virtud de que la prest.ación del trabajo 

se caracteriza por ser personalísima. Solo las personas físicas pue

den trabajar en el sentido jur1dico-laroral de ).a palabra, dado el ca

rácter personal de la prestaci6n contenida en el contrato de trabajo. 

lb así las personas jurfdicas. ltll pueden entonces, éstas, ostentar -

un derecho de no trabajar cuando no cuentan oon la posibilidad de ac

tuar positiv.:unente el contenido de ese derecho. h:lerBs de que se d5 -

1:J. titularidad de ese derecho corrcsporiliente al sindicato éste podría 

en cualquier rranento, ejercitarlo, sin rn::cesidad de apelar a la volun

tad de sus núembros, 

Y, para finalizar, el escritor Alonso García dice: "la 

titularidad del dcreclx:i de huelga es una titularidad a nuestro ju.icio, 

singular. En cuanto tal, pertenece a los trabajadores individualrrente 

considerados. Pero su ejercicio ha de realizarse colex::tivamente, pa.ra 

que alcance la eficacia inherente a este derecho", (2S) 

Luego entonces, crearos que el titular del derecho de 

huelga debería de ser el traoojador individularrcnte considerado, pero 

¡:Era cuyo ejercicio ncccs.lta forzosamente que coaligurse; pues en la -

realidad se d.'.i el caso de que los sindicatos son los que en verdad en-

(24) Francisco de Ferrari, E<l. IJc Palma, Buenos Aires, 1917, Vol. IV, 
p. 284. 

(25) Alonso García. Curso de Derecho del Trabajo, E<l. J\riel, I11m:l'lo
na 1971, p. ü40. 
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cabezan tal rrovimianto ante las autoridades cx:mpatentes. Cbn ~sto m 

quereros decir que sea el siniicato el til-ular del daÍ::echo de huelga, 

ya que de ser as:l, entonces caro afiima Alonso Garc:í.a, riste ¡xxlría en

plazar a huelga sin necesidad del consentimiento de los trabajadores. 

Mal\<is de que ro terilrfa valor alguno toda la lucha y esfuerzo de los 

trabajadores que consiguieron plasmar en la Constitución a la huelga -

caro derecho. 

Pero J.Xlr otro lado, ta'l parece que el hecho de consi

derar a la huelga un derecho de los trabajadores que puedan ejercítar 

coaligcimose, sin necesidad de requerir autorizaci6n para urúrse en -

una coalici6n resultaría realmente ociosa ya que ro pueden ejercitar -

dicho derecho si se encuentran irrlividualmenta considerados, o lo qua 

es peor si no se coaligan, pues es en realidad el sindicato quien ade

mis de requerir demasiados requisitos para su registro ceno tal, es -

quien acuéle ante las autoridades canpetentes para hacer efectivo, o -

mis bien, tratar de hacer efectivo ese derecho mediante su ejercicio. 
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11.3 Concepto de. Huelga. 

a) Concepto Doctrinal. 

l:Xlrante el estooio del derecho de huelga encontrarros -

múltiples definiciones intentadas p.:>r diversos autores y tratadistas; 

es decir, múltiples concepciones de la naturaleza y contenido de la -

mism:t, de las cuales nos pennitim:>s transcribir algunas, para la rrejor 

CXX11prensi6n e interpretaci6n de este derecho y del fen6meno social que 

ampara. 

A. Gallart Folch, connotado jurista español nos dice: 

"Por huelga debe entenderse la suspensi6n 1.."0lectiva y concertada de -

trabajo, realizada por iniciatj.va obrera, en una o varias empresas, -

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

nal, politico o bien de manifestarse en protesta contra determinadas -

situaciones patronales, gubernamentales y otras". (2G) 

la doctrina alemana representada por Hueck y Niperdey 

expresa: "Huelga es la suspensi6n conjunta y sisterrática del trabajo -

de un gran número de trabajadores dentro de una profesi6n o anpresa ~ 

un fin colectivo, con la voluntad de continuar el trabajo tras la ob-

tenci6n de dicho fin o tras la extinci6n de la disputa". (27) 

Para el escritor Alonso García, la huelga es: "lleta de 

perfección de un conflicto de trabajo, de naturalez..1 colectiva y eco~ 

mica, que consiste en la cesación del trabajo llevada a cabo de manera 

libre y colectiva". (2B) 

Guillerno cabanelas, dice: "Ia huelga es la abstenci6n 

colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un -

grupo de ellos, por una asociaci.6n gremial, por la rrayoría de quienes 

(26) Gallart Folch, Alejandro. Derecho Espaiiol del Trabajo, Ed. Labor, 
p. 223. 

(27) Citado por Trueba Urbina. Tratado Te6rico Práctico de Derecho Pr2_ 
cesal del Trabajo, la. Edici6n, p. 483, 

(28) Alonso García, Op., cit., p. 637. 
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trabajan en una 9"varias anpresas, con abandono de los lugares de tra

bajo, con el objetJ;l de hacer presi6n sobre el patrono o empresario, a 

fin de obt~ner el reconocimiento de una pretensi6n de car~cter profe

sional o con el prop6sito de preservar, rrodificar o crear nuevas condi 

ciones laborales". (29> 

Por lo que respecta a los autores mexicanos, ¡:cdaros -

considerar las siguientes definiciones: 

Euquerio Guerrero oos dice que: "la huelga se nos pre

senta ccm::> la suspensi6n del trabajo realizada p:ir todos o la mayor -

parte de los trabajadores de una anpresa, con el pro[X5sito de parali

zar las labores y en esa forma presionar al patr6n a fin de obtener -

que accede a alguna petici6n que le han formulado y que los propios -

huelguistas consideran justa o, cuando menos, conveniente". (30) 

El maestro D:3 la a.ieva nos dice: "la huelga es el ejeE_ 

cicio de la facultad legal de las mayadas obreras ¡;:ara suspender las 

labores en las empresas, previa observancia de las formalidades lega-

les, para obtener el equilibrio de los derechos o intereses colectivos 

de los trabajadores y patroro". (3l) 

Esta def:inici6n, para la mayoría de los estudiosos de 

la materia esM canpleta, pues contiene todos los elementos constitu-

tivos de €sta; según dicen. 

El escritor J. Jesús castorei-ia nos dice: "La huelga es 

la suspensi6n del tral:ajo concertada p:ir la mayoría de los trabajado

res de una empresa o de un establecimiento para defender y mejorar las 

condiciones de trabajo propias, o las ajenas de una colectividad de -

trabajadores". (32
> 

(29) Guillenno Cabancllas. Derecho de los Conflictos Laborales, Ed. - -
Bibliográfica Qnega, Buenos Aires 1966, p. 165. 

(30) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho del Trabajo, Ed. Porrúa, M§. 
xico 1977. 

(31) Mario de la Cueva, Ob., cit., p. 788. 
(32) J. Jesús Castorena, Ob., cit., p. 295. 
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Tal vez, esta defirUcíOn carece de varios elarentos, -

pues, en su expresión es dE!llilsiado vaga al expresar qtJe la huelga tie

ne a mejorar y no a exigir las condiciones de trabajo. 

Para el estudioso de la materia Nestor de Buen, la -

huelga es: "la suspensión de labores en una empresa o establecimiento, 

decretada por los trabajadores, con el objeto de presionar al patr6n, 

para la satisfacción de un interés colectivo". (31.l 

Tal vez, a primera vista, esta definición resultase -

completa, pero lo cierto es que no acierta en sefialar la naturaleza de 

la suspensi6n, es decir, si se trata de un derecho, un acto jur1'.dico o 

que otra cosa. 

Nicolás Pizarro Suarez, rranifie~ta al respecto: "Es la 

suspensión trntporal del trabajo, resultado de una coalición obrera, -

acuerdo de un grup:> de trabajadores para la defensa de sus intereses -

canunes, que tiene por objeto obligar al patr6n a acct-oder a sus derran

das y conseguir as1'., un ~librio entre los diversos factores de la -

prcxlucci6n, armonizando los derecros del trabajo, con los del capi
tal". (34) 

De la canf'3.r'aci6n de los conceptos, que dan los auto

res extranjeros y mexicanos de lo que se entiende por huelga, poderos 

apreciar que las diferencias son en realidad mínimas. 

As1 caro henos dejado apuntadas varias defin.iciones -

que nos vienen a dar un concepto más amplio de lo que se entien:le ¡:or 

huelga, as1 se podrían seguir emmciando muchas iras que nos dan diver

sos autores; pero debido a que en la naycría de las ocasiones son tal 

-caro ya se expuso- mínimas las diferencias, no es necesurio continuar 

hacierilo menci6n de éstas. 

Y IJ<"lra finalizar ésto, se considera de irll{Xlrtancia -

(33) Ncstor <le Buen Lo;:ano, Oh., cit., p. 738. 
(34) Nicoliís Pizarra Swírcz, Ob., cit., p. 128. 
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.impresci.rrlible ~estar que al tener más de cerca otras definiciones 

así caro diversos criterios jurídicos de muchos autores en cuanto a la 

naturaleza jurídica de la huelga, es que nuestra definición es la si

guiente: la huelga es un derecho colectivo desde su consagraci.6n corro 

tal en la Constitución Mexicana y que consiste en la facultad leg~ll de 

la mayoría de los trabajadores p3.ra suspender las labores en W1a anpr~ 

sa o establecimiento; siempre que se cumpla con los requisitos señala

dos por la ley; y cuyo objeto es obtener el equilibrio entre el capi-

tal y los trabajadores a través de la presión que se ejerce sobre el -

pa.tr6n. 

b) Concepto Legal. 

El titulo octavo, capítulo octavo, de la Ley Federal -

del Trabajo reglamentaria del artículo 123 Constitucional,.agrupa las 

dis¡::osiciones que norrran y reglamentan el Derecho de Huelga en nues-

tro Derecho Positivo vigente, dárrlonos en su artículo 440 la defini--

ción y concepto legal de lo que se entiende por huelga, expresándolo -

en los siguientes ténninos: 

Artículo 440.- Huelga es la suspensión temporal del 
trabajo llevada a cabo ¡::ar una coali-
ción de trabajadores. 

A primera vista, la anterior definici6n parece comple

tamente clara y concisa, en la que podemos encontrar. tres elementos -

constitutivos de la miswa. 

En primer lugar encontrmros dentro de la definición la 

presunción de una relación de tral::ajo; en segundo lugar encontrairos -

una suspensión temporal de esa relación laboral; y caro tercero y últi_ 

rro elBltento nos encontramos con la designación del ente jurídico a --

quien va a corresponder ejercitar el derecho de huelga en el-rranento -

procesal oportuno. 
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Por lo que respecta al filtilro elenento de la defini-

ci6n, es decir, la coalici6n de trabajadores, del:eros,entender -caro -

ya se expuso al hablar del titular de este derecho- al concurso de vo

luntades de los misiros, que bien puede ser una coalici6n accidental, -

constituída expresamente con el fin de pronover un rrovimiento huelga

rio, o bien, ser una coalici6n penranente cuya existencia tenga por f.!:_ 

nalidad defender los derechos e intereses de los trabajadores miembros 

que lo constituyen, tal es el caso de los :ündicatos de trabajadores. 

Aunque conP veremos roéis adelante, en la realidad se dá 

que esa coalici6n deba forzosamente que constituirse en un sindicato -

para r,cder ejercitar dicho derecm. 



C A P I T U L O I I I 

PROCEDIMIENTO DE HUELGA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

- - - - - Procedimiento de huelga en la Ley 

Federal del Trabajo de 1931. Procedimiento de 

huelga en la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Procedimiento de huelga en la Ley Federal del 

Trabajo de 1980: Nacimiento o gestación de la 

huelga. Período de prehuelga. Emplazamiento. -

Conciliación. Estallamiento de la huelga. Cal! 

ficación de la huelga. Justificación de la 
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CAPITULO III 

Pro:::EDIMIENI'O DE l!UELGA EN IA IEY. FEDERAL DEL TRABAJO 

111.1 Procedimiento de huelga en la ~y Federal del 'l'rabajo de 1931. 

Caro se dej6 asentado en capítulos anteriores, el C.oll:!_ 

tituyente de 1917 sent.6 las bases para el surgin\iento del Nuevo Dere

cho del Trabajo. 

Hasta 1917, las relaciones entre obreros y patrones se 

regularon con bases establecidas en el artículo 123, por la Jurisp:ru

dencia de la Suprema Corte de Justicj.a de la Naci6n, por un conjunto -

de normas elaboradas por la costumbre, etc. 

Pero cabe señalar' que estas normas un tanto irr.preci

sas y a veces contradictorias no podían suplir a una ley de la !l'.ateria 

durante mucho tiempo. 

Sin enbargo, es bien cierto, que oo M sino hasta -

1931, es decir, 14 años más tarde que se reglament6 el artículo 123 f~ 

deralrnente; y que al decir de la rrayor!a de autores, naci6 entre una -

lluvia intensa de debates. 

''lbs fueron los antecedentes inrrmiatos de la ley que 

pranoviera el Presidente Ortiz Rubio: WJO es de car.1ct.er social y se -

encuentra en los múltiples desajustes obrero-patronales que provocaba 

la inexistencia de disposiciones jurídicas claras y precisas en la ma·· 

tcria; el otro de carácter ¡x:ilítico y se refiere a las iniciativas que 

habían tanado, primero el Presidente Plutarco Elías C:llles y, poste-

riormente, el Lic. EinLJ.io Portes Gil, para formular un proyecto de Ll2y 

Federal, tarando en ambos casos, caro pimtos de partida la experiencia 

que el propio Portes Gil hab!a tenido durante su gesti6n al frente del 
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Gobierno del Estado de Taimulipas". (3Sl 

Siendo de esta manera cano el 3 de agosto de 1.929, el 

licenciado Portes Gil, en su carélcter de Presidente Provisional de la 

Reptiblica, convoc6 a los diputados mianbros del Partido Nacional Revo

lucionario para que se reunieran en el Palacio Nacional a fin de dis~ 

tir los aspectos constitucionales de jurisdicción de la Ley Federal -

del Trabajo¡ aprobándose las refonnas de los artículos 73 y 123 const.!. 

tucionales y tratárxl.ose de una materia federal, no p:xlían seguir legi~ 

lando sobre ella los gobiernos locales. 

lo que pret:errlía el Presidente Ortíz Rubio era dar -

fuerza a las ya, conquistas de los trabajadores que durante muchos -

años, de generaci6n en generaci6n se hubieron de plasmar no solo en la 

Constituci6n sino adE:ll"ás en la Ley P.eglarnentaria de la materia. 

Illego entonces, (3G) "el asunto más importante quedaba -

así, centrado en estos puntos: si el proyecto de ley respetaba el espf 

ritu del artículo 123 y si legitimaba las a:>nquistas y los derechos a!! 

quiridos por los trabajadores y reconocidos por el Gobierno. Ia res-

puesta fué afirmativa, en ambos casos". 

Fué así caro la IB;Jislaci6n Mexicana cambió el panora

ma ll1Ul1dial sobre la huelga y cancel6 t:OOa la historia jurídica del li

beral.ism::> econánico; recalcairlo, desde luego, que la Constituci6n de -

1917, fué la pr:ilrera en el mundo en consignar en el cuerpo ideol6gia:> 

del artículo 123, el derecho de huelga. 

la huelga, pues, naci6 a la vista del derecho constit~ 

yendo W1a figura delictiva; pe.ro después de prolongadas luchas se imp~ 

so la realidad social al ordenrnniento jurídico; saltando la huelga, de 

la tolerancia ilegal a la autorizaci6n jurídica. 

(35) Origen y repercusiones de la Primera Ley Federal del Trabajo. Pu
blicaci6n conmemorativa del Cincuentenario de la Primera Ley re<l\) 
ral del Trabajo. Editu<lo por STPS, México, D.r:., El8 I, p. 33. -

(36) Editado por STPS, ob., cit., p. 36. 
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Autorizaci6n l§sta, ·que con el ti~ se i:eglament6¡ y .... 
en el caso bien particular de México, se cordensó en la le¡ Federal -

del Trabajo de 1931, cuyo tecto, creo conv;ru.ente transcribir; pero -

t'.inicamente por lo que hace a la huelga, que es tena que ros ocupa. 

TJ.TUID QUINI'O 

D3 las coaliciones, huelgas y paros 

ARI'IaJID 258.- Coalici6n es el acuerdo de un gnipo de 

trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses canunes. 

Este artículo que define a la coalici6i:i, puede decirse, 

que es la base para que se de la huelga y a la vez exista el sindicato, 

pues ~tos últirros, no son otra oosa, sino el resultado del primero, -

el principio sin el cual, los s:irrlicatos y la huelga serían .imposibles; 

apareciendo adanás estas tres instituciones ccm:i un derecho de los tr~ 

bajadores y los patrones. 

AfU'ICUW 259.- Huelga es la suspensi6n tanporal del -

trabajo caro resultado de una coalición de trabajadores. 

Claro es, que esta definici6n consta de tres elE!lentos¡ 

la suspcnsi6n del trabajo, que esta suspensi6n del trabajo sea temr:o

ral, y finalmente, que sea realizada por una coalición de trabajadores. 

ARTICUlO 260.- I.a huelga deberá tener J:Xlr objeto: 

I.- Conseguir el EX:JUHibrio entre los diversos facto

res de la producci6n, anroniwndo los derechos del trabajo con los del 

capital; 

II.- Obtener del patrón la celehraci6n o el cumpl.imie_!! 
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to del contrato 7olectivo de trabajo; 

III.- Exigir la revisi6n en su caso del contrato col~ 

tivo, al terminar el período de su vigencia, ~ los tfu:minos y casos -

que esta les establece, y 

N.- AfxJyar una huelga que tenga por objeto alguno de 

los ermumerados en las fracciones anteriores y que no haya sido decla

rada ilícita. 

Esto es, que el objeto de la huelga en la ley de que -

se habla es: conseguir el equilibrio entre los factores de la produc-

ci6n para anronizar los derechos del trabajo con los del capital; ob~ 

ner del patr6n la celebración o el cumplimiento del contrato colectivo 

de trabajo y exigir su revisión al t:ermi.nar el período de vigencia; -

[X)r últirro, ap:¡yar otra huelga c¡ue 1-.enga por objeto alguno de los enn~ 

rrerados en las fracciones anteriores. 

Por lo que hace a la fracción primera de este artículo, 
cabe apuntar que es lógico que lo que se pretende con el derecho de -

huelga es conseguir dicho equilibrio. Y tal parece que siendo ~ste el 

objeto, las otras tres fracciones ¡:ulieran ser el medio para llegar a 

el objeto. 

Según la fracci6n II del artículo 260; direm:is, que -

sien:lo el contrato colectivo una verdadera ley en sentido material, -

por la cual se establecen las corrliciones bajo las cuales los trabaja

dores van a prestar sus servicios en una anpresa, es evidente que la -

obtención de éste constituya uno de los objetivos para justificar el -

eTipleo de la huelga. 

Al parecer la fracción III de este <:rtículo perjudica 

a los trabajadores, al conceder la revisión del contrato colectivo ún!. 
camente cuarrlo haya vencido dicho contrato, pues las corrliciones eco~ 
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nicas son canpletamente variables. 

La fracción N, es tal vez, la nás vaga, la más gene

ral, ya que en todo caso las autoridades del trabajo están obligadas a 

realizar un estudio profun::lo µ:u:a cerciorarse de que efectivarrente las 

pretensiones de los trabajadores tienen esos objt.>tivos, ya que de ro -

ser así la fracci6n I del artículo 260 sería una expresi6n casi sacra

mental que bastaría invocar para fundar la huelga. 

ARl'IaJLO 261.- La huelga solo susperrle el contrato de 

trabajo !XlI' teda el tieupo que ella dure, sin terminarlo ni extfu;¡uir 

los derecoos y las obligaciones que emanen del misnn. 

ARl'Ia.JI.D 262.- La huelga deber~ limitarne al mero acto 

de la suspensi6n del trabajo; los actos violen~s de los huelguistas -

contra las propiedades o personas, sujetarán a sus autores a las res

ponsabilidades civiles y penales consiguientes. 

ARI'ICUID .263.- La huelga es ilícita: 

r.- Cuando la rrayoda de los huelguistas ejecutan ac

tos violentos contra las personas o las propiedades, y 

II.- En caso de guerra, cuando los trabajadores perte

nezcan a establecimientos o servicios que deperoen del G::lbierno. 

ARI'ICUID 264.- Para declarar la huelga se requiere: 

I. - Que tenga por objeto exclusivo alguno o algunos de 

los que señala el artículo 260 de esta ley, y 

rr.- QUe sea declarada por la nayor.ía de trabajadores 

de la enpresa o negociaci6n respectiva. 
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Para suspender las · .lal:x:>res el art1culo 264, señal.a -

tres supuestos: 

El prinier requisito es llUlY importante, puesto que, -

efectivamente, la huelga debe tener por objeto conseguir el equilllirio 

entre los factores de la pro::1ucci6n para arrronizar los derechos del -

trabajo con los del capital, etc. 

En cuanto al segurrlo rE¡!C.Illisito, al hablar de que se r~ 

quiere de la mayoría de los trabajadores p;ira cL"'Clarar la huelga; se -

entielrle que es la mitad más uno. 

Y, ¡:or lo que hace al tercero, éste qued6 previsto en 

el artículo 265, que se refiere a los requisitos que la ley exige a -

los trabajadores antes de declarar la huelga. 

ARrICl.JID 265.- Antes de declarar la huelga los trabaj~ 

dores deberán: 

I.- Formular sus peticiones ¡:or escrito dirigido al ~ 

trón, en el cual se fije un plazo no menor de seis días para llevarla 

a cabo, excepto cuardo se trate de servicios públicos, caso en que el 

aviso deberá ser dado con diez días de anticipación, y se exprese el -

día y hora en que canenzará la huelga; 

II.- Enviar copia a la Junta de COnciliaci6n y Arbitr~ 

je respectiva, del escrito de peticiones dirigido al patr6n, y 

III.- Esperar que el patrón o sus representantes res-

p:irx:lan negativamente a la petición de los trarajadores o oo la contes

ten dentro del ténnino fijado. 

Por lo que hace a la fracción primera del transcrito -
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numeral, cabe ap_untar que si el rxitrón es el encargado de realfaar el 

objeto del derecho de huelga, al ceder a las pretensiones de sus traba . -
jadores, es natural e indispensable que conozca con precisión absolut."'l 

esas pretensiones; debiendo ser entregadas al patrón con diez días de 

anticipación sí se trata de servicios públicos y seis sí no se trata -

de ellos. Esto del plazo, tiene dos objetivos: que las partes tengan 

tiE!llfO para conciliar intereses si así lo desean y que el patrón tenga 

tiE!llfO para evitar aquellos efectos de la huelga cuya naturaleza iropl:!:_ 

carfa trastornos irreparables. 

Por lo que hace a la II fracción del mism:> artículo, -

se justifica también con la fracción I, por cuanto que constituyen un 

acto de congrueocia constituc;ional con el espíritu de las garantías Í!! 
dividuales consagradas en la Constitución en sus artículos 14 y 16 ¡:or 

cuanto otorgan certeza y seguridad del procedimiento. 

En la fracción III, se habla de un intento de concili~ 

ción previa, que encuadra perfectamente dentro de un período de pre-

huelga; en donde se garantiza tal intento con la obligación del patrón 

a concurrir, empleamo, si.es necesario, la fuerza pública, y a los -

trabajadores, suspendiendo el término del emplazamiento de la huelga, 

si no concurrieren. 

Aún cuarx'io la ley aplica medidas de apremio tratárdose 

del patrón, para obligarlo, pareciera atentatoria e innecesaria, pues, 

bien pudo recurrir a otros medios, caro ¡:or ejemplo, el considerar que 

al no concurrir caro resolución de no llegar a conciliación alguna, ~ 

ro, con todo y eso, cumple su caretido. 

ARI'Ia.JIO 266,- Para los efectos del artículo anterior 

se entienden por servicios públicos, los de canunicaciones y trans¡:or

tes; los de gas, luz y fuerza eléctricas; los de aprovisionamiento y -

distribuci6n de aguas destinadas al servicio de las ciudades; los san,:!:. 
tarios, los de los hospitales y los de alimentaci.6n cuan:1o se refieren 
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a artículos de p~.:imera necesidad, siempre que se afecte alguna rama -

COTipleta de este SP"='ricio. 

ARI'ICUI.D 267. - Las conferencias entre patrones y tr~ 

jadores para llegar a un arreglo, oo suspender.fu los efectos de los -

avisos que exige el artículo 265. 

Otra de las caractcristicas del procedimiento de huel

ga en la ley de 1931, al disponer el artículo 265 que el térmioo del -

aviso se contará desde el rranento en que el patrón haya sido notifica

do, y que sus efe(:tos se suspendieran por las audiencias de concilia

ción, esto, por ningún mtivo, ni p::>r la rebeldía del patrón para con

currir a ellas, según se asent6 en el artículo 267. 

A.IUIOJLO 268.- Si la Junta de Conciliación y Arbitraje 

resuelve que una huelga es ilícita, declarará terminados los contratos 

de trabajo. El patrón quedará en libertad para celebrar nuevos contr~ 

tos, sin perjucio de las reSp::>nsabilidades penales y civiles en que in 

curran los huelguistas. 

ARI'IaJI.O 269.- Si la huelga se declara por un nGiooro -

menor al fijado p::>r la fracción II del artículo 264 de esta ley, si no 

se cumplen los requisitos señalados en la fracción I y III del artícu

lo 265, si se declara en contravención a lo establecido en un contrato 

colectivo de trabajo, o si se ha tenido p::>r objeto alguno de los esta

blecidos en el artículo 260, antes de las cuarenta y ocho horas de ha

berse suspendido las labores, la Junta de Conciliación y Arbitraje de

clarará que no existe el estado de huelga en la negociación de que se 

trate, en consecuen::ia: 

I.- Fijará a los trabajadores que hayan abandonado el 

trabajo un plazo de 24 horas para que vuelvan a él; 

II.- Ios apercibirá de que p::>r el solo hecho de no aca 
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tar esa resolución al vencimiento c:i.el plazo fijado, te.nnlnarán los con 

tratos de trabajo, salvo caso de fuer¿a mayor; 

III.- Declarará que el patr6n no ha i.IX:urrido en res

p:msabilida.d y que está en libertad para contratar nuevos trabajadores 

y en aptitud de ejercer la acci6n de res¡:onsabil.idad civil en los tér

minos del artículo So. constitucional, contra los que se rehusen a co~ 

tinuar el trabajo, y 

r:v. - Dictará las medidas que juzgue pertinentes para 

que los obreros que ro hayan abanlonado el trabajo continúen en fil. 

El artículo 265 de la ley, en relaci6n con el 269, se

ñala los siguientes requisitos que deben cubrir los trabajadores para 

ir a un a huelga: 

a) Hacer saber al patr6n, por escrito y con la debida 

anticipaci6n el deseo de ir a la huelga y el objeto perseguido en ella. 

b) Dar ese aviso p:_)r con:lucto de la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje respectiva. 

c) Sareterse antes de ir a la huelga, a un intento de 

conc.iliaci6n,· ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje carpetente. 

ARrIOJU) 270.- IDs patrones, los trabajadores o terce

ras personas, ten:lrán derecho a pedir a las Juntas de 0Jnciliaci6n y -

Arbitraje que hagan declaratorias a que se ref icren los artículos 268 

y 269, fl.ll"ldándose en las pruebas que al efecto presente. 

ARI'ICTJIJ) 271.- Si la Junta de Conciliaci6n y Arbic.:.caJe 

declara lícita una huelga que ha tenido p:ir objeto alguoo de los que 

expresa el artículo 260 de esta ley, imputables sus notivos al patr6n, 

los trabajadores han cunplido con los requisitos establecidos en este 
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titulo, se cortdepará a aquel al pago de los salarios corresporrl.ientcs 

a los dfos en que éstos hayan holgado. 

En ningún caso será corrlenado .el patrón al pago de sa

larios corresporrlientes a los trah1jadorcs que hayan declarado una --

huelga en ténninos de la fracción lV del' articulo 260. 

Si la resolución favorecía las peticiones de los traba 

jadores, consecuentanente si los rootivos de la huelga eran imputables 

al patrón, esto es, si su negativa no tuvo justificación y si en cam-

bio, fué la razón que obligó a los trabajadores a acudir a la huelga, 

la Junta además debería corrlenar al empresario al pago de los salarios 

de los d!as en que los trabajadores hubiesen suspendido sus !atores. 

ARI'ICUID 273.- La huelga tenninará: 

I.- Por arreglo entre patrones y trabajadores; 

II.- Por laudo arbitral de la persona, canisión o tri

bunal que libremente elijan las partes, y 

III.- Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitra-

je respectiva. 

Por lo que hace a los numerales que faltan para canpl~ 

mentar nuestro título quinto, se anite su transcripción, en virtud de 

que tratan del paro y no así de la huelga que es nuestro tara. 

La ley Federal del Trabajo de 1970 introdujo los con

ceptos de justificada o injustificada, para sustituir los ténninos im

putables o no imputable al patrón, que se usaron en 1931, ya que se 11::. 
bían venido sostenierrlo que las huelgas son de cuatro clases: existen

tes, inexistentes, licitas y no lícitas. Son existentes si reunen los 

requisitos de forna, el objeto y la niayoda obrera exigidos; inexiste!! 
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tes si falta cualquiera de los meneiora.dos requisitos; e ilfcitas ~ 

do la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las -

personas o propiedades y, en caso de guen.:<1, si la intentan contra em

presas o servicios que dependan del Gobierno. I.a licitud está implfo.!_ 

ta en 1Js declaraciones de existencia de las huelgas, en virtud de que 

para que W1él huelga se pueda considerar Hcita, basta con que satisfa

ga los requisitos. 

En síntesis, perleros ~innar, que el procedimiento de 

huelga en la Ley Federal del Trabajo de 1931 se distinguió entre la -

primera fase que CClllprende la prehuelga, el estallamiento y su califi

cación, donde no se trata de un juicio, sino de un procedimiento ex-

traordinario; y la seguirla fase, o sea la imputabilidad, que solo pue

de ser prarovida por los trabajadores, lo que contiene· los aspectos de 

tm juicio ordinario. 

Esta ley, también reconoci6 de acuerdo a la teoría im

perante en ese nonento, que la huelga no rCl1lpe el contrato de trabajo, 

sino que Solo lo suspend~. 

h:iauás sostuvo que la huelga es una fórmula juddica -

en l~ítirna. defensa de la clase obrera, plenamente justificada a tra

vés de su objeto de equilibrar los factores de la producción; consti~ 

yendo adanás, la mejor garantía para la creación y aplicaci6n del der~ 

cho de la justicia social. 
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111. 2 Proceclimienro de huelga en la Ley Federal del 'l'ral:ujo de 1970. 

Pues bien, si la wy Federal del 'l'rabajo de 1931 cons

tituyó en un rnan0 • .nto daclo una mew, también es cierto que fué el punto 

de partida p.1.l:a la elalx:iraci6n de la ley actual. 

lDs artículos de la Ley de 1931, desarrollaron y plas

ma.ron el pensamiento del Constituyente de 1917; pero CXl!TO cualquier l~ 

gislaci6n, fué susceptible de sufrir actualizaciones, hasta que final

mente, se le sustituyó ¡::or otro cuerpo jurídico. 

Iógio:> es, que las condiciones dadas en ese rrorrento en 

el país fueron unas, las cuales exigieron necesidades que de alguna ~ 

nera fueron satisfechas con la legislación de 1931. Pero, bien cierto 

es, que las condiciones con el transcurso del ticm¡::o hubieron de cam

biar, la población, la economía y sobre todo la industria crecieron -

enormemente, alcanzando las empresas proporciones que no habían p::xiido 

imaginar, el legislador durnnte estos tirni¡x:is; sin embargo, los princ~ 

píos y criterios que plasrró el Constituyente de 1917 al redactar el ~ 

tículo 123 correctamente interpretados por la primera l.i:!y Federal del 

Trabajo, conservan, desde luego, según apreciaci6n bien personal, su -

valor esencial y su importante herencia para nuestra actual legisla-

ci6n. 

Esto, tal vez pudiera ser danostrable con la ex¡_:osi--

ci6n de motivos de la J.Ey Federal del Trabajo de 1970, donde el Ejecu

tivo Federal hace saber su punto de vista lleno de halagos y agradeci

núentos a los autores de la primera ley tantas veces mencionada, expr~ 

sanc'Io: "los autores de la IDy Federal del Trabajo, pueden estar tran

quilos, porque su obra ha cumplido brillante y eficazmente la func.i6n 

a la que fué destinada, ya que ha sido y es tmo de los mc.-'dios que han 

apoyado el progreso de la econanía nacional y la elevación de las con

diciones de vida de los trabajadores, la arrronía de sus principios e -

instituciones, su regulaci6n de los problems de trabajo, la dote~ 
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ci6n de los bene.ficios núni.Iros que .deberán cor.resporrler a los trabaja

dores por la prestación de sus servicios, etc., hicieron posible que -

el trabajo pasara a ocupar el rango que le, corresp:irrle en el fenáneno 

do la prcducci6n .•• " sigue diciendo m:ís adelante: "A su vez, las lilJe!. 

tades de coalición sirrlical y de huelga, pernútieron la organización -

cada vez m'.is fuerte de los sirrlicatos, federaciones y confederaciones 

de trabajadores ••• " 

Y asi fué, caro duranb;! el Gobierrx:> del Ejecutivo Fed!:_ 

ral, licenciado Gustavo Dfoz Ordaz, se publicó la I.e-.J Federal del 'l'ra

bajo el miercoles pr:i.rnero de abril de 1970, misrra ésta, que vino a sa

tisfacer nuevas necesidades surgidas de cambios en la sociedad mexica-

na. 

Al"x.Jra, para continuar con nuestµ:> estudio pasar.erres a 

transcribir la parte que corresponde al tena que nos ocupa, debido a -

que lo considero necesario para ccrnprerrler mas claramente su procedi

miento y finalmente llegar a nuestra ley actual, en doooe se hará lo -

posible para presentar un buen análisis de la huelga y su procedimien

to. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, nos habla de la -

huelga en su título octavo, capítulo prin-ero, iniciando por definir a 

la huelga y dice: 

ARI'ICULO 440.- Huelga es la suspensi6n tenporal del 

trabajo 11~-vada a cbo por una coalici6n de trabajadores. 

Esta definici6n al igual que la Ley Federal del Traba

jo de 1931, destaca en ella tres clEmP-ntos: la suspensi6n del trabajo, 

que esa suspensión sea temporal y que se lleve a cabo p:>r una coali--

ci6n de trabajadores. 

•ral parece que contiene los elanentos 11L'Ccsarios e in-
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dispensables que se consagraron en"l931 y que se consideraron vigentes 

hasta este tiem¡xi, con todo y que las corrliciones sociales, econtmicas, 

etc., hubieron de evolucionar. 

l..RI'Ia.JW 441.- Para los efectos de este título, los -

sirrlicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. 

ARI'IQJID 442.- La huelga puede abarcar a una enpresa o 

a uno o varios de sus establecimientos. 

ARI'IOJID 443.- La huelga debe limitarse al me.ro acto -

de la suspensi6n del trabajo. 

Creo que este art.ículo es únicamente confimaci6n del 

artículo que define la huelga, pues en él, se confi.tma que la huelga -

es un mero acto de suspensi6n de labores. 

l\hora bien, considero necesario para estudiar el proc~ 

dimiento de la huelga, analizar su clasificación primeramente, para -

después espccificilr en cadu caso caro se tramita. Pero ante, analiza

ranos corro algo esencial el objeto de la huelga en esta Ley Federal -

del Trabajo de 1970, en donde al respecto en su artículo 450 oos dice: 

L'.I huelga deberá tener ¡:or objeto: 

I.- Conseguir el equililirio entre los diversos facto

res de lil producción; m:m:mizarr.lo los derechos del trabajo con los del 

capital; 

II.- Obtener del patr6n o patrones la celebración del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar su pe-

dedo de vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III 

del Título Sépt:i.rro; 

III.- Obtner de los patrones la celebraci6n del contra 
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to-ley y exigir sü revisi6n al tenninar el perícxlo de su vigencia, de 

confonnidad con lo. dispuesto en el Capítulo CUarto del T.ítulo SéptinD; 

J.V.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de 

trabajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos en que -

hubiese sido violado; 

V.- Exigir el cumplimiento de las disp::isiciones lega-

les sobre participaci6n de utilidades; y 

VI.- A¡:oyar W1él huelga que tenga por objeto alguno de 

los ennumerados en las fracciones anteriores. 

VII.- EXigir la revisi6n de los salarios contractuales 

a que se refieren los artículos 339 bis y 419 bis. 

De manera genérica y en relación a la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, pcxlemos afinnar que sus objetivos siguieron siendo -

los 1nismos, ¡xir lo que a los principios fundamentales se refiere, es -

decir, sus objetivos son, por una parte la tutela y diCJTiificación obr~ 

ra y por la otra, ésta última de importancia medular, su reivindi.ca--

ción. 

El primer objetivo que señala el artículo 450 de la 

Ley Laboral es el siguiente: 

a) Conseguir el equilibrio entre los factores de la -

producci6n: 

Esta fracci6n, es el alma del objeto de la huelga, fl.J!! 

dado para muchos autores en el principio de la lucha de clases para -

conseguir el equilibrio entre los diversos factores.de la prcxlucci6n, 

arrronizando los derechos del trabajo con los del capital. 
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.Fracción ésta, que se encuentra. en la disposición CO!l!! 
titucional consigfl?da en la fracci6n XVIII apartado A, del articulo --

123; con lo que poderros afirmar que la Constituci6n corresporrli6 exce

lentemente a la naturaleza del derecho del trabajo, pues esta cuesti6n 

ecoránica y social no puede pennitir una soluci6n dirigida y mucho me

ros Gnica ya que el derecho del trabajo tal caro se considera, es de -

naturaleza dinámica, varian:lo necesariamente con el tianpo y las cir-

cunstancias pol!tico-sociales. 

O:mcluyen:lo, que el equilibrio a que se refiere· la -

fracci6n XVIII del articulo 123; consiste en obtener las mejores cond};_ 

ciones posibles del trabajo y debido reo:mximiento de los derechos -

del trabajador hasta donde la situaci6n econánica de la anpresa lo pe;E_ 

mita. 

a) Obtener la celebración y exigir la revisi6n del CO!!, 

trato colectivo de trabajo. 

La ley impone esta obligi.'.ci6n tal vez, porque en el -

contrato colectivo se establece las condiciones de sujeción a las cua

les se va a prestar el trabajo; es decir, regula las condiciones de -

trabajo entre obreros y patrones, o sea, consigna cláusulas que const.!_ 

tuyen garantías sociales o derechos en favor de los trabajadores. 

Respecto a la obligaci6n de revisarlo, también se en

cuentra impuesta en los articulas 397, 398 y 399 de la uay Federal del 

Trabajo de 1970. 

I.a revisi6n obligatoria del contrato colectivo de tra

bajo es una instituci6n necesaria en la vida del derecho del trabajo, 

derivándose ésta del carácter obligatorio del contrato colectivo; ya -

que éste debe ser un reflejo de los derechos y obligaciones, tanto de 

los obreros caio de los patrones, acorde con las situaciones reales de 
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la vida econánico-social, ya que nosotros heros considerado al derecho 

del trabajo, cano dinámico y nunca en estado estático.· 

L-'.l revisión obligatoria, líni.camente p:idría int.entarse 

al vencimiento del plazo de duraci6n del contrato col.ectivo de trabajo 

o cuando se pact6 por tiempo indefinido o para obru detenninada, proc~ 

de al transcurso ae dos años y la revisión por acuerdo libre de las -

partes contratantes procede, €'.n cualquier tianp:>. 

a) Cbtener la celebraci6n y exigir la revisi6n del CD!! 
trato-ley. 

Esta fracci6n fué una adici6n que se hizo al artículo 

260 de la rey Federal del Trabajo de 1931; y canprezrlida en la rey Fe

deral del Trabajo de 1970 caro nuevo objeto de la lruelga. 

Creo que esta fracci6n es bien justificable, pues con 

el nacimiento del. oontrato-ley, que viene a ser la evoluci6n en grado 

mayor del contrato colectivo de trabajo; claro está, que teniendo sus 

propios caracteres pues su prop5sito seda la unificación nacional de 

las condiciones de trabajo, para conseguir iguales y mejores benefi

cios a todos los trabajadores, uniendo a los trabajadores de distintas 

enpresas, ya que ti.enen un interés ecoránico canún, fortificando la -

un.i6n de la clase obrera. El contrato-ley es un contrato de i.rdustria, 

en tanto que el contrato colectivo es de empresa. 

!llego entooces, 1-a Ley Federal del Trabajo de 1970 -

cre6, la revisi6n obligatoria del contrato-ley, situaci6n que era can-

prendida en la ley abrogada, resultando procedente un rrovimiento de -

huelga cuando los patrones se nieguen a revisar un contrato-ley del -

trabajo. 

Es muy importante señalar, que en cuanto al procedi

miento para ejercitar el derecho de huelga trat<irdose de la fracc16n -
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III del artículo 450; esto es, de la celebración o revisión del contra . -
to ley, se observarán disposiciones distintas del procedimiento nonnal, 

pues aquí se habráii. de llenar .los requisitos que señala el artículo -

471 que dice: 

l\Rl'IaJID 471.- Si la huelga tiene por objeto la cele

bración o revisi6n del contrato-ley, se observarán las disposiciones -

de este capítulo, con las m:xlalidades siguientes: 

I.- El escrito de emplazamiento de huelga se presenta

rá por los trabajadores colectivamente, con una copia para cada uno de 

los patrones emplazados, o por los trabajadores de la enpresa o esta

blecinúento, ante la Junta de C.Onciliaci6n y Arbitraje, o ante las au

toridades mencionadas en el artículo 452, fracción II; 

II.- En el escrito de.enplazamiento se señalará el día 

y la hora en que se SJSpenderán las labores, que deberán ser 30 o más -

días posteriores a la fecha de su presentaci6n ante la Junta de C.Onci

liaci6n y Arbitraje; 

III.- Si el escrito se presenta ante la Junta de C.Onc! 

liaci6n y Arbitraje, el Presidente, bajo su niás estricta responsabili

dad, hara llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento 

directamente dentro de las 24 roras siguientes a la de su recibo, o gi_ 

rará dentro del misr:o ténninÓ los exhJrtos necesarios, los que deberá 

desahogarse por la autoridad exhortada, ba.jo su más estricta responsa

bilidad dentro de las veint:i.cuatro horas siguientes a su rc~ep::ión. -

Desahogados los exhortos, deberán resolverse dentro del misrro ténnino 

de·24 horas; y 

IV.- Si el escrito se presenta ante las otras autorid.'.: 

des a que se refiere la fracción I, éstas, bajo su más estricta respo!!_ 

sabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escri_ 

to de emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo. 
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Una vez hecho el euiplazamiento, ranitiráii el expedien

te a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje dentro del roiaro t:éanim de. 

24 roras. 

Esto, es bien justificable debido a la relevante .impoE_ 

tancia cuando se trata del contrato-ley, ya que caro rrencioné cubre ~ 

da una rama de la in:lustria a nivel nacional, lo cual desde luego, no 

quiere decir, que [X)r se mas importante ésto, lq sean menos los dares 

casos a que se refiere nuestra ley que. analizairos. 

a) Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del 

contrato-ley cuaroo sea violado. 

USgico es, que debiera existir esta frac.'Ci6n, ya que -

de no ser que se ex.i.giera el cumplimiento de los contrat.os colectivos 

y ley; no tendría PJr e.rrle, nirv:¡una importancia que se celebraran di

chos si el patr6n pudiera violarlos o incumplirlos en cualquier rrcrren

to y a su antojo. 

a) Exigir el cumplimiento de las dis[X)siciones sobre -

la participaci6n de uti.lidades. 

Ia Ie¡ laboral de que hablarros, en su fracci6n IV de -

su artículo 450 establece caro nuevo objeto de la huelga el exigir el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre participaci6n de util.f. 

dades, que cerno instrumento de reivindicaci6n parcial del trabajo, el 

derecho de huelga podrá ser invocado por los trabajadores cuarrlo tien

da a e>eigir el cumplimiento de esta disposici6n, considerando a ésta, 

una importante medida reivindicadora, que permite a la clase proleta-

ria evitar no solo el fraude, sino la l:urla que al decir de varios au

tores, se le canet!a, mediante la violaci6n de tal concepto. 

,¡ Huelga solidaria. 
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La huelga solidaria constituye un medio de unidad en -

la conciencia clasista de los trabajadores y un instrumento de eficaz 

acci6n proletaria,·si sus principios son respetados. 

I.uego entonces, esta fracción contiene un profundo S8;!! 

tido social que enfatiza el carácter reivindicatorio del derecho de -

huelga, con base en el principio de conciencia solidaria del proleta~ 

riada. 

Sin embargo, muchos autores, sostuvieron que la huelga 

solidaria resulta inconstitucional, ya que transgrede lo preceptuado -

en la fracción XVIII del artículo 123, en virtud de que su ejercicio -

rompe el equilibrio entre los factores de la producción. Entre ellos 

p:xlaros citar al Dr. Mario de la Cueva que concluye que la huelga sol.f_ 

daría es inadmisible a la luz del derecho que un patrono que cumple -

con sus deberes jurídicos, sociales y norales, sufre un daño por la -

existencia de un conflicto que puede en su fondo, ser resultado de una 

e.xigencia arbitaria de un grupo de trabajadores y que la huelga por s~ 

lidaridad es la traducción de la idea obrera de la huelga general o 

huelga revolucionaria, la cual no debe ser tolerada por el Estado. Y 
define a esta huelga caro la suspensión de labores, realizada por los 

trabajadores de tma anpresa, quienes sin tener conflicto alguno con -

sus patrones, desean testim:miar su simpatía y solidaridad con los tr~ 

bajadores de otra empresa, los cuales si están tm conflicto con sus ~ 
tonos. (37 l 

Pese a tan acres aseveraciones, el derecho de huelga -

solidaria, difinitivamente se puede considerar caro uno de" los objeti

vos de la huelga obrera. 

a) Exigir la revisión de los salarios contractuales a 

que se refie: .1 los artículos 399 bis y 419 bis. 

Conentando el artículo 450 de la IBy Federal del Tr~ 

(37) Mario de la l\Jeva, Ob., cit., p. 863-864. 
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jo de 1970 y en ~spec.i.al las fracciones V, VI y VII, el doctor Trueba 

Urbina nos dice: ~ establece caro nuevo objeto de huelga, exigir el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de util! 

dades, lo que se justifica por sí m:i.srro, por las burlas que han venido 

sufriendo los trabajadores, con rrotivo del escarroteo de sus utilidades 

por parte de las empresas; los sindicatos o los trabajadores coaliga-

dos pcx:l.rc'.in obtener el cumplimiento de las disposiciones respectivas, -

mediante el ejercicio del derecho de huelga. Por tanto, la violaci6n 

de la fracción IX del apartado A, del artículo 123 Constitucion:tl, co

rro el incumplimiento de los artículos 117 a 130, así cano 575 al 590 -

que reglamentan el precepto constitucional son causas justificadas de 

huelga; la reforma de 74 agrega una nueva causal de huelga¡ la séptima, 

que por sí misma se justificará en relaci6n con las reformas publica.:.. 

das en el Diario Oficial del 31 de dicianbre de 1934; pero por un -

error del legislador, la fracci6n VI, para el efecto que se llevarán a 

ca.00 huelgas de solidaridad cuando se trate de revisi6n anual de los -

contratos colectivos o contratos-ley; de manera que quedó excluida la 

huelga por solidaridad en los casos de aumento de salarios anuales a -

que ros hem:is referido. (3Bl 

Clasificaci6n de la Huelga. 

Caro se rranifiesta en p.iginas anteriores, la Ley Fede
ral del Trabajo de 1970, fu~ la que intrcxlujo los conceptos de huelga 

justificada e injustificada, su..9tituyeroo los conceptos de imputable o 

no iroputable al patr6n, que se usaba en la ley de 1931, en la que se -

habia venido sosteniendo que las huelgas eran de cuatro clases; lici

tas, ilícitas, existentes e inexistentes. 

Huelga lícita. 

cabe decir, en primer lugar, ·que el concepto de huelga 

lícita se encuentra canpren:lido en la fracci6n XVIII del articulo 123 

(38) Alberto Tnieba Urbina y Jorge Tnieba Barrera. Ley federal del Tr~ 
bajo de 1970. &l. Porrúa, México 1983, p. 200-201. 
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de la Constituci6n General de la Répública que dice: L3.s. huelgas serán 

!!citas cuando terv:;an por objeto conseguir el equilibrio entre los di

versos factores de la producci6n, arm::miza;'rlo los derechos del trabajo 

con los del capital. 

Lo cual, desde luego oo'implica que si estas oo tuvie

ron cano objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la pro

ducci6n, entonces perderán su carácter de lícit.;ts sin que ésto signif.f_ 

que que eran ilícitas. 

~ acuerdo al artículo 445 de la ley de la materia de 

1970 la huelga es ilícita cuando: 

I.- OJando la mayorf.a de los huelguistas ejecute actos 

violentos contra las personas o las propie:lade~, y; 

II.- En caso de guerra, cuando los ttabajadores perte

nezcan a establec.imj.entos o servicios que deperxlen del gobierno. 

I.uego entonces, las huelgas serán lícitas cuando ten

gan p:ll" objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la pro:lucci6n, anronizanio los derechos del trabajo oon los del capi-

tal; pero si no cumple con 6sto, la huelga seréi no lícita, pero oo 11.f. 
cita, ya que ·tal calificaci6n se da en el supuesto del artículo 464, -

en el que se establocen las causas deterrn.inadas de ilicitud. ~ lo él!! 
terior, con.finranos que no ¡;x:deros interpretar al contrario sensu la -

licitud de la huelga. 

Al respecto el artículo 464.- En el procedimiento de -

calif icaci6n de ilicitud de la huelga se observarliri las oonnas cont.en~ 

das en el artículo 461. 

En el artículo 461 nos señala el procedimiento de de

claraci6n de inexistencia de la huelga; lo cual quiere decir que el -
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prócedimiento pará declarar la inexistencia, lo es, para declarar la -

ilicitud; al respe¡;:to creo conveniente transcribirlo. 

ARI'IQJID 461.- En el procedimiento de declaraci6n de -

ine>éistencia de la huelga se observarán las oonras siguientes: 

I.- Ia solicitud para que se declare la inexistencia -

de la huelga se presentará por escrito, acanpañada de una copia para -

cada uno de los patrones enplazados y de los sindicatos o coaliciones 

de trabajadores enplazados. En la solicitud se indicarán las causas y 

las fracciones del articulo 459 en que se funde. No podrán aducirse -

¡::osterionnente causas distintas de inexistencia; 

II.- La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá 

a las partes en una audiencia, que será también de ofrec1núento y re-

cepci6n de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término de cin

co citas; 

III.- Las pruebas deberán referirse a las causas de -

existencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracci6n I y -

cuando la solicitud se hubiese presentado p:Jr terceros, las que adenás 

tien::lan a ccirprobar su interés. La Junta aceptará únicamente las que 

satisfagan los requisitos señalados; 

IV.- Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo lo 

dispuesto en el art1'.culo siguiente. Solc en casos excepcionales podrá 

la Junta dirigir la recepci6n de las que ¡::or su naturaleza no puedan -

desalicgarse en la audiencia; 

v.- Concluida la recepci6n de las pruebas, la Junta, -

dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolverá sobre la exis

tencia o inexistencia del estado legal de huelga; y 

VI.- Para la resoluci6n de inexistencia, se citará a -
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los representantes de los trabajadóres y de los patrones·. Ia. resolu

ci6n se dictará por los que concurran, y en caso de ~te, los votos 

de los ausentes se sumarán al del Presidente. 

Siguiendo con la licitud, la Iey Federal del Trabajo -

de 1970 en su articulo 465 dice: 

Si la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje declara que la 

huelga es ilici ta; se darán por te:r.:miIJ?.das las relaciones de traba jo -

de los huelguistas. 

Al resp.=cto 'l'rueba Urbina en su canentario que hace a 

esta ley dice: (Jg)'Ia declaraci6n de ilicitud de la huelga oo afecta a 

los trabajadores que no participaron en los actos violentos, pues no -

son acreedores a que se les rescinda su contratp o relaci6n de trabajo. 

S6lo puede declararse la licitud cuando se canpruebe que la mayoría de 

huelguistas realizaron actos violentos y en consecuencia, a quienes -

realizaron los actos violentos se les podr.'.i rescindir su contrato de -

trabajo. 

Huelga existente. 

ARI'ICl.JLO 444.- Huelga legalmente existente es la que -

satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artf 
culo 450. 

Se debe señalar que en este problema no es posible l:u!! 
car precedentes en otras legislaciones, ya que la nuestra es la pr:úre

raque hizo de la huelga un acto jurídico. 

Mero.1s debenos mencionar que respecto a la declaraci6n 

de existencia por parte de lus autoridades del trabajo, éstos no están 

facultados para declarar de oficio la inexistencia de la huelga, ya -

(39) Alberto Tnicba Urbina y Jorge Trueba Barrera. Ob., cit., p. 207: 
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que la ley señala que la huelga se·tiene por existente i:Pso-jure, y se 

le considerará CCJlO tal, hasta en tanto ro se pranueva y desde luego, 

se declare su inexistencia. 

Resultan:'lo que toda huelga existente es una huelga U

cita, pero un rrovimíento obrero puede ser declarado inexistente por oo 

haberse observado las foma.lidades legales previanente establecidas. 

Desde luego, los requi~itos a llenar para que una hue!_ 

ga sea declarada legalmente existente, se pueden obtener ínterpretarrlo 

al contrariu sensu lo establecido por el articulo 459. 

ARI'Ia.JLO 459.- la huelga es legallrente inexistente si: 

I.- la suspensi6n del trabajo ~ realiza por un níimero 

de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracci6n II; 

Se relaciona esta fracci6n co11 el artículo 451 que di-

ce: 

Para suspender loR trabajos se requiere: 

I.- Que ·la huelga tenga r:or objeto alguno o alguoos de 

los que señaia el artículo anterior; 

II.- Que la suspensi6n se realice por la mayor!a de -

los trabajadores de la enpresa o establecimiento. la determinaci6n de 

la irayoda a q1.1e se ref ire esta fracci6n, solo pcxirá praroverse caro -

causa para solicitar .la declaraci6n de inexistencia de la huelga, de -

confonn.i.dad con lo dispuesto en el artículo 460, y en ningt1n caso caoo 

c:uesti6n previa a la suspensi6n de los trabajos; y 

III.- Que se cunplan previamente los requisitos ~ 

dos en el artículo siguiente. 
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Siguierrlo con el ai-uculo 559, la siguiente fracci.6n -

dice: 

II.- No ha tenido por objeto alguno de los estableci

dos en el art.'lculo 450; y 

Esta fracci6n únicamente corrobora lo establecido en -

el artículo 444. 

III.- No se cumplieron los requisitos señalados en el 

artículo 452. 

Esta fracci6n, nos ranita al artículo 452 que di.ce: 

ARI'IQJLO 452.- El escrito de enplazamiento de huelga -

deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I.- Se dirigirá al patrón y en él se formularán las~ 

ticiones, se anunciará el propSsito de ir a la huelga si no son satis

fechos y se expresará concretamente el objeto de la misma; 

II.- Se presentará por duplicado a la Junta de Conci

liuci6n y Arbitraje. Si la rnipresa o establecimiento están ubicados -

en el lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podrá pre-

sentarse a la autoridad del trubajo más pr6xima a la autoridad políti

ca de mayor jerarquía del lugar de ubicaci6n de la empresa o establee!-_ 

miento. Ia autoridad que haga el anplazamiento remitirá el expediente, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje¡ y 

III.- El aviso para la suspensión de las labores debe

rá darse, por lo menos, con seis días de anticipaci6n a la fecha seña

lada para suspender el trabajo y con diez cu:mdo se trate de servicios 

pOblicos. El t&mino se contará desde el día y hora en que el patr6n 
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quede notificado. • 

ARI'ICULO 460.- Ios trabajadores y los patrones de la -

anpresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, po::Jrán so

licitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 72 horas 

siguiente a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la -

huelga por las causas señaladas en el artículo anterior. 

Si no se solicita la declaración de inexistencia, la -

huelga será considerada existente para todos los efectos legales. 

Esto es, que las huelgas serán deélaradas existentes, 

en tanto oo haya solicitud de parte interesada en la declaración de -

inexistencia de un movimiento de huelga y acredite que los obreros in

currieron exclusivamente en alguna de las fracciones contenidas en el 

articulo 459 de la ley laboral. 

Siendo los efectos jur.ídicos de la resolución de las -

Juntas de Conciliací6n y Arbitraje al considerar existente una huelga: 

que la suspensión de labores continua protegida ror la ley y por las -

autoridades y solo un acuerdo entre las partes pueden solucionar el -
conflicto. 

En tanto que. si la huelga se declara inexistente el ~ 
t!culo 463 dice: 

Si la Junta declara la inexistencia legal del estado -

de huelga: 

I.- Fijará a los trabajadores un ténnino de veinticua

tro horas para que regresen al trabajo. 

II.- Ios apercfüirá de que por el solo hecho de no a~ 

tar la resolución, tenninarán las relaciones de trabajo, salvo causa -
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justificada; 

III.- Declarará que el patrón no ha incurrido en res

p:insabilidad y que está en libertad para contratar nuevos trabajadores, 

y; 

IV. - Dictará las mEYlidas que juzgue convenientes para 

que pueda reanudarse el trabajo. 

En relaci6n con el procedimiento de la huelga, para -

concluir la multirnP...ncionada ley en esta parte, tocarerros lo relaciona

do con la te.rrn:l.naci6n; para lo cual se transcribe el artículo 469 que 

nos dice: 

Ia huelga terminará: 

I.- Por acuerdo entre los trabajadores huelgistas y --

los patrones¡ 

II.- Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a -

las peticiones contenidas en el escrito de anplazamiento de huelga y -

cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores¡ 

III.- Por laudo arbitral de la persona o canisión que 

libranente elijan las partes; y 

IV.- Por laudo de la Junta de Cbnciliaci6n y Arbitraje 

si los trabajadores huelguistas saneten el conflicto a su decisi6n. 

En esta redacci6n, es de hacer ootar que es similar al 

artículo 253 de la ley abrogada, es decir, la Gnica diferencia eXist~ 

tes entre ambos preceptos, es que el artículo 469 dela ley de 1970 ti~ 

ne un inciso más que la ley de 1931, inciso éste, que es el segundo, -

pero en realidad, ambos preceptos son casi idénticos. 
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Ahora bien, tratárrlose del caso de la fracci6n r del -

articulo 469 que se refiere a las nego::iaciones llevadas a cabo entre 

trabajadores y patrones, resulta, que tal yez, sea ~sta la fema más -

práctica de resolver un rnovinúento de huelga. 

De la fracci6n II, que canprende una situaci6n que no 

era establecida en la ley laboral abrogada, se desprende con claridad, 

que el derecho de huelga es, caro ya se ha dejado asentado durante la 

elaboraci6n del presente trabajo, el i.Dstrumento de lucha de clase -

obrera ~s eficaz para ejercer presi6n sobre los patrones, ya que ej~ 

citando este derecho de autodefensa los trabajadores en muchas ocasio

nes obligan a los patrones a aceptar determinadas denandas, hasta el -

punto de que se allane en cualquier tiE!llpO a las peticiones hechas rx>r 

los obreros en su escrito de emplazamiento. 

As1 pues, es bien claro que lo dispuesto por las dos -

primeras fracciones del artículo que tratarros no presentan problemas -

de gran envergadura por lo que mee a su soluci6n o bien al procedi-. 

miento en sl'., pues las negociaciones son el me:iio más prc'.idtico para r~ 

solver el fondo de las huelgas lícitas, pero no solo de éstas, sino de 

cualquier otro conflicto ya sea laboral o de cualquier otra mate.ria. 

Pero el problena se presenta, tratándose de los casos 

de las fracciones III y 'IV; es decir, cuatrlo no es posible la soluci6n 

del conflicto rx>r me:iio de las negociaciones directas de que tratan -

las fracciones I y II, siendo necesario que se ocurra a otros caminos, 

es decir, que la soluci6n la de un tercero, en este caso, cuando los -

trabajadores se saneten al arbitraje que trata la fracci6n II, o a la 

jurisdicci6n y canpetencia de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje re~ 

pectiva, es decir, la que conoci6 de la calificaci6n procesal de la -

huelga, arbitraje a que se refiere la fracci6n IV del artículo 469 de 

la ley lal:oral. 

De las aseveraciones anteriores, tal vez, pudiera re--
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sultar que por ~-lado, se ha establecido el derecho de huelga y por -

otro el arbitraje obligatorio, y ante tal situaci6n, surge la duda de 

determinar si huelga y arbitraje son términos antitéticos, pues si -

existe l.:i ol;ligaci6n de sorr.eter todos los conflictos al arbitraje, tal 

pareciera que saliera sobrarrlo el derecho de huelga o bien, este dere

cho se ve muy reducido. Pero por la .importancia de este tema pasaré a 

canpli:rnentar su estudio en el siguiente capítulo, en donde considero -

que se llegar~ a interesantes conclusiones no s6lo de este tema, sino 

de todos los que ht3!"0s tratado durante el estudio de las leyes labora

les de 1931 y 1970. 
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111.3 Prcx::edirniento de Huelga en la Isy Federal del 'J.!rabajo de 1980. 

En capítulo anterior hablarros dQl proceso evolutivo de 

la huelga, en donde dij.im:.>s que la mayoría de los autores coinciden en 

señalar. dantro de estas tres etapas que son: a) El período da gasta

ci6n o nac:irnianto de la huelga; b) El período de prehuelga; y e) la -

huelga declarada o estallada. 

El caso es, que en el presenta capítulo caro su nanbre 

lo dir.:e tratareros del Proced:irniento da HUQlga en la Isy Federal del -

Trabajo de 1980, y para tal efecto, seguiraoos orno mét.cx:lo los tres ~ 

dodos mencionados, especificarrlo en cada uno de ellos, los aspectos -

que a cada fase corresponde según la ley de la rrateria, ad~s de qua 

dareros en cada ocasi6n el criterio de la Junta Federal de O:mcilia

ci6n y Arbitraje sigue en las mencionadas situaciones tratándose de -

huelga; esto es, el criterio del personal destinado a ello en la Seer! 

taria Auxiliar de Huelgas, que da manera nruy personal, resultaría lo -

más .importante aunado cor_i lo establecido por la Jurispru:iencia que ~ 

bitm se p.lasmará en el presente capitulo por lo que hace a la fecha en 

que se reforn6 la ley de que se habla hasta nuestros días, para qua f.!_ 

nalrnente se puedan escribir nuestras oonclusiones que sar1'.a el meollo 

del presente trabajo. 

Con lo anterior pretenderos que quade bien claro -aun 

cuarrlo sea una breve exposici6n- lo relacionado con el procedimiento -

de huelga en M~ico, que al decir de muchos trabajadores y aGn de pa

trones, resulta a veces in::reible el hecho de que hubiesen de pasar -

tantos aros de luchas obreras y al parecer infructuosas, pues desplles 

de que se plasn6 tal derecl"D en nuestra carta .Magna para posteriollllEin

te e.xpedirse la r.a-¡ Federal de la materia que re;¡lamanta dicho derecoo, 

at1n ro sa pueda lle;¡ar a obtener los resultados que realmente era de -

esperarse de acuerdo a la naturaleza reivindicadora de tales precep-

tos. 
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111.3.a) .- Naciffi?.e11to o Gestaci6n de la llUf!lga. 

Pues bien, iniciarem:>s tratarrlo el período de gesta-·· 

ci6n que en nuestro concepto, nada tiene que ver con lo que realmente 

sería un procedimiento ya jurídico ante las Juntas, sino más bien re

sultaría que es algo extrajudicial que se desarrolla en el seno núSIOO 

de la coalicí6n de tralxljadores y que bien pudiera iniciarse hasta por 

la sola idea de uno de los coaligados. 

Esta fase se inicia mis precisa.rrente por una coalici6n 

de trabajadores los cuales celebran una asamblea general en la que di~ 

cuten la naturaleza del problana por cuanto hace a la actitud patronal 

en relación a las condiciones de trabajo donde prestan sus servicios, 

así mismo, la posibilidad de conseguir un justo equilibrio d~ sus der!:_ 

ches con los del patr6n, los cuales desde luego consideran desequili-

brados, ésto mediante el planteamiento de un conflicto enplazándolo a 

huelga con el objeto de mejorar sus condiciones de trabajo existentes 

a la par con los benefic.ios que obtiene el .{Xltr6n y una vez hecho és

to, tornar una decisi6n, ya sea de apoyar el enplazar a huelga o caro -

se dice: "votan a huelga", es decir, cuando los trabajadores se han -

constituido en sindicatos o por acuerdo expreso, por nuyoría de todos 

los trabajadores que prestan sus servicios en una empresa deben -ccxro 

ya dijin'Os- prí.rreramente reunirse en asamblea general dentro de la -

cual serán planteados los beneficios y respectivas peticiones que mej~ 

ren sus coriiiciones de trabajo y en la núsma asamblea p:>r voluntad ex

presa de ésta, tallar el acuerdo de apoyar o "votar a huelga", para el 

caso de que si no se satisfacen las peticiones que se hagan al patr6n 

irse a la suspensión de labores. 

En virtud de lo anterior, es claro que la huelga nace 

mediante una coalici6n de trabajadores que se reunen precisarnG.nte .[X!ru 

discutir mejores condiciones de trabajo y su decisi6n de "votar a hucl_ 

ga" .[Xlrª apoyar el conflicto colectivo, actuaciones que bien pueden ~ 

quedar plasmadas en un acta de asand:llea o bien puede no ser así. Esto 
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debido a que la ley de la materia rio habla de que para pOder presentar 

el emplazamiento a huelga se dam.lestre en ese rranento.que exista una -

nayorfa. 

Siguierrlo con la gestación, después de haber llegado a 

un acuerdo, misno que de ser "votar la huelga" puede ser plasmado en -

un acta de asamblea o no ser asl'.¡ y para el caso de ser la mayoría la 

que vote por la huelga, entonces se dirigirá al ,patrón el llamado em-

plazamiento a través de la autoridad r~spectiva y a partir de la pre

sentación del mencionado documento oonc.luye el Pf' .. ríodo de gestación ~ 

ra dar paso al período de prehuelga, en donde caro ya expresanos se -

inicia propiamente el procedimiento de huelga, pues es hasta entonces 

que la Ley Federal del 'l'rai:ajo se ocupa de ella. 

Respecto al período de gestacióri, Mario de la cueva di 

ce: "El período de gestación se desarrolla exclusivamente en el inte

rior de la coalición obrera: los trabajadores se reúnen y discuten -

las demrurlas que fonnular.:ín al patrono y resuelven si iran a la huelga, 

ésto es, si suspenderán las labores en caso de no obtener una respues

ta favorable. En este período la huelga escapa totalrrente al poder y 

vigilancia del Estado, posición que es C.'Onsecuencia del priocipio· de -

libre coalición". (40l 

Y para finalizar con la gestación mencionararos a Nes

tor de Buen Lozano quien distingue tres rromentos diferentes en la hue!_ 

ga a diferencia entre otros de M<lrio de la cueva; pues el pr.imP...ro de -

ellos no habla de la gestación y dice: "En la huelga debe distinguirse 

tres m::rnentos diferentes. El primero, que se inicia con el emplaza-

miento, constituye una etap-'l indispensable en la huelga, si ésta ha de 

ser coraiderada caro un proceso jurídico. En ~l la autoridad intervi~ 

ne caro mediador para hD.ce.r llegar al p;itr6n el onplazamiento y caro -

conciliador. En realidad desrnipeña una función udministrativa. En la 

segunda etapa que no necesariaroonte se produce, la autoridad debe pro-

(40) Mario de la Cueva. Op., cit., p. 789. 
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nunciarse respect:ó de la procede.ncia ( existencia ) , de la huelga. -

llquí la autoridad ~jerce una función claramente jurisdiccional. Por -

!lltirro, en la tercera etapa, se determina si el conflicto es o no impu 

table al patrón. Se trata de un procedimiento netamente arbitral". (4l) 

111.3.b) Perfodo de Prehuelga. 

Ta.l vez pudiérarros hablar del siguiente períooo que es 

el período de prehuelga, equiparárrlolo a los llamados requisitos de -

forna que en anterior capítulo trat:arros y que tienen su orgígen en la 

prescripci6n Constitucional, ya que los trabajadores tienen la inel~ 

ble obligación de hacer del concx::inúento del patrón, previamente la -

existencia del conflicto, sus peticiones para solucionarlo, y además -

su decis.i6n de irese a la huelga y si no se llaman estas condiciones, 

sencillamente no se llena el objeto de la huelga ya que la emplazada -

que es el patrón y caio tíni.co para darle solución no p:ldría hacerlo -

si no tiene conocimiento del conflicto. 

Es esta la razón por la que se exigen los requisitos ~ 

de fonnalidad y en el Derecho Latoral Mexicano en donde los obreros -

que quieren anplazar a huelga a una e-opresa deberán previamente cum--

plir determinadas fomalidades. El cumplimiento de estos requisitos -

así caio los de forrlo son irrlispensables para que las autoridades del 

trabajo estén en posibilidades de juzgar llegando al caso, si el ejer

cicio del derecho de huelga se ajusta o no a la ley. 

Algunos de los autores han coincidido en que en este -

período las autoridades laborales ejercen una función jurisdiccional y 

por el contrario la mayoría de los conccedores de la niateria opinan -

que esta fase consiste únicamente en un procedimiento preliminar al -

ejercicio del derecho de huelga en la que intervienen las autoridades 

del trabajo cxin la finalidad de allegarse antecedentes y pruebas para 

cuaroo intervengan en el ejercicio de su funci6n jurisdiccional y úni-

(41) Nestor de Buen L., Op. cit., p. 755, 
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camente reducen su actuaci6n a conciliar intereses de las partes. 

Respecto a este período el. maestro Mario de la cueva -
opina: "Que es consecuencia de la elevaci6n de la huelga a acto jurí

dico y es también una innovaci6n del r:erecho Me.xicaoo imitada en aque

llas legislaciones que han seguido nuestro sistf:ma. Agregando que di

cho período canprende: a) El planteamiento de los problemas y la for

IUilCi6n de la relación procesal; bl La conciliaci6n; c) la fijaci6n de 

las mOO.idas de urgencia encaminadas a .¡:-educir los daños a la ernpresa.11 !42) 

Luego entonces pcxlanos afirmar que la finalidad de di

cho período es conseguir la conciliaci6n entre las partes que se en

<.."Uentran en conflicto, lo cual no quiere dec.ir que se trate de una -

transacci6n, pues las partes no tienen que ceder ¡:arte·de sus derechos; 

y por l!sto es que hablarnos de una conciliaci6n ~ donde se presenta la 

inte.rvenci6n de un tercero para arrronizar los intereses; su naturaleza 

consiste en que es un procedimiento ;lnlpuesto por la ley caro condici6n 

[.0.ra que la suspensi6n de lat-ores quede protegida; el objeto es dar -

oportunidad a la autoridad pe.ira intervenir y conciliar los intereses -

de trabajadores y patro11es, adcm.-'is dar un ténnino al empresario que le 

IX!rmita prevecr los daños que le pueda ocasionar la suspensi6n del~ 

res. En cuanto a la duraci6n de este período según la ley se incia el 

dÍil y hora ei: que se presenta el pliego de peticfones y termina con la 

suspensi6n de labores 1 pero la ley no señala un término· máx.:irrO caro ~ 

rerros más adelante. 

P.elacionardo la idea que se expuso al iniciar el perí2 
do que tratamos y partiendo de la idea de que el requisito de fo.a¡µ -

consiste en los elanentos que deben satisfacer el escrito de anplaza

miento de huelga, toda vez que con la presentaci6n de liste se inicia -

el llamado período do prehuelga. 

O::m::l dij:úros, esta fase culmina en el rrarento iml(X}ia-

(42) Mario de ln Cueva. Ob., cit., p. 767. 
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to anterior al e;>tallamiento de la huelga o sea al de la suspensi6n de 

labor.es y se inicia con la presentaci6n del pliego de peticiones del -

C.'1.lill hablaremos en seguida. 

111.3.c) Emplazamiento. 

"El emplazamiento a huelga constituye una advertencia 

que a través de la autoridad se fonnula al patr6n. Forma parte de él, 

de manera necesaria, el conjunto de las peticiones que de no ser aca~ 

das llevarán a la suspensi6n .de lal:ores. Estas peticiones deberán re

ferirse a cualquiera o varios de los objetos de huelga previstos en el 

artículo 450. Esto significa que las causas de la huelga son espec!fi 

cas y no hay un derecho indetenninado de huelga". (43 l -

Con las reformas procesales que se hicieron a la 1E!'j -

Federal del Trabajo y que entraron en vigor el 21 de octubre de 1980 y 

con las cuales se derogaron y adicionaron varios art'!culos; por lo que 

el artículo 450 de que habla Nestor de Buen lozano ahora se trata del 

artículo 920 que dice: 

El procedimiento de huelga se iniciará mediante la pr~ 

sentaci6n de un pliego d t:! peticiones que deberá reunir los requisitos 

siguien~s: 

I.- Se dirigirá por escrito al p:itr6n y en él se fo~ 

larán las peticiones, anunciarán el pr~sito de ir a la huelga si no 

son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misrra. y ~ 

larán el elfo y hora en que se susperrlerán las labores, o el término de 

prehuelga; 

II.- Se presentará r:or duplicado a la Junta de Conci

liaci6n y Arbitraje. Si la enpresa o establecimiento están ubicados -

(43) Nestor de Buen Lozano. Op., cit., p. 756. 
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en lugar distinto al en que resida '1a Junta, el escrito pcrlrá presen

tarse a la autoridad del trabajo más pr6xima o a la autoridad política 

de mayor jerarqufa del lugar de ubicación c}e la 6llpresa o establecí-

miento. La autoridad que haga el enplazamiento renitirá el expediente, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Jlll1ta de Concilia-

ci.6n y Arbitraje; y avisará telegráfica o telef6nicarrente al Presiden

te de la Junta. 

III.- El aviso para la.suspensión de las labores debe

rá darse, por lo m:mos, con seis días de anticipación a la fecha seña

lada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación cuando 

se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales 

de esta ley. El término se cc:ntará a partir del día y hora en que el 

patr6n quede notificado. 

De la redacción de este nmeral se desprende: que el 

escrito de anplaZilllliento a huelga se formulará por escritD, deberá di

rigirse al putr6n, los trabajadores deberán expresar con toda claridad 

y precisión el objetD u objetos en que su fUJida su rrovimiento, señalil!! 

do sus ¡Bticiones y el prop5sito de ir a la huelga si no son satisfe-

chas. Pero adar.'.ís, aunque la ley no exige f6rmulas especiales para la 

redacción de lbs escritDs de enplazamientD, es :import.;-mtísimo lo que -

se ha señalado anterio=te, ya que dicho escrito es el documento bá

sico en que se fuman las autDridades del trabajo para hacer la calif! 

caci6n procesal de la huelga, por lo que toca no s6lo al requisito ex
terno que constituye el mencionado escrito de emplazamiento, sino tam

bién al requisito de fondo que entraña la petición que se hace vuler -

en el mism::i. 

Continuando en el análisis del precepto menciorlildo, s~ 

ñalarerros que la ley establece que la presentación del eser i to de an

plazamien to a huelga, debe hacerse por duplicado y ante la Junta de -

Conciliación y Arbitraje y cuando ésta no radique en el lugar en donde 

está ubicada la ni..."C)cx::fo.ci6n o enpre<.a, la presentación del escrito de-
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be hacerse ante la autoridad del trabajo radicada en el sitio más pr6-

ximo o en último de los casos se debe hacer ante la autoridad poHtica 

de mayor jerarquía. en el lugar de ubicaci6r de la empresa o estableci

miento, agregando nuestra actual legislaci6n, la obligaci6n para la a~ 

toridad que haga el emplazamiento, de avisar ya sea telegráfica o tel~ 

f6nicarnente al Presidente de la Junta, lo cual consideram:Js no rorro r~ 

quisito indispensable y meoos de relevante importancia, sino que mas -

bien la int.ención es una mayor seguridad y certeza en el procedimiento, 

que de hecho según el criterio de la Jl,Ulta Federal de C.Onciliaci6n y -

Arbitraje, es que estos avisos se daJ:xm de todos irodos en la práctica, 

sin que existiera esta disposici6n en la ley de la materia. 

Por lo anteriormente manifestado, pareciera a simple -

vista que el solo hecho de presentar un escrito de anplaz.amiento es S!:!_ 

ficiente para que se le dé trCÍ!nite, lo cual desde luego no es así, -

pues según el artículo 923 a la letra dice: 

No se dará trCÍ!nite al escrito de emplazamiento de hue~ 

ga cuando éste no sea formulado confo.t111e a los requisitos del artículo 

920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contr~ 

to colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando 

se pretenda exigir la firrra de un contrato colectivo, no obstante exi~ 

tir uno dep:isitado en la Junta de C.Onciliaci6n y Arbitraje COTipetente. 

El Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier 6_1! 

plazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la -

certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución 

al prarovente. 

Esto es, que es necesaria la certificación que ordene 

el Presidente de la Junta en cuanto a que no rudsta ninguna de las si

tuaciones aludidas, lo que tillnbién implica que la Junta está facultada 

para examinar si el sindicato emplazantc tiene l~itimaci6n para ejer

citar el derecho de huelga, pues si carece de ésta es iroprocedtmte el 

trámite conforme al actual artículo 923, situación ~sta que debe estu-
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<liarse prccisamenfu pues atañe a la legitirnaci6n de la causa; confir-

nundo con ésto nue-:;;tra trorfo de que at3n cuando el titular del derecho 

de huelgu es el trabajador individualmente considerado, para ejercitar 

dicho derecho es necesario coaligarse, pues de otra manera sería impr~ 

cedente la huelga. Al efecto, transcribimos las siguientes: 

Huelga, emplazamie..nto de. Exillnen oficioso de los requi 
sitos. Cano al admitir o darle curso al emplazamiento 
de huelga se determina la existencia de providencias y 
circunstancias excepcionalmente irnp:irtantes, la Junta, 
antes de admitir y darle curso al emplazamiento de -
huelga, debe examinar si est.'in satisfechas las exigen
cias fun:lamentales que la IJ;y previP..ne, entre ellas -
examinar si los anplazamientos tienen la calidad, la -
legitirnaci6n que la ley requiere para el ejercicio del 
derecho de huelga. 
Tribunal. colegiado del Cuarto Circuito. Revisi6n 337/ 
70. Coalición ele Enfermeras, Dnpleados del Hospital Ci 
vil de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 13 de noviembre = 
de 1970. Séptima Epoca. Columna en 23, Sexta parte, -
p. 27. 

I..egitirnaci6n. Estudio de oficio de la. El problema -
de la legit:Unaci6n es un ekmento procesal que dcl:x? es 
tudiarse de oficio por el juzgador en ~ual(.{Uiei' fase = 
del juicio. 
Quinta Epoca. Taro CXXX, p. 631 A.D. 6055/55 Ferrc)Ca
rriles Nacionales de México. Unanimidad de cuatro vo
tos. Apéndice al Semmario Judicial de la Federaci6n 
1917 a 1975. cuarta Parte, p. 14. 

EJEClTl'ORIA. Legitimación procesal. la legiti11"aci6n en 
general es la situaci6n en que se encuentra una perso
na con respecto a deterrninado acto o situaci6n jurídi
ca, para el efecto de podr ejecutar legalmente aquel o 
intervenir en ésta; es la facultad de p:xler actuar en 
el proceso caro actor, com:i deiran:lado, caro tercero, o 
bien, representando a ésto; constituye la idoniedad pa 
ra actt;ar en el juicio, inferida de la posici6n que -= 
guarda la pP....rsona frente al litigio. Debe distinguir
se entre la legitimaci6n en la causa y la legitirnaci6n 
procesal cuyo previo exáinen se impone .obligatoriamente 
al juzgador, en virtud de que se traduce practicamente 
en la titularidad de la acci6n y en la facultad de ha
cerla valer en el juicio. 
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p.trecto 564/1964. Rubén Sánchez Cisneros y coagravia
dos. Resuelto el 25 de junio de 1964 por unanimidad -
de. 5 votos. Ponente Mtro. Manuel Yillíez Ruíz. 

Huelga. Legitimación. Cuando el sindicato emplazante 
no c::x:tTprenda en su objeto la defensa del interés profe 
sior.al de los trabajadores al servicio de la empresa :: 
emplazada, carece de legitimación para el ejercicio -
del derecho de huelga, por lo que es improcedente con
tinuar el tr.'ímite del procedimiento. Expc-Oiente III-
3704/77. Asociación Nacional de Trabajadores del Co-
marcio y de Oficims Particulares, vs. AlnBcenes Nacio 
nales de Dep'.Ssi.to, S.A. Junta Espscial No. 14 de la = 
Fed. Cbnc. y Arb. Resolución de 20 de cctubre de 1977, 

Huelga. legitimación. Cuando las Secciones del Si.ndi 
cato nO esttin facultadas [.Klra ejercit:ai:- el derecho de
huelga, carecen de legitimilci6n para el ejercicio de -
ese derecho y en consecuencia es improcedente tramitar 
el emplazamiento. Expediente III-972/80 Sindicato de 
Trabajadores de la Industria J\zucarera y Similares de 
la R. M., Sección 23, vs. Ingenio El Potrero, S.A., de 
Orizal::a, Ver. Junta Especial No. 10 de la Fed. de -
Cene. y Ai:-b. Resolución de 19 de febrero de 1980. 

Huelga. Legitimaci.6n. cuando los estatutos del sin<li 
cato requieren la celebración de una asamblea general
para acordar el rrovimiento de huelga. Al no haberse -
acreditado que se cumpli6 ese requisito estatutario, -
existe falta de legitimación del Can.ité Ejecutivo para 
haber emplazado a huelga. Expediente III-4460/83. 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de Méxi 
co vs. Cia. Mexicana de Aviaci6n, s .. a.. de C. V. Jun= 
ta Especial No. 2 de la Fed. de Conc. y Arb. Resolu
ci6n de 7 de noviembre de 1983, 

Otro precedente e.:1 el mismo sentido. 
Expediente III-1661/77 Sindicato Nacional de Técnicos 
y Tral:ajadores de 1'.eronaves de México, vs. Aeronaves -
de México, s. A. Resolución 11 de wayo de 1977. 

Cbntinl.kl.n'.lo con la mencionada certificación caro la -

ley no señala tianpo, puooe llevarse en cualquir rrcmento, y lo que ro.E_ 

malmente sucedía, at'.'m después de las reformas procesales, era que se -
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llevaba bastante tiempo, pues en la Secretaría Auxiliar de Huelgas lU1a 

vez que se recibía el enplazamiento se dirigía ¡:x:>r orden del Presiden

te de la Junta a Oficialía de Partes de do_nde una vez que recibían el 

enplazamiento para que se hiciera la certificaci6n y a su vez les fue

ra avisado el resultado, lo cual según el dicho de varios litigantes -

era sumamente retardado; pe.ro con la actual administraci6n al recibir 

el crnplazumiento en Oficialía de Partes, hacen inmediatamente la cert.! 

ficaci6n y a veces en menos de 24 horas ya está-en la Secretaría Auxi

liar de Huelgas, con teda y la ce.rtifii:;:aci6n rrencionada. 

Luego entonces, scogún nuestra apreciación es un trámi

te que retardaba mcis el acuerdo de la Junta, pues, al decir de Balta

zar cavazos Flores, "este artl'.culo no contiene en realidad ninguna !10-:" 

vcdi.ld ya que antc.rionncnte el pliE-~¡o de peticiones admitido se archiv~ 

ba en la audiencia de conciliación cuando la d611al1dada presentaba el -

contrato colectivo que tonl'.a celebrado. La intenci6n del legislador -

es evitar auplazillllicntos de chantaje". (44 l 

En relac#in a lo que acabarnos de mencionar, el artícu

lo 921 de Ja multimencionada ley dice: 

El Presidente de la Junta de Conciliución y Arbitraje 

o las autoridades mcnciorodas en la fracción II del artículo anterior, 

bajo su ¡n,_'is cstricl:D. resp::msabiliclacl hartin llo;pr al p.1tr6n la copia 

del escrito uel anplazo.micnto dentro de las cuarenta y echo horas si

guientes a las de su rcc.ib:l. 

la notificación producirá el efecto de constituir al -

patrón, ¡:x:>r todo el ténnino del aviso, en depositario de la anprcsa o 

establecimiento afectado p;Jr la huelga, t.."'cm las atribuciones y re5pon

sab.ilidades inherentes al c<irgo. 

Por lo que toca a la prirrcra parte del numeral en cita, 

(44) B:1Jtazar Cavnos Flores. Nueva LeY FeJeral Jd Trabajo, Temati::a 
da y Sistematizada. Editorial TriÚas, México 1982, p". 500. --
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¡:o:kmos afinnar, de acuerdo a lo observado durante el desempeño de -

nuestro trabajo caro actuario, adscrito a la hoy desaparecida, Secre~ 

ría Auxiliar de Diligencias, en la Junta FJ,'rleral de Conciliaci6n y Ar

bitraje, que dicho téonino de cuarenta y ocl-o horas siguientes a las -

del recibo de la copia del anplazamiento, dentro de las cuales la au~ 

ridad deberá de hacerlo llegar al patr6n; no se cumplía en la práctica 

las más de las veces y menos aún, cuando se da el caso de la presenta

ci6n de anplazamientos masivos, en dorrle por varias causas, que van -

desde la irresponsabilidad de los actuarios o, a que por su número re

sultan insuficientes, as1 caro la mala organizaci6n y hasta falta de -

interés por falta de las personas encargadas de CCXJrdinar el trabajo, 

¡::ero el caso es, que hay varias ocasiones en que llegada la fecha para 

la celebraci6n de la audiencia llarrada de conciliaci6n, no están lega!_ 

mente notific.:idas las partes, y lo que aún es peor, está notificado el 

patr6n y no el sindicato 6 viceversa. Sin embargo, actualmente sí se 

notifica a las partes en un ténnino mtíxirro de 12 lDras, ésto, segGn la 

afinnación del personal adscrito a la Secretaría Auxiliar de Huelgas, 

nunifestando uder.'is que ésta tambi6n se debe a la nueva administración. 

cabe apuntar, que ésta es otca de las diferencias con la ley de 1970 -

que establecfo un término de 24 horas para la notificaci6n. 

Siguierrlo con el anplazamiento, y visto el artículo -

924 que se ti:-anscribe a ·continuaci6n: 

A ¡::artir de la notificación del pliego de peticiones -

con onplazamiento a huelga, dcber.'.í su~pcrderse tc<la ejccuci6n de sen

tencia alguna, así caro tumJ.xx:o p:xlréi practicarse anbargo, ascc.JUramiC!! 

to, diligencia o desahucio en contra de la anpresa o establcc.imicnto, 

ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo 

cuando antes de estallilr la huelga se trato de: 

I.- Asc<JUrar los derechos de los trab:ljadrns, espcoeiil.:!:, 

mente ird61lllizaciooos, salarios, pensiones y da11tis prestaciones de-ven

gadas, hasta !X'r el importe de 2 años de salurios del trabujaclor¡ 
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;rr.- Créditos derivados de la falta de pago de las ~ 
tas al Instituto ~icano del Seguro Social; 

III.- Asegurar el cobro de las aportaciones que el pa

tr6n tiene obligaci6n de efectuar al Instituto del Foooo Nacional de -

la Vivienda de los Trabajadores; y 

IV.- IDs danás créditos fiscales. 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabaj~ 

dores, sobre los créditos a que se refieran las fracciones II, III y -

IV de este precepto, y en todo caso las actuaciones relativas a los c~ 

sos de excepci6n señalados en las fracciones anteriores, se practica

rilll sin afectar el ll'CVimiento de huelga. 

El legislador olvid6 los créditos al.i1renticios que son 

preferentes antes que los de los trabajadores. 

Se vislumbra claramente que los efectos del emplaza
núento son los siguientes: 

-) .- Constituye al patrón por todo el t&núoo del avi

so, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la -

huelga, con las atri.hlciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

Haciendo notar que el depositario infiel incurre en el delito de é,lbuso 

de confianza. Esto, en nuestro concepto es correcto, ya que con lo -

dispuesto por la ley se protege a los trabajadores contra las artima

ñas de los patrones de nala fé, pues en caso contrario un patr6n pe-

dría disponer de los bienes de la empresa, quedarrlo insolvente y rxir -
tanto quedarían h.lrlados los derechos de los trah:tjatlores, los cuales 

en el caso de declararse existente una huelga, se vedan i.rnp:)sibilita

dos de obtener el cobro de los salarios que se hayan vencido durante -

ese !OClVimiento de huelga, 6 en el peor de los casos se encontrarían -

con que la enpresa había dispuesto de 5Us bienes y en consecuencia se 
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verl'.an con la situaci6n de que el C:entro de trabajo ya oo existe. Sin 

anbargó, ésto no quiere decir que la e:rpresa no pueda· o:mtinuar con -

sus operaciones cotidianas, tales caro ccr.¡prar, verder, pagar, etc. 

-l.- Suspende la ejecución de senteocias, er.bargos, 

aseguramientcis, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la 

anrresa o establecimiento, y el secuestro de bienes del local en que -

se encuentran instalados. 

Algunos autores opinan, que no es uno de los efectos -

del emplazamiento a huelga el primero de los mencionados, es decir, -

que el patr6n o depositario infiel no incurre en el delito de atuso de 

confianza, debido a que no se tipifica el mencionado delito, pues se

gún el artículo 383 del c.6digo Penal para el Distr.ito Federal, en mate 

ria canún y para tcxJa la Repúbli.ca en materia penal que dice: Se con

sidera cano abuso de confianza para los efectos de la pena: 

I.- El hecho de disp:mer o sustraer una o:isa, su dueño, 

si le ha sido embargada y la tiene en su ¡xxler con el carácter de de~ 

sitario judicial, o bien si la hubiere dado en prerda y la conserva en 

su p::x.ler cano depositario en virtud de un contrato t:elebrado con algu

na instituci6r\ de crooito, en perjuicio de ésta. 

II.- El hecho de disponer de L< cosa depositada o sus

trarJrla el depositario judi.cial o el designado J;X)r o ante las autorida 

den administrativas o del trabajo; 

III.- El hecho de que una persona h.:lga aparecer caio -

suyo un dep5sito que garantice la libertad causional de un procesado y 

del cual ro le corresporde la propiedad. 

en relación con los artículos 2516 y 2517 del C6digo -

Civil para el Distrito Federal que dicen: 
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~Iarr.o 2516.- El dep6sito es un contratb por el cual 

el depositario se obliga hacia el despositante a recibir una cosa, mu~ 

ble o inrr.ueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla -

cuando la pida el depositante. 

ARI'IOJI.O 2517 .- Salvo pacto en contrario, el deposita

rio tiene derecho a exigir retribuci6n por el dep6sito, la cual se --

arreglará a los términos del contrato, y, en su defecto, a los usos -

del lugar en que se constituya el dep:Ssito. 

Luego entonces, para ser depositario se necesita la -

firma de un contrato, adaras el depositario tiene derecho a exigir re

tribución por el depósito, y ,ninguna de estas dos situaciones se dan -

con el solo hecho de enplazar a huelga al patrón, es decir, ni se fir

ma el contrato de dep6sito ni el llamado depositario recibe retr.ibu--

ción alguna en su cargo. En cuanto a la no tipificación se debe a que 

si no hay depositario en forma, no se pue<le hablar de este delito de -

abuso de confianza. 

Siguie:rrlo con la relación que existe con el artículo -

921 de su segundo rxirrafo, de todas maneras creerros que su finalidad -

es garantizar el derecho de huelga a manera de medida cautelar, para -

evitctr la insolvencia del patrón y con ello eluda su responsabilidad. 

Por otro lado, al estallar la huelga, deja el patrón de ser deposita-

rio <le la e:npresa o establecimiento, ya que se limita al desempeño --

"por todo el término del aviso", es decir durante la prehuelga. LuccJO 

entonces quiere decir que en el momento del estallamiento de la huelga 

el patrón deja de tener la calidad de de¡xisitario, y la pregunta sería 

entonces, ¿ Puede el P"ltrón realizar cualquier acto tendiente a su in

solvencia para evitarse la responsabilidad en ese rrancnto ? No, más -

bien creanos, que éste es el caso de otra de las llmMdas lagunas de -

la ley, pues no existe regulación al respecto. Sin embargo, con rela

ción a ésto, transcrib.inPs la siguiente: 
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HUELGA. EL l'\.Rl'IaJI.0 453 DE 1A IBY FEDERAL DEL TRADAJO 
NO RIGE SOLJ\MENTE El~ EL PERIOOO DE PREllUEI.GA, srno TAM 
BIEN OJANOO HA ESTAL.IAOO IA.- El artfCulo 453 de la _-:; 
J.ey Federal del Trabajo d:i.spone que no pcdr.1 ejecutar
se, a partil: de la notificaci6n de un anplazamiento a 
huelga, sentencia alguna, ni practicarse anbargo, ase
guramiento, diligencia o desahucio, en contra de los -
bienes de hl empresa o establecimiento, ni del local -
en que los efectos de este dispositivo al período de -
prehuclga, sino que opera o rige teda el procedimiento 
hasta su terminaci6n. , 
Amparo en revisión 972/78 .- Sindicato I..eobardo Coca ca 
brera de Trab::ljadores de la Industria 'l'eXtil y Simila::
res de la Ciudad de Puebla.- 11 de enero de 1970.- Una 
nimidad de votos.- Ponente: Gustavo Cllvillo Ran:j'el.-
Secretarío: Enrique F. canpos Fritz. 

En relación con el segumo de los efectos mencionados, 

direnos que mmque la ley estahlezca lo asentado en esas lfneas, según 

el dicho de varios litigantes conocedores de la materia, es bien cier

to que en la pr.'.íctica, es frecuente que el sín:licato de acuerdo con el 

patr6n anplace a huelga sin estallarla y prorrogando el plazo de pre-

huelga. 

J:aIDJ'KlHIA.- Ex<irr.en de los priv.ilegíos que entraña la 
hueltJa en el juíc.io de garantías. Ia ley consigna que 
una vez notificado el emplazamiento de huelga no p::xirá 
ejecutarse sentencia alguna que afecte los bienes de -
la cwprésa. Es p:Jsible, desde luego, que el privile-
gio anterior pretenda utilizarsü en forma indelJida, co 
1110 medio de eludir el curnplirnicnto de obli<]<lCiones le= 
c¡ítilras, desvirtfüncloso con ello, gravenente los fines 
de l:x::ncficio colectivo que persigue la ley; c¡ue, en -
rcalid.::id, el e:mpl.::izarnicnto ele huclqa constituya solo - · 
um m1mr..ara de protccci•:'.in para intereses part.iculares 
deleznables. Es obvio que cum:<lo ¿¡sí ocurra, no pueda 
sostenerse l.::i recta aplicación del artículo 453 de la 
Ley Fcc!r.!.ral del Trabajo, f:unda<.lo solo en su texto lioo 
ral y que, el juicio de 9arant1as sea medio Mbil de ::
jm¡JOner las lllL~lidus ncces¿¡rius p:1rn que se rcst.dure la 
lo:Jalic;ild cJUcbrantacliJ. !IB!iciosarnente. 
Laboral 259/74. José Coron<Jdo Canronu y Coags. 23 de 
ago3to de 1974. Unanimiddd de votos. Ponente: C:1rlos 
Reyes Galvc'ín. Infonne 1974. 'l'c>rcera Parte. Tribunal 
Cole<Jiudo del Cuarto Circuito, p. 237, 
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ffiJEIJ3A. BIENES INEMBARGABLFS TRATANro3E DE. Q::m:) en 
el procedimiento de prehuelga de conformidad con el ar 
tí~lo 453 de la Ley Federal del 'rrabajo, el patr6n se 
constituye en depositario de los bienes de la empresa, 
no puede privársele de ninguno de éstos ¡_:or ser necesa 
rio para el nonnal desarrollo ·del negocio, sien:lo inad 
rnisible el argumento de que la des¡_:osesi6n decretada :; 
de un vehículo es consecuencia de un embargo practica
do con ant:P....rioridad al emplazamiento de huelga, ya que 
lo que importa determinar es si en el rranento de hacer 
efectivo el secuestro ya se encontraba declarada en es 
ta.do de huelga la negociación respectiva. .Amparo en :; 
rwisi6n 172/78. lllis Muñoz cano, a¡:oderado de Abaste 
cedora Eléctrica Nacional, s. A., 14 de julio de 19787 
TRIBlJNAL a:>LOOIADO DEL SEX'IO CIRCUI'IO. Tesis 16, p. -
349. 

HUELGA. INI'ELIGENCIA DEL ARl.'IQJLO 453 DE IA LEY FEDE
RAL DEL ~o. Si bien es cierto que en el articulo 
453 de la ley Federal del Trabajo se establece, entre 
otras cosas, que a partir de la notificación del enpla 
zarniento a huelga hecho al patr6n~ no se puede ejecu-= 
tar sentencia alguna,· ni practicarse embargo, asegura
miento, diligencia o desahucio, en contra de los bie
nes de la empresa o establecimiento, ni del local en -
que los rnisrros se encuentran instalados, ese precepto 
no autoriza que el local en que se ubique la empresa -
quede afectado ¡_:or la huelga. No obsta a lo dicho el 
argumento de que simplemente se le ha hecho saber al -
Jefe del Reqistro Público de la Propiedad y que éste -
as1 lo ha asentado en sus registros que el local en -
que se ubica la empresa que confronta la huelga está -
afectado por este movimiento en los ténninos del arti
culo 453 citado y que por ende, en dicho ooificio no -
podrá ejecutarse sentencia alguna, ni practicarse an
bargo, aseguramiento o diligencia de desahucio, porque 
aparece de autos que el registrador aludido, registró 
el anbargo que se le reclama, y por otra parte, dicha 
orden de afectación reclamada y que dice el sindicato 
recurrente se gir6 al registrador con el fin de que ro 
se practique en el inmueble ocupado ¡_:or la empresa, -
ejecuci6n de sentencia, embargo, aseguramiento, dili-
gencia o desahucio, en rranera alguna puede lograr esos 
efectos, ya que lo que propiamente lo impide no es una 
mera inscripción registral sino el hecho o situaci6n -
de facto y de jure de la huelga, dado que los derechos 
provienen del acto juddico pero no de la inscripci6n. 
Amparo en revisi6n 690/77. Guadalupe Pérez Ma.rtínez -
de J\gllirre. 17 de febrero de 1978. TRIBUNAL CX>LOOIAOO 
DEL ocrAVO CIRCUI'l'O. T~is 2, p. 373. 
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SUSPENSICN DE U:S PRCX:ElJI.MilNI'aj aN MJl'IVO DE EMPLAZA 
MIEN1'0 A HUELGA, ALCANCE DE IA. ID dispuesto por el:;
artlculo 453 de la ~y Federal del Trabajo, respecto a 
que no [Xldrá ejecutarse, a partir de la ratificaci6n, 
senteocia alguna, ni practicarse anbargo, aseguramien
to, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de 
la anpresa o establecimiento ni del local ·en que los -
miSll'Os se encuentren instalados, tiene caro finalidad 
proteger los intereses de los trabajadores, no pemú.
tiendo que se afecten directairente los bienes pertene
cientes a la 6!1presa o establecimiento anplazado a -
huelga, es decir, el juicio iniciado en contra de la -
anpresa piede seguir su tramitaci6n mientras los acuer 
dos prornm::iados no tengan por objeto limitar "de algu::
na manera los bienes cuya propiedad os;;enta el demanda 
do, haciarlo nugatorio el derecho reclamado por los -= 
trabajadores en el conflicto laboral, pues la suspen
si6n establecida en el rrencionado artículo 453 no pue
de entorpecer la trarnitaci6n de un procedimiento, a6n 
de ejecuci6n, si ~sta no afecta de manera directa los 
referidos bienes. /lnlparo en revisi6n 19/76. Uni.6n Me 
xicana de Annas y Cartuchos, S.·A. 6 de abril de 1976. -
TRIBUNAL <XlI..OOIAOO DEL SEXTO C:rnaJITO. Tésis 38, p. 
354. 
Precedente. 
l\mparo en revisi6n 292/76. Uni6n Mexicana de Aonas y 
Cartucros, S.A. 6 de julio de 1976. TRIBUNAL mux:;IA-
00 DEL SEXTO crncurro. 

Antes de tratar la conciliaci6n en la huelga, es nece

sario, hablar de la contestaci6n del arq;¡lazamiento por el patr6n. Se

gún el art1CÜ1o 922 de nuestra actual legislaci6n laboral, el patr6n -
está obligado a contestar el pliego de peticiones, por escrito, ante -

la JWlta de Conciliaci6n y Arbitraje el.entro de las 48 roras siguientes 

a las de su notificaci6n. 

Para algunos autores, y en nuestro concepto, estairos -

frente a una norma irx::arpleta debido a que no señala sanci6n alguna ~ 

ra los patrones que no lo contesten, siendo por tanto una norma imper

fecta, aGn cuando existen opiniones en el sentido, de que es irejor CO!.!_ 

testarlo, para los efectcs de la imp.ltabilidad de la huelga. 

Mario de la C\1ova, al respecto oos dice: "Que la falta 
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de contestaci6n ~ escrito de emplazamiento no reporta sanci6n alguna 

a la e:npresa, pues su Cínico efecto es el de tenf'.r t.'.icitamente por no -

aceptadas las peticiones del sindicato emplazante; y por tanto, puede 

presentarse con posterioridad al plazo legal". (4S) 

Sin embargo, otros autores, al igual que nosotros, 

piensan que la oportunidad que tiene el patr6n para objetar la persa~ 

lidad del sindicato ernplazante, Cínico incidente previsto en el numeral 

928 fracci6n rv, es en el escrito de contestaci6n al emplazamiento, y 

no estaría en tianpo si se contestara más tarde. klemás crearos que -

en virtud de que la ley no sanciona al pat.J:6n que no contesta el plie

go petitorio, furicamente se le tiene inÓOnforme con el miSIOC>, lo que -

para algunos estudiosos de la. m:1teria, resulta erroneo, y con toda ra

z6n, ya que este procedimiento de huelga es W1 procedimiento especial 

y no ordinario, de tal suerte, que pareciera que se trata de atribuir 

a la falta de contestaci6n del escrito de emplazamiento los m.isiros -

efectos que a la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones de -

un juicio ordinario. 

¡4:;.¡ Muric di! l¡¡ Cueva. Op., cit., p. 644. 
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111.3.d) C.Onciliaei6n. 

Una vez tratada la cuesti6n del emplazamiento y la co~ 

testaci6n de éste, resulta conveniente hablar.de la conciliaci6n que -

es característica de este período de prehuelga. Por conciliaci6n en-

tendenos, el acuerdo celebrado entre quienes se encuentran ante un con 

flicto de intereses, con objeto de evitar un juicio o poner rápido fin 

a uno ya iniciado. 

D.lrante la vigencia de la Ley Federal clel Trabajo de -

1931, hasta el año de 1941, la funci6n conciliatoria era exclusivamen

te un deber para la autoridad, pero para las partes no existía esa --

obligaci6n de asistir a los i1amados de los Tribunales del Trabajo, es 

decir, era un deber potestativo para los trabajadores y patrones, no -

existiendo [X)r lo tanto un procedimiento conciliatorio forzoso para -

las partes en conflicto. 

''Pero en virtud de la ref onna a la Ley Iilboral de fe-

cha 29 de marzo, publicada en el Diario Oficial del 10 de abril de ---

1941 se estableci6 un procedimiento conciliatorio forzoso, a fin de -

dar una O[X)rtunidad a las partes en conflicto para solucionar amigabl~ 

mente sus dificultades con intervenci6n activa de los Tribunales del -

Traba . " (46) JO • 

En relaci6n también, con la conciliaci6n, el profesor 

Mario de la cueva dice: "con el nanbre de conciliacl.6n se conocen dos 

cuestiones distintas: una instancia ante la autoridad y los procedi

mientos respectivos, o bien el arreglo a que lleguen las partes, al -

que normalmente se llama arreglo conciliatorio". (47 l 

Nuestra ley de la nateria, en su artículo 926 nos dice: 

Ia Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a Lma audien

cia de conciliaci6n, en la que procurará avenirlas, sin hacer declara-

(46) Alberto Trucha Urbina. Tratado Teórico Práctico del Derecho Pro
cesal del Trabajo, p. 506. 

(47) Mario de la Cueva. Ob., cit., p. 832. 
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ci6n que prejuzgue sobre la ex.i.stencia o inexistencia, justificación o 

injustificaci6n de la huelga. Esta audiencia solo podrá diferirse a -

petici6n de los trabajadores y por una so.lp. vez. 

Al respecto el maestro Nestor de Buen Iozaoo dice: ''En 

el período de prehuelga, la funci6n de las Juntas de O:lnciliaci6n y A!_ 

bitraje es, en lo esencial, l<XJrar la conciliaci6n de las partes. En 

realidad ésto p:me de manifiesto lo relativo a la intervenci6n de la -

autoridad que no puede juzgar en esa etapa, ni sobre la procedencia, -

ni sobre la imputabilidad del conflicto. Ello acusa la. naturaleza· es

pecialísima de estos conflictos, en los que se produce un enfrentani.i~ 

to tolerado y el juego de los recursos propios de las partes: astucia, 

runenaza, capacidad econánica de resistencia, provisiones mutuas para -

un conflicto largo, etc." <49 > 

El precepto 91e trat:anos, señala claramente que la f~ 

ci6n de las Juntils de Conciliación y Arbitraje, en cuanto a la conci

liaci6n, implica únicamente una serie de actos prejudiciales, actuando 

única y exclusivamente caoo illlligables canponedores, procurando el ave

nimiento de las partes durante este perlcx:io, siendo posible la realiz~ 

ci6n de ésto, a través de la audiencia de conciliación, en donde se~ 

rá or.ortunidad a los anplazantes para exponer su reclarnaci6n, y a la -

empresa para que indiqué lo que crea conveniente a sus intereses, te

niendo la autoridad dentro de esta audiencia la facultad, cuando no -

hay avenie.ncia, de proponer una solución que estime justa, la cual no 

es obligatoria, ya que únicamP...nte tendrá el valor de mera opinión que 

puede ser m:xlificada por ella misma, pues cano se desprende del arti
culo que canentairos, las JUntas no están facultadas para resolver los 

conflictos de huelga, insistiendo que únicamente :Se deben concretar a 

intervenir cano amigahl.Ps COilf-Olledores, .sin hacer declaraci6n alguna -

que pueda inclinac->ie a favor de unn u otra !Xlrte. Cabe apuntar que el 

deber de las partes de presentarse a las audiencias de conci,liaci6n no 

implica .la obligación de llE..>gar a un acuerdo o aceptar la opini6n ex-

(48) Nestor de lluen Lozano. Op., cit., p. 759. 
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presada por la .:i:Ullta, ya que basta con la concurrencia para fijar las 

consecuencias que produce la no cairparecencia de alguna de las partes. 

El numeral de que hablairos, correspondía al artículo -

456 de la ley de 1970, misrro que se adicion6 con lo siguiente: "esta -

audiencia s6lo podrá diferirse a petici6n de los trabajadores y por -

una sola vez"i desde luego, ésto no implica que el diferimiento se re

fiera a la pr6rroga del período de prehuelga, sino que únicamente la -

audiencia de conciliaci6n. 

Tambi€n del misno terna habla el artículo 927 que dice: 

Ia audiencia de conciliaci6n·se ajustará a las normas siguientes: 

I.- Si el patr6n opLISo la falta de excepci6n de falta 

de personalidad al contestar el pliego de peticiones, la Junta resol~ 

rá previamente esta situaci6n y, en caso de declararla infundada, se -

continuará con la audiencia en la que se observarán las nonnas consig

nadas para el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Concilia-

ci6n y Arbitraje en lo que sean aplicables; 

II.- Si los trabajadores no concurren a la audiencia -

de conciliaci6n, no correrá el t&mino para la suspensi6n de labores; 

III.- El Presidente de la Junta podrá enplear los me-

dios de aprenio para obligar al patr6n a que concurra a la audien?ia -

de conciliaci6n; y 

"N.- los efectos del aviso a que se refiere el artícu

lo 920 fracci6n II de la presente ley, no se suspenderán por la audi~ 

cia de conciliaci6n ni por la rebeldía del patr6n para concurrir a -

ella. 

Es decir, que si los trabajadores no concurren a la a~ 

diencia de conciliaci6n produce el efecto de un desistimiento tácito -
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del emplazamiento a huelga, porque se requiere la manfiestaci6n expre

sa para su tfami te, [Ales las 6!1presas no pueden quedal! a expensas de -

la incertidumbre sobre la suspensi6n de 1.aJx.>res. 

Sin embargo, también esta nonra e..o;; .únparfecta, pues -

por lo que hace a la incanpa.recencia del patr6n a la audiencia de con

ciliaci6n, no señala sanci6n, Cnicanaite habla de que se aplicarán las 

medidas de apremio para obligarlo a canparecer a la rneocionada audien

cia de conciliaci6n; situaci6n esta que aunque esté plasnada en una -

nonna imperfecta, considerarios de todos m:xlos atinada, pues la esencia 

de esta audiencia es reunir a las partes para procurar·un arreglo y -

evitar a vecer un conflicto que suele afectar hasta a la canunidad, -

por tanto, tal vez es roojor que no contenga ninguna·otra sanci6n la i-!!_ 

canparecencia patronal, pero que se pnx:ure por tcrlos los nalios su -

presencia en la audiencia. 

Pero con todo y los elementos que se acaban de apuntar 

respecto de esta audiencia, y los beneficios que se pudieran obtener -

de una conciliaci6n practicada en su celebraci6n; lejos estaba de cum

plirse en su totalidad la esencia de este numeral, pues segfu1 el decir 

de Htigantes expertos y del personal adscrito para estas tareas,. lo -

que normalmente se hac:ía con las partes, era preguntarles tal y caro -
se llega hacer en las audiencias de Conciliaci6n, dananda y excepcio
nes en los conflictos ordinarios, ¿ Quieren llegar a una conciliaci6n ?, 

as! de lisa y llanarrente. 

Actualmente con la administración existente del licen

ciado Manuel G6uezperalf:a 03mir6n, se cre6 un cuerpo de conciliadores 

-considerando que esta es la manera correcta de denaninarles-, que se 

canpone de abogados encargados de atender debidamente cada anplazamie!!_ 

to a huelga, poniendo Wasis desde luego en la audiencia de concilia

ci6n en todos sus aspectos, iniciando desde la procuraci!Sn de la ~ 

recencia del patr6n a la audiencia hasta la exposici6n de varias solu

ciones equitativas a las partes, con el objeto de lograr un arreglo -
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conciliatorio y con ésto evitar el estallamiento de la huelga, que en 

varias de las ocasiones, cano ya dijinos afectaría los intereses de la 

cammidad. Con lo' anterior, se lk1 logrado, seq(in estadísticas de la -

propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que aurrente conside

rablemente el níimero de conciliaciones tratándose de confictos colecti 

vos, pues se atiende correctamente esta fase con personas de conoci-

mientos para poder convencer y conciliar a las partes, evitando con -

ello, lo que se hacía de preguntar a las partes ¿ Quieren conciliar ? • 

Cilbe apuntar que este cuerp:> de conciliado1·es no está previsto en la -

actual legislaci6n de la materia, ni en las anteriores, pero desde lu~ 

go, sec_ran nuestra apreciaci6n no causa ni.rqún perjuicio a las partes, 

sino que por el contrario aurrenta las FbSibilidades de evitar un jui

cio, poniendo fin a una ya iniciado caro en un principio se señal6. 

Tal es la importancia que se le ha dado a este período que en l!Ulchas -

de las ocasiones, el mi.siro Secretario de la rama, Lic. Arsenio Farell 

Cubillas, actúa caro amigable conciliador, logrando con lo anterior, -

que grames problenas de las industrias nacionales no lleguen a un ex

treno y se concilien. 

En conclusión, respecto a la funci6n conciliatoria, -

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deben intervenir procurando el 

avenimiento.de las partes¡ insistiendo a este respecto, que en los CO!!, 

flictos de huelga, las Juntas no tienen más que una intervenci6n conc.!_ 

liatoria, aplicando los preceptos existentes para el caso. Afii:mando 

ademéis que la función conciliatoria de la Junta Federal de Concilia

ción y Arbitraje en manteria de huelgas, se opone sisteméiticamente al 

arbitraje obligatorio, reafinnando la posición de la Constitución C,en~ 

ral de la República, en el sentido de que no puede haber arbitraje -

obligatorio en materia de huelga, tratando de evitar que estos confli~ 

tos lleguen a per:ícxlos álgidos de li.tigiosj.dad y de choque entre los -

contendientes, lo cual tarnbiéñ se podría evitar conciliando a las par

tes, ya que esta es la :función de los Tribunales del •rrabajo. 

l\gregando, que durante este pedodo que tratamos, los 
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obreros no ceden absolutamente ningún derecho, ya que cualquier cesi6n 

resultaría nula, en virtud de que el articulo 123 de la Coo.stituci6n -

prohibe tenninantemente la rf'.nuncia de de.r~hos, de - tal manera que en 

el caso, lo que se trata es de conciliar; aclaran:'!o desde luego, que -

al proponer las Juntas soluciones equit.ativas y a veces alguna de las 

partes tenga que ce::ler en algo, no es de ninguna manera en cuanto a la 

renuncia de derechos, sino t.al vez, en otras cosas secundarias, de tal 

rranera que algunos de los conocedores le denaninan transacciones, pero 

es por lo explicado líneas arri.hl, más .no porque signifique renuncia -

de derechos. 

Finalmente apuntarros que si las partes llegan a un -

arreglo conciliatorio se celebra un corwenio que la Jtmta aprobará si 

no contiene renuncia de derechos, eleváirlose ¡;:or tanto 'dicho convenio 

a la categoría de laudo ejecutoriado, y por tanto obliga a las partes 

a estar y pasar por él. 

En el caso contrario, si se dá el supuesto de que no -

se logr6 conciliar a las partes en la audiencia que para ellos se cel~ 

br6, entonces la Junt.a de COnciliaci6n y Arbitraje deja a salvo los ~ 

rechos de las partes, dejando a criterio del anplazante el est.allami~ 

to. 

Pero antes de pasar a tratar la suspensi6n de labores, 

según nos explica el artículo 935 que a la letra dice: "Antes de la -

suspensi6n de los trabajos, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, con 

audiencia de las {Xlrtcs, fijará el número indispensable de trabajado

res que deberá contiriuar trabajando para que sigan ejecutárxlose las l~ 

bres, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conserva

ción de los locales, iraquinaria y materias primas o la reanu:laci6n de 

los trabajos. Para este efecto, la Junta podr~ ordenar la práctica de 

las diligencias que juzgue conveniente. 

''En una junta especial se procede a requerir a .L:is r.<.tE. 
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tes, pa.tr6n y trabajadores para que presenten su proposición respecto 

del personal de en,v:rrgencia que seguirá larorando durante el período de 

huelga, para evitar que se suspendan aquellas labores que pudieran pe:E_ 

judicar gravemente la seguridad y conservaci6n de los locales, maqu~ 

ria y materias primas o la reanudaci6n de los trabajos. Si los huel

guistas se niegan a prestar tales servicios, el patrón p:xlrá utilizar 

otros trabajadores y la Junta, si es necesario, solicitará el auxilio 

de la fuerza pública para que tales serv.icios se presten. Y continúa 

diciendo que el espíritu de este articulo se ha ampliado por los Trib~ 

nales del Trabajo, respondiendo wás bien a necesidades vitales de las 

poblac.iones, pues aún sin ajustarse estrictamente a los textos legales, 
la importancia básica de la supervivencia obliga a dar .interpretacio

nes amplias; añadiendo que lo anterior se canbate por algunos extre-

mistas que sostienen que la ley tiene un criterio diferente para esta"" 

blecer cuales son los se>..rvicios de energencia, pero es indudable que -

la autoridad tiene una clara y cabal justificac.i6n social para actuar 
en la forma en que lo ha hecho". (49> 

"Ia designación del personal de conservación o anerg6:!! 

cia, a que se refiere el artículo 935, tiene su justificaci6n en la -

esencia misna del derecho de huelga, que se contrae a la presi6n ejer

cida mediante la suspensión de larores sin que pueda llegar a lesionar 

la vida de la aupresa, cuya continuidad debe preservarse caro fuente -

de trabajo con vistas a la terminación de la huelga, de ac~o con el 

principio contenido en el artículo 443 que la huelga debe limitarse al 

mero acto de la suspensi6n del trabajo. Ahora bien, ese personal debe 

ajustarse a la finalidad del mencionado precepto". (SO) 

Cabe decir que esta audiencia anterionnente no se cel!:_ 

braba en la práctica, pero en la actualidad caro afinnan varios liti

gantes, si se celebra, adenás de que se le dá la debida importancia al 

asunto de que se trata. 

(49) Euquerio Guerrero. Op., cit., p. 358-359. 
(SO) Lic. Juan Il. Climcnt Beltrán. Ley Federal del Trabajo, Edit. Es 

finge, México 1984, p. STS-516. 
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~l artículo 935 que mencionarros, en relaci6n con el -

466 de nuestra ley que establece dos casos en los que deberá seguirse 

prestando algunos Servicios, aún cuando la huelga haya estallado. Sin 

embargo en la prc'.1.ctica se ha presentado otro caso que la ley no canta.!!. 

pla y que desde luego constituye una notoria violaci6n a las fraccio-

nes XVI y XVII del apartado "A" del artículo 123 Constitucional, entre 

otros¡ la figura de que hablarnos es la muchas veces repudiada "requi

sa", misma que sajún muchos autores es un procedimiento que el Estado 

"sac6 de la manga", con el objeto de hacer casi nugatorio el derecho -

de huelga cuando se ·trata de una empresa que presta un servicio esen

cial, siendo esta la causa por la que otros oonsideran que se justifi

ca su existencia, pues se sacrifica una cosa por otra de mayor valor, 

con lo que, aunque no canple~te est:am:is de acuerdo. l\clarando que 

el tena de la requisa es tan amplio e interesante, pero caro oo es -

nuestro objeto, únicamente se menciona. 
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111.3.e) Estallamiento de la Huelga. 

Si se c1i al supuesto de qúe no se logr6 conciliar a -

las partes en la audiencia que para ~sto sa celebra, entonces se dá al 

caso del estallamiento da la huelga, rnisrro qua deberá darse en un día 

y hora determinada previamente en al anplazamiento corro ya expusirros. 

Siendo nás bien una costumbre que en este nonenlo, el s.in:licato huel

guista ¡;one las banderas que son símb:llo d~ la huelga, misma medida -

que sin estar prevista en la ley, tiene una conrotaci6n préictica, si

tuando a los obreros da guardia a las puertas del inmueble dorrle se ~ 

cuentra ubicada la enpresa, con el objeto de vigilar e impedir la en

trada a la misma y no se quebranta la huelga, representando su coloca

ción un s:íml:olo nás bfan social paro oo jur!dico, pues .COirO ya dijirros 

la ley no contGlnpla ni la colcx:aci6n ni el levantamiento de 6stos. 

HUEIGA, IA LEY NO C'CM'E1-lPIA INCIDENl'E DE LE\n\N.rAMilNID 
DE SIGNOO DE IA. El titulo octavo de la Ley Federal -
del Trabajo, no contiene dispositivo alguno en el que 
pudiera apoyarse la pretensi6n incidental de levanta
miento de los signos de la huelga. Por tanto, cuaroo 
alguien es enplazado a. huelga sin tenar el carácter de 
patr6n, lo que debe observarse es el artículo 460.da -
la Ley Federal del Trabajo, oonforrne al cual los terca 
ros inbn-esados podrán solicitar da la Junta de Conci= 
liaci6n .y /\rbitraje, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a la suspansi6n d&l trabajo, la declaraci6n 
de inexistencia de la huelga por las causas que SQfiala 
el articulo 459 de la propia ley. 
1\np3.rO en ravisi6n 85/79. lbberto González Luna. 10 
de septiEll!lbre de 1979. Unan:únidad de votos. Ponente: 
lbracio c.ardoso Ugarta. Secretario: Hugo Baizábal Mal 
donado. -

Tambi.:Sn en el m::roonto del astallamiento, y para los -

efectos dQ la calificaci6n de la huelga, en varias ocasiom~s, ya soo -

el sirdica to o al patr6n suelan llovar a un r-btario Ptlblico para que -

dQ fü da la axactitoo da la hora en quQ se suspenden las labores. Ta!!!, 
bi6n es fracuente en anta fase da mJspensi6n da laborQS, la aparici6n 

de los llam:ldos lilsqui.roles o ra11pahu9lgas cuya finalidad tambi6n SQ d.!_ 
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rige a los resul_t&:los en la calificaci6n de la huelga, situaciones ~s

tas que ventilareroos más adelante. 

En cuanto a la .importancia del estallamiento de la -

huelga, Nestor de Buen wzano, la resume diciendo: "En realidad, es~ 

llar la huelga significa no tanto dejar de trabajar cerno evitar que, -

a partir de ese rranento se pueda seguir trabajando". (Sl) 

(51) Nestor de Buen I.ozano, Ob., cit., p. 761. 
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111~3.f.) calificaci6n de la Huelga. 

Es obvio qua si ~ se conciliaron las partes y la an
plazante decidi6 estallar la huelga se suspenderlín las laboras, m:ruen

to éste a partir dal cual según el articulo 929, los trabajadores y -

los ¡;atrones de la ezrpresa o establecinúento afectado, podrán solici

tar de la Junta de O::Jncíliación y Arbitraje, d~tro c"le las setenta y -

dos horas siguientes a la mencionada suspensi6n
1 
para que se declare la 

inexistencia de la huelga, misma que procederá si se cae en los supu~ 

tos· señalados en lós art1culos 459 o p:ir incumpl:im.iento de lo estable

cido en el articulo 920 dQ la ley de la materia. Al.lmEmtando dicho p~ 

capto, que ¡;ara el caso de que no se solicite diere declaraci6n la -

huelga será considerada existente ~ todos l.os efectos legales. 

Es 16Jico qua se estipule el incidente de existencia -

( caro doctrinalmente se le ha llanado ) en este memento procesal, pa
ra que la suspensión de labores se encuentre jurídicamenta protegida -

si se·llegara a reconocer a la huelga caro existente, y en el caoo 00!!_ 

trario, es decir, que se· declare inQX.isbmte, se tanf'.n las medidas. ne

cesarias en ese m::roonto, sin necesidad de qua la autoridad siga traba

jarrlo sin que. exista ya ootivo. 

Seg(m algunos litigantes, consideran que an d121ras:i.adas 

ocasiones se les declara inexistente una huelga por lo que ellos lla

na.n "cualquier cosa", pero realmente aqul'. se rota la importancia qua -

tiene el obsl.<1'.Val: con cuidar.lo el cumplinúanto de los r¡¡¡quisitos que se 

establecen '111 el artfoulo 920 que a simple vista par(iCe tan simcillo, 

pero que sin Gml::argo, su incorrecta observación trae caro resultado la 

declaraci6n de inexistencia. 

Siendo entonces, que en el procooinúento de daclara

ción da inexistencia de la huelga, se deban obsarvar las siguientes -

normas, según lo establece el artkulo 920 de nuestra !E?y, esta trami

tación del incidonte de inoxiste.ncia es muy breve, µ.ies dol ese.rito --
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respectivo, que ?eberá presentarse con cuantas copias sean necesarias 

según el nGme.ro de patrones emplazados y de los sin:licatos o coalici6n 

de trabajadores enrplazantes; a los cuales la Junta correrá traslado -

con la solicitud y citará a las l:a.rtes en una.audiencia en la que tam

bién se recibirán las pruebas de que deberá de celebrarse en un ténni

no no mayor de cinco días, pe.ro este tél.in.ino es bien variable en la -

práctica y muchas de las veces se lleva a cabo días después. 

Las pruebas que se rirrlan según la f.racci6n III del n~ 

meral que citanos, deberán referirse a las causas de inexistencia con

tenidas en la solicil"l.ld de inexistencia únicamente y por lo que hace a 

los patrones interesados, adanás deberán aportar aquellas que tiendan 

a carprobar su interés; debiE:illdo la Junta aceptar solamente las que sa 

ti.sfagan los requisitos señalados. 

Por cuanto hace a los trabajadores y patrones, está e!! 

tendible que se considera a los huelguistas y a los dueños de la €!1l[Jr~ 

sa afectada respectivarrente y que de alguna manera se encuentran legal 

y materialmente enterados del conflictos y por tanto tendrían a la ma

no los medios id6neos para poder solicitar la inexistencia en su caso, 

pe.ro en cuanto a los terceros caro la ley les denanina, es destacable 

por varios autores que no es correcto el numeral, ya que contribuye n~ 

toria violaci6n a la Constituci6n a la garantía de audiencia, al no ~ 

ber sido oídos ni vencidos en un juicio,pues casi nunca se les notifi

ca del estallamiento, y difícilmente pueden darse cuenta en tan f.OCº -
tiern¡x> ( 72 horas ) del conflicto, pcu;a que oporturomente conparezcan 

en la mencionada audiencia. Idea ésta que carpartirocis pues del:ería de 

notifica.rseles con anterioridad a estos terceros, de los cuales la Jll!:!. 
ta se entera.ría a t.rav8s del apercibimiento que les hiciera a las par
tes ( trabajadores y patrones ) para que en dete:rm.inado tiempo pro¡::or

cionen los datos de quienes consideran terceros interesados y así po

der enterarlos del conflicto. Pero ésto no es todo, también se prese_!! 

ta la situaci6n de cuando se trata de definir el tá:m.ino terceras per

sonas, mismo que esta1ros de acuerdo con la ley, que al no cJefinirlo o 
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establecer casos especHicos de su existencia, no se hace ninJuna ex...:.. 

clusi6n de quienes pue:lan ser as! considerados, t1nicmnente los define 

al decir: que tiendan a c011probar su inte;~s. Esto de la no limita

ci6n, para algunos estudiosos, es canpens;;i.torj.o, en virtud de la no -

op::irtunidad a ser enterados del emplazamiento; pero nosotros consider~ 

rros que nada tiene que ver con eso y que son dos cosas totalmente dis

tintas. P.especto a los casos que más frecuenterrxmte encontramos son: 

"a un sindicato distinto al ernplazante que acredite su interés jurídi

co en el conflicto, principalmente mediante la titularidad de un con

trato celebrado con la emplazada. También pueden tener ese caréicter -

las empresas o establecimientos afectados ¡:;or la huelga en la disp:)si

ci6n de sus bienes o instalaciones, sin hal:P..r sido anplazados, aUfGUe 

lo procedente es que soliciten a la Junta que le haga saber al sindi~ 

to huelguista que debe linútar los efectos de la susperisi6n de labores 

a la parte emplazada, con fumamento en el artículo 442 de la IJ?.y .Fed~ 

ral del Trabajo, en cuanto a que la huelga debe abarcar tínican'ente a -

la onpresa o establecimiento afectados. Esta solicitud es más adecua

da que pranover la inexistencia p::irque tal pronoci6n ofrece el incon

veniente de vincularse a las resp:msabilidades procesales inherentes -

al proce<liJtúcnto, que pueden llevar por la inobservancia de algún re

quisito fol'.111Ul a que se declare existente la huelga, con lo que queda

rfo en permanente estado de in.1efensi6ri a p:isar de ser un extraño al -
conflicto". (SZ) 

En su fracci6n IV el mmie.ral en cita establece que las 

pruebas se renclii·cin en la audiencia, salvo que se trate del artículo -

931, es decir del recuento. Y que solo en casos ~cepcionales, podrá 

la Jtmta dife.rir la. recerx::i6n de las que p:ir su naturaleza rio puedan -

desuhogarse en la audiencia. l'qrC<Jarido en su fracci6n V que conclufda 

la recepción de prueb¡¡s dentro de las 24 horas siguientes la· Junta rc

r.olve:rá sobre la e::d.stenci.<.i o i.nnxfatencia del estado legul de la hue.!:_ 

qa; t·.érnúno r¡ue también en l.:1s ¡;¡(is de las veces no se cumplo y menos -

cuando se va a dem:ihogar la prueb...-:i del recuento. Si la .Junt.a resuelve 

ine:dstenc.:ia, citará a los reprcsentaritcs de los trnbajadorcs y de los 

(~i2J Lic. Juan B. Cl íment: lleltriin. Ob., cit., p. 507, 

1 
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patronos para qu_e· int:e;Jren la Junta. la resolución se dictará por los 

que concurran, y en caso de anpate, se sumarán al del Presidente los -

votos· de los austentes. 

Respecto de la audiencia en que habrá de aportarse y -

desaha;¡arse las pruebas y que es sumamente .importante, la mayoría de -

los autores coinciden en que deberán estas pruebas de referirse a tres 

cuestiones, tal es el caso de Mario de la Cueva que dice: "IJJs puntos 

sujetos a prueba son únicanente tres, si el pliego de peticiones reane 

los requisitos forna.les, lo que necesariamente derivará del misrro pli~ 

go, si la huelga persigue alguno de los objetivos legales, cuestión -

que se desprenderá también del pliego de peticiones y si hay mayoría -

de huelguistas; toda prueba ajena a estas cuestiones debe desecharse; 

es cierto que para la existencia legal del estado de huelga es condi-

ci6n observar la estructura del período de prehuelga, pero esta cir

cunstarx::ia se despren:l.erá del propio expediente y ro necesita prueba" ~53 ) 

Crearos de t:odas maneras, que por lo que hace a la --

prueba de que habla este autor con respecto al período de prehuelga, -

es ociosa, pues lógico es que si oo se cumpli6 con éste no se podría -

llegar hasta el manent:o de la audiencia incidental de ofrecimiento de 

pruebas que tratarros. Deberos señalar que la ley en su artículo 459 -

nos señala los casos en que la huelga es legalroente existente y dice: 

la huelga es legalrrente existente sí: 

I.- Ia suspensión del trabajo se realiza por un número 

de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción II; 

II.- N<..> ha tenido p:Jr objeto alguno de los establecí-

dos en el artículo 450; y 

III.- No se cumplieron los requisitos señalados en el 

artículo 452 ( el artículo correcto, es el 920 ) • 

No pcdrá declararse la inexistencia de una huelga por 

(53) Mario de la Cueva. Op., cit. 
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causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. 

-) En cuanto a que si el p¡iego de peticiones reGne ;_ 

los requisitos, es decir, de la fracci6n III, afil:Jnarros que deberá CO,!l 

tener lo señalado por el artículo 920 de nuestra actual legislaci6n, -

aclarando que este precepto, no se contradice con aquel que estipula -

que para el pliego petitorio no se requerirá forroa deteiminada, pues -

son dos cosas diferentes, la primera se refiere ,al contenido de ~te y 

la segunda a la forna de redactarlo, acarodar los párrafos, etc. 

Sin embargo, creaoc>s que el artículo 923 si se contra

dice con los casos establecidos para invocar la inexistencia, pues en 

el artículo 923 se habla de que no se dará tt:ámite al escrito de 0'l{l~ 

zamiento cuando éste no sea fonnulado confonne a los requisitos del a!:_ 

tículo 920. Entonces la pregunta sería ¿ CUfil es la sand6n aplicable 

c.-uarrlo oo se satisfagan los requisitos del artículo 920 ? , para algu

nos conocedlJres los efectos son los mismos, en nuestro concepto son -

bien diferentes, pues en el segundo supuesto ya se celebraron una se

rie de actos que a veces perjudican a varios de los interesados. 

"Con base en el mencionado precepto del artículo 930 -

se ha pretendido que por el solo hecho de no citar específicamente las 

causas y fundamentos legales en la solicitud de inexistencia, debería 

de desecharse la misma. Contrariamente a ello, nos parece correcto el 

criterio sustentado por el licenciado Rafil Calles Villare.al, expresi-

dente de .la Junta Especial Federal, en el sentido de que si en la sol! 

citud de inexistencia se señalan los supuestos del m.umto contenido -

en la noma, es procedente su trillnite, o sea que si se está indicardo 

la falta ele mayoría obrera, queda implícitamente sP.ñaJ.ada la causa pr~ 

vista en la fracción I del artículo 459 aunque no se i.nvcque el prece:e. 

to. Est.ima!ros <iUe para ello es extensí.vo el principio contenido en el 

artJculo 687, eri cuanto a que no es exigible una forma dcte.rnúnada en 

las pra:;·iociones, bastarrlo con que las partes precisen los puntos peti

torios". <54 l 

(54} Lic •. Juan B. Climcnt Bcltrún, Ob., cit., p. 510. 
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Por esto es que a veces considerarros nugatorio el der~ 

cho de huelga, pues su tramitaci6n se encuentra en manos de litigantes 

y que muchas veces por incapacidad o irresponsabilidad no elal:oran con 

profesionalismo su trabajo y en el caso concreto de la huelga resulta 

que se las declaran inexistentes a los sindicatos que ellos asi>.soraron 

rral. 

-) Por lo que hace al requisito·del objeto es decir -

fracci6n II de nuestro numeral en cita.que establece la inexistencia -

para aquellas huelgas que no tengan por objeto alguno de los señalados 

en el artículo 450 que dice: r.a. huelga deberá tener por objeto: 

r.- Conseguir el equilibrio entre lbs diversos facto

res de la producci6n anionizarrlo los derechos del trabajo con los del 

capital; 

II.- Obtener del patrón o patrones la celebraci6n del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminal el -

perl'.odo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capl'.tulo 

III del Tl'.tulo S~ptim:>; 

III.- Obtener de los patrones la celebraci6n del con

trato-ley y exigir su revisión al terminai" el per!ó.lo de su vigen:ia, 

de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del Titulo séptirro; 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo del 

trabajo o del contrato ley en las o:npresas o establecimientos en que -

hubiese sido violado; 

V. - Exigir el ct.nnplimiento de las di.sposici.ones lega

les sobre participaci6n de utilidades. 

VI.- A[xlyar una huelga que tenga por objeto alguno de 

los ennunerados en las fracciones anteriores; y 
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VlI.- Exigir la revisi6n de los salarios contractuales 

a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. 

la primera fracci6n, es una reproducci6n de la fracci6n 

XVIII del articulo 123 constitucional, y que carro ya dijimos al hablar 

de la ley de 1970, esta fracci6n es el aima del objeto de la huelga. 

Algunos conocedores del teTia caro Mario de la Oleva opinan qua debido 

a la vaguedad en la redacci6n de esta fracci6n se deja al arbitrio de 

la JuntD. el p:xler decidir cuando existe o no desequilibrio entre los -

factores de la producci6n; sin embargo otros consideran que no es así, 

pues los instrurrentos en virtud del cual se establece ese equilibrio o 

desequilibrio es mediante los contratos.colectivos o contratos leyes o 

la revisi6n de los mismos; situación por la cual, el cmplazanliento pa

ra increnentar salarios por ejElllplo, illlplicar1a la pret0.nsi6n de m:idi

ficar el contrato colectivo vigente, lo que sería una revisi6n antici

pada de €ste, lo cual ir1a en contra de la seguridad jurídica y de la 

estabilidad de las relaciones obrero-patronales. Olesti6n esta últirra 

que canpartirnos en virtud de que son los contratos colectivos y contr~ 
tos leyes los instrumentos por virtud de los cuales se establece el -

equilibrio, pero no canpartimos la segunda idea, puesto que para ello 

existen las fracciones II, III y rv de dicho precepto según las cuales 

el objeto será exigir la celebraci6n, revisi6n o cumplimiento, según -

el caso, el contrato colectivo de trabajo o del contrato ley. l\gregél!!_ 

do que por lo que hace a la celebraci6n del contrato colectivo caro lo 

nencionarros al tratar el artículo 923 será necesaria la certificaci6n 

que ordene el Presidente de la Junta de la no existencia de un contra

to colectivo anterior, ya que de ser así no tendría caso dar trillnite a 

un emplazamiento a huelga que de todos modos tendría que declararse -

inexistente por la imposibilidad de satisfacer el requisito del objeto. 

/\demás de que muchos autores consideran que sería inadecuada esta vía 

para tramitar la fi.rm-l del contrato colectivo, sino que rrlé!s bien la -

id6nea sería el juicio en que se oiga y venza al sindicato que tiene -

la titularidad. 

Con respecto a las violaciones al contrato colectivo o 
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al contrato ley _a-que se refiere la fracci6n IV del artículo que tra~ 

iros det.erei la parte anplazante no solamente enunciar las violaciones -

sino que adaras deberá precisarlas, aclararlas y detenninar la forma -

en que el patr6n pueda repararlas. Haciendo notar, que desde luego, -

dichas violaciones tendrein el carácter de colectivas; es decir que -

afecten a todos los trabajadores, pero qUe adE!"Ms dichas violaciones -

no sean insignificantes ni .i.OOividuales. 

Por lo que hace a la fracción V del mismo numeral, ta:!)_ 

bién debem:ls de mencionar que deben precisarse las disposiciones vio~ 

das y los hechos en que se hacen consistir. 

Algunos autores caro Mario de la Cueva opinan que el -

objeto en este caso no consiste en el quantum, O porcentaje de las Ut! 

lidades repartibles a los trabajadores cuya fijación corresporrle a la 

Canisi6n Nacional, sino en el incLl!llplimiento de las disposiciones leg~ 

les, cano la obligación patronal de entregar a los trabajadores copia 

de la declaraci6n anual que se presenta a la Secretaría de Hacienda. 

"Cbnsiderarnos que en estos casos podrían estimarse co

iro notivo de huelga solo tres supuestos: cuarrlo el patr6n se niegue a 

formar la canisi6n, cuando no entregue a los trabajadores la carátula 

y cuarx:lo se niegue a realizar el pago, sin embargo, en realidad ni si

quiera en estos casos podría hablarse de desequilibrio, ya que la par

ticipaci6n de utilidades no forna parte del salario¡', (55 l 

En relación a las huelgas por solidaridad a que se re

f iere la últinu fracción del artículo 450, apuntamos que si bien es -

cierto que tuvo su oríc¡en los nás rerrotos antecedentes históricos de -

la huelga, es decir, cuando los amplios movimientos aislados carecían 

de suficiente consistencia para enfrentarse a las empresas y tal vez -

sea ésta la imp::>rtancia por la cua.l fué plasmada en la ley, ¡Y"..IO nada 

mas, ya que nosotros a este respt.'Cto, estarros de acuerdo con lo que --

(55) Jlaltazar Cavazos Flores. Ob., cit., p. 308. 
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opina Baltazar Cavazos al decir: "Por lo que hace a las llamadas .luJe! 
gas p:ir solidaridad considerairos que las misnas son del todo improce

dentes y que incluso contrarfan lo dispues;t.o p:ir la fracci6n XVIII del 

artículo 123 de nuestra a:mstituci6n en virtud de que con ellas no se 

busca el equilibrio entre los factores de la prcducci6n, y en conse-

cuencia no se reúne el requisito de fondo exigido ~a que una huelga 

pueda ser tutelada juridicamente. Dichas huelgas adE!'lás de no reunir 

el citado requisito de fondo tamp:x::o reanen los 'requisitos de foD!la, -

ya que caro se ha expresado, el perícdo de prehuelga tiene caro finaJ.! 
dad furrlamental conseguir un acuerdo entre las partes y en las huelgas 

p:ir solidaridad no cabe la idea de conciliaci6n, porque las partes en 

conflicto no se encuentran en desequilibrio". (SG) 

Agregaoos nosotros que son realmente pcicos los casos -

que en la práctica se llegan a dar en relaci6n con las huelgas p:ir so

lidaridad. Al respecto transcribirros:· 

HUEUiA SOLIDl\RIA. Plm DE SALARIC5.- S6lo tiene apli
cación io· dispuesto en el párrafo últim:l del artículo 
470 de la rey Federal del Trabajo cuarrlo los trabajado 
res apoyan un movimiento de huelga existente en anpre= 
sa diversa de la que prestan sus servicios, no así res 
pecto de los que sin femar parte de los sindicaliza-= 
dos huelguistas también p:ir prestar sus servicios a la 
anpresa en huelga, se solidarizan con ella. 
lirparo directo 2243/81.- Hilados de México, S. A.- 8 -
de febrero de 1982.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: 
Juan Moisés Calleja García.- Secretario: constantino 
Martínez Espinoza. 

Por lo que hace a las primeras ideas que expus:i!ros en 

el inciso que tratarros, transcrib:inos lo siguiente: 

FJECtJI'OIU.t-1.- Huelga para obtener el cambio ele titulari 
dad del contri1to colc--ctivo. Es bnprocedcnt:e.- No es -= 
el procedimiento extraord.irorio de huelga el medio -
id6neo para oblenc.r del pat.rún el reconocimiento de la 

(S<i) Baltazar Cavazos Flores. 35 Lecciones de l.lcrccho Laboral. Edit. 
Trillas, Mi!xico, 1985, p. 309. 
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personalidad del sindicato reclé.lll'ante y la firma de un 
contrato colectivo, sino el juicio ordinario en el que 
se. danuestra tener la mayoría de los trabajadores y en 
el que se oiga y venza al sindicato que en el memento 
detente el contrato colectivo. ( J>-1716/44, Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de carb6n Vegetal y Si 
mi.lares del D. F., 20 de octubre de 1944, también: .::: 
( D-662/45, Sindicato Industrial Praxedis G. Guerrero 
vs. Derby, s. A., Junta Federal de Conciliaci6n y Arbi 
traje. Grupo XIV ) • -

EJECUIORIA.- Huelga por celebraci6n de contrato colec
tivo. Personalidad para anplazar. El Secretario Gene 
ral y el de Traba.jo y Conflictos de un sirrlicato 1::1.e-= 
nem la representación de los trabajadores para empla
zar la huelga, cuando su finalidad es la fima de un -
contrato colectivo de trabajo, ya que éste debe cele-
brarse por el. patrón, y oo con los trubajadores direc
taJnente, sino con el sindicato anplazante, ( D-8838/46, 
Maria Cchoa, 7 de nayo de 1947 ) • 
Nota: Según el artículo 376 de la ley vigente "la re
presentaci6n del sindicato se ejercerá por su secreta
rio general, o por la persona que designe su directiva, 
salvo disposición especial de los estatutos"; por lo -
que la tesis de la anterior ejecutoria, es vfüida ac-
tualmente, en cuanto que el secretario general del sin 
dicato tiene la representaci6n de los trabajadores pa::
ra emplazar a huelga; mr'ls para que esa representación 
la ostente otra persona, se requerirá que la designe -
la directiva, o que lo dispongan los estatutos. 

EJECUIORIA.- Huelga para obtener la firma del contrato 
colectivo. Efectos del depositado con posterioridad -
al emplazamiento. El hecho de que el pab:6n en contra 
de quien se haya dirigido por un sindicato pliego.de -
peticiones con emplazanúento de huelga caio medio de -
obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, 
tenga celebrado con diverso sindicato un pacto de esta 
naturaleza, si dicho pacto se depositó ante la Junta -
con posterioridad a la fecha en que fué presentado el 
pliego a que se alude, no invalida la acci6n del sindi 
cato anplazante porque el contra to solo surte contra ::
terceros a partir del nx::rna...nto en que se deposite ante 
la Junta, y por lo tanto, es antijurídico retrotrae..r -
sus efectos al extremo de hacer nugatorio el derecho -
del anplazante. 
R. 1432/45/2a. Jlarón Reyes y Coags. 14 ele febrero de 
1946. 



- 110 -

:-} En cuanto al tlltirro requisito que es el de mayorl'.a, 

según referencia de Mario de la Cueva confonne al cual nos ha.ros esta

do dirigierdo, ~ apuntar que se refiere a la mitad oos uno de los -

trabajadores dela empresa afectada, fste se canprueba a través del re

cuento que puede ofrecerse en el escrito en que se pranueva la inexis

tencia o en la audiencia de pruebas, pero no puede plantearse en nin-

gtín caso caro cuesti6n previa al estallamiento de la huelga según lo -

establece la fracción II del articulo 451, cuestión ésta tílt.ima que -

ronsiderarros COTO medida para que los trabajadores no sean presionados 

y obtener así un resultado saoo en la votación a huelga. 

En el caso de que la huelga afectara a Iffis de una em
presa, consideramos que la mayoría debe de probarse en cada empresa, .. 

y no la mayoría que s1.nr.en en su totalidad los trabajadores de las dos 

empresas, mmque hay estudiosos caro Climent que opina lo contrario. -

úi relaci6n al recuento la ley en su mnneral 931 nos dice: Si se ofre 

ce caro prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las nor

mas. siguientes: 

I.- la Junta señalará el lugar, d!a y hora en que deba 

efectuarse; 

II.- Unicamente tendrán derecho a votar los trabajado

res de la empresa que concurran al recuento; 

III.- Serán considerados trabajadores de la empresa .;._ 

los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de -

presentación del escrito de emplazamiento; 

w.- No se canputarán los votos de los trabajadores de 

ronfianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo -

con posterioridad a la fecha de presentaci6n del escrito de emplaza

miento de huelga; y 
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v.- Las objeciones a los trabajadores que concurran al 

recuento, deberán hacerse en el acto misrro de la diligencia, en cuyo -

caso la Junta citará a una audiencia de o~recimiento y rendici6n de -

pruebas. 

De este artículo en relaci6n con la f racci6n II del ar 

tfoulo 451 se desprende ,que la ley fué anisa al oo contemplar el caso 

en que las partes estaroo de acuerdo puedan llevar a cabo el recuento 

antes de que estalle la huelga; sin anbargo considerarros que serfan ~ 

cos los casos que asf. se presentaran, pero en el supuesto de que así -

fuera, la Junta tiene facultades de pxler autorizar un recuento previo 

si existe un mutuo acuerdo. 

La Corte ha establecido que los trabajadores huelguis

tas deben de canprobar la existencia del vinculo contractual del tr~ 

jo con la anpresa respectiva; pero ésto también tiene sus excepciones 

en donde aún canprobada esta relaci6n no pueden contar para efectos -

del recuento, tal es el caso de los trabajadores de confianza, segfu¡ -

los cuales alC]Un)S autores consideran que se les excluye indebidamente 

ya que son tmnbi€n trabajadores y muchas ve.>ees sus :intereses tambiffi -

se encuentran afectados y más si el irov.imiento es declarado inexisten

te pues perderían el derecho a salarios vencidos y sin haber sido oi

dos ni vencidos en juicio, violfüx:lose con ésto la garantía de audien-

cia. En cambio aquellos que no carq,:iraten la idea anterior sostienen -

que es porque pxlrl'.an ser parciales al patr6n, adems de que el art!C!:!_ 

lo 183 de la Ley Federal del 'I'rabajo que dispone que no po::lrful fonnar 

parte de los sindicatos de los tr.:ibajadores de rose o sea que sean aj~ 

nos al interés del enplazante. 

03 ésto, nosotros n<.tnifest.amos nuestra confo1midad a -

la regulaci6n de la ley actual en relaci6n con los tra.b:ljadores de CO!! 
fianza, ya que si bien es cierto que podrían ser parciales al patr6n y 

por ésto n'Cjor sacrificar unil cor.a por otra. Al respecto transcribi-

m:is lo s.guiente: 
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!!JOCUIDRIA. Huelga, los trab:ljadores de confianza ca
recen de derecho a declararla. D0 la interpretación -
del conjunto de oonnas que integran la ley Federal del 
Trarojo se desprende la conclusión de que los trabaja
dores de confianza carecen del derecho de ir a la huel 
ga, [X>rque así se deduce del artículo 183, que clis[X>ne 
que esa cl<:ise de b:abajadorcs no serán tonados en con
sideración en· los recuentos que se efectúen para detcr 
minar la mayoría en los casos de huelga y el. 462 frac=
ción II que indica que cuando se ofrece caro prueba en 
un huelga el rE.'CUento, no se computarán los votos de -
los trabajadores de confianza, pues no tendrían senti
do estimar que se pueden ir a la huelga si en el r.anen 
to de recontar a los huelguistr:is sus votos no fuesen ::
tona.dos en consideración, producfondose así la contra
dictoria situación de que precisamente quienes anpla
zan la huelga y la hacen estr:illar, no tienen voto en -
el ll'OJ\ento de determinar si la mayoría de los trabaja
dores están en favor o en contra del rrov:i.miento. Nle
más, esta interpretación de la ley es acorde con los -
principios que la in5piraron, r..orque en el élrtículo 9o. 
se estatuyó quienes son los trabajadores de confianza 
que resultan ser los directos representantes del pa-
trón y sus oos cercanos colaboradores, lo que hace que 
su interés se identifique con el de aquel a quien sus
tituyan en el desarrollo de las relaciones laborales y 
cuyas facultades de mando ejercitan, y si bien no pier 
den [X>r ello su calicki.d de trabajadores y la protec--=
ción de la ley, no pueden ser considerados iguales a -
los derrás que sí están facultudos para anplazar la --
hue:'..ga. 
Amparo en revisión 207/76. Sindicato de •rrab:ljadores 
de Confianza de la Thlpresa Constructora Nacional de -
Carros de Ferrocarril. 16 de febrero de 1977. Bayo-
ría de votos. Dicidente: Rafael Pérez Miravete. In-
forme 1977. Tercera Parte. Tr:i.bunal Colegíado del -
Primer Circuito, p. 279. 

El otro caso en que aún probada la relación contrac--

tual con el patrón y no pueden contar en el recuento, es el de los tr~ 

bajadores que ingresen al trab:ljo con posteriorí<lad a la fecha de pre

sentación del escrito de empluzamiento de huelga, lo c.:ual para otros -

autores, es también anticonstituciona, ya que la relación procesal se 

inicía siempre con el emplazantiento y aquí se limitan .los derechos al 

patrón desde que se presenta el pliego en la Junta. 
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. Antes de seguir analizarilo este precepto; consideramos 

importante referirnos a los trabajadores transistorios de los que el -

Lic. Juan B. Climent nos dice: "acerca de.l cánputo de los votos de -

los tra.b:l.jadores eventuales, hay que hacer notar que aunque los miSTOs 

ostaban excluidos del recuento durante la vigencia de la ley de 1931, 

por considerar que eran ajenos a la vida de la anpresa, sin embargo, a 

partir de la ley de 1970 se protege la sil"Uaci6n de aquellos trabaj~ 

res "transitorios" prestan servicios a la empresa habitualmente, aun-

que de manera intermitente, a los que se refiere el artículo 156, por 

lo qu·e, de confonnidad con el criterio de Hrrio de la Cueva, tienen d~ 

recho a recontc<r. En nuestro concepto cabe la excepción de aquellos -

trabajadores eventuales contratados para servicios extraños a las act~ 

vidades propias de la empresa, por ejanplo los ocupados para repara-

ci6n de mnquinaria, instalaciones, etc., donde no se dá esa habituali

dad en el servicio, y por lo tanto no deben recontar, porque propicia

ría la dccisi6n de una huelga por tra.b:l.jadores ajenos a la vida de la 

mpresu". <57 l 

Nosotros creernos que el recuento de éstos en cada caso 

es distinto, según las condiciones de cada caso concreto, la Junta -

aprobará o no su voto de acuerdo a las circunstancias y desde lu~"gO de 

acuerdo a la ley. 

Respecto a la fracci6n III de este artículo, crearos -

que es justificable, pues de otra manera quedaría al arbitrio de la ~ 

pre...c;a el fijar la mayoría, con solo despéclir unos días antes de la fe

cha del recuento al número de trabajadores que le a:mviniese; por esta 

misnu ra7.6n se e>.-plica que no se c011putcn los votos de los que h.:iyan -

ingresado al trab:ijo después de la fecha de pre.scntaci6n del escrito -

de empl¿¡zarniento, aún cuando corro ya dijimos se limit<.:n los derechos -

del patrón sin existir to.i:ivia relilci6n procesal en cuanto a huelga se 

refiera. 

Concluyendo, que ¡xir lo <]UC hace a las dos primeras 

(57) Lic •. Juan B. Climcnt Bcltrfm. Ob., cit., p. 514. 
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fracciones del numeral que regula el recuento, únicamente canputarán ~ 

los votos de los trabajadores de la empresa que conclll!ran al recuento, 

respecto de los cuales, las objeciones que. se hagan deberán de ser en 

el actanismo de la diligencia, adanás se debcr.J de concretar los casos 

y rrotivos individuales a que se refiere la objeción, ya que de no ser 

así, algunos autores opÍ11ill1 que sería im¡:orcedente señalar la audien

cia de pruebas relativa a tales objeciones. 

Varios de los can¡_:añeros actuarios durante el desanpe

ño de &U labor en la Junta, nos describen situaciones realrrente peli

grosas para la integridad física de éstos, que se han dado y se siguen 

suscitando en los recuentos, en donde la ¡p¿¡yoría de los trabajadores -

muchas veces propinan insultos en gran cantidad a los funcionarios, 

lleqando al extremo en algunas ocasiones de secuestrar ·a1 actuario, -

etc. Pues bien, sien:lo el recuento la prueba determinante para la -

existencia legal de la huelga, transcribim:>s lo siguiente: 

EJECUfORIA. Huelga. Recuento. Trabajadores despedi-
dos. lDs despedidos por el f><l.tr6n en el período de -
prehuelga si deben figurar en el recuento; pero si fue 
ron despedidos untes del emplazamiento, quedan excluí=
dos de la votación ( D-7022/39, Luis Alvarez, 14 de -
marzo de 1940 ). ' 

EJJnJrORIA. Huelga. Recuento. Parientes del patr6n. Si 
se cauprucba que tienen el carácter de trabajadores no 
pueden ser excluídos ( D-9970/42, t<Urcos Ilcm.is Sotres, 
11 de octubre de 1945 ). 

EJEO.J'IORJA. lluclga, quienes la emplazan del:en estar -
prestill'do S~!tVicios al patrón. Para efectos de resol
ver oobrc la existencia o inexistencia de lil huelga no 
basta dClllOstrnr que en alguna f..¡xx::a o épocas antcrio-
rcs a la fecha del rn1pluzarni.0nto el patr6n rncibi.6 los 
servicios de ciurtos tralx1jadorcs, sino cp;c es preciso 
acreditar que se encucntr'311 prestando servicúx; en c!l 
rranento de dicho cmplazillllicnto, lo que tl<i <lr~recho al -
sindicalo de epa fonllém ¡.urte ¿¡ hacerlo, así cerro r¡ue 
laboran al estallar la huelga, ya que de lo t."Ontrario 
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no pua:le hablarse de suspensión de labores en W1 m:::iacn 
to deten.1inado cuando ninguna se está desarrollando. :: 
Pof otra parte, la mayoría de los trah:ijadores que vo
ten en favor de la huelga dere estar fot11Bda i:or aque
llos que presten sus servicios al p;.trún, sin incluir 
a los miembros del sindicato emplazantc cuMdo no labo 
ren para el mismo ¡xitr6n, ya que la IDy Federal del ...::: 
Trabajo dispone que la sµspensión se realice por la ma 
yoria de los trabajadores de la empresa o est:.:•bleci--=
miento. 
Am¡xiro en revisión 206/76. Industria H::ilinera de L<lgos, 
S.A., 27 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponen
te: Fafael Pérez Miravete. Informe 1977. Tercera Parte. 
Tribunal Colegiado del Primer Circuito M3teria de Tra
bajo, p. 280. 

REO.JENTO, CAfl:J EN QUE ES NECESl\RIO Er, Dl!SNKX',0 DE IA -
PRI.JEBA DE, POR FALTA DE PEHSOOALI:Dl'ID DE UNO DE LCS SIN 
DICATCG CCNl'ENDIENI'ES. Resulta innL>cesario el desaho'= 
go de la prueba ofrecida por el sindicato actor, cuan
do durante la audiencia a que se refiere el artículo -
785 de la Ley Fa:leral del 'l'rabajo ( 1970 ) , la Junta -
no reconoce la personalidad del organisrro sindical de 
mandado, y por lo tanto lo tuvo p:¡r no concurrente y :: 
en consecuencia por admitidas las peticiones del sindi 
cato actor en los té.rmi.nos del artículo 784 de la mis:: 
roa ley. 
1>.mparo directo 2099/81.- Sindicato de Trah'.ijadores y -
Empleados de Lal::oratorio, Proouctos QJímicos, Concxos 
y Similares, de la Repríblica t<'.exicana. 20 de julio de 
1981. 5 votos. Ponente: Ma. Cristina Salrrorán de 'fürna
yo. Secretario J. Tanás Garrido Muñoz. 

Precedentes: 

knparcí directo 691/81. Sindicato de Trabajadores de la 
Industria cartonera, Papelera &litodales y Conexos -
del Estado de México. 17 de junio de 1981. Uanimidád -
de 4 votos. Ponente: David Frnnco Jbidguez. Secreta-
río: Rcqelio Sá.nchez Alcauter. 

knparo directo 688/81. Sindicato de 'frabajéldores de la 
Industria del Metal, Similares y Conexos "20 de Noviem 
bre". 17 de junio de 1981. Unanimidad de 4 votos. Po-= 
nente: David Franco Rodríguez. ~retad.o: PJ:gelio Sán 
chez Alcauter. -

ñnparo directo 2722/78. Sindicato de q:;.eradores Trans
r..ortistas, Sinúlares y C'.onexos de la !licpública M:?xica
na. 22 de enero de 1979. 5 votos. Ponente: ,Juan l>bis6s 
calleja García. Secretaria: Silvia Pidurdo de Quinta-
na. 

• 
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RECUFNro, OBJOCIONES EN EL.- Las objeciones que se ten 
ganen el recuento deben hacerse en el memento proce-= 
sal oportuno, o sea, al practicarse la probanza de re
ferencia, dado.que la prueba de recuento tiene caro -
fin dar oportunidad a las partes de hacer valer las ob 
jeciones que crean convenientes. -
7a. Epoca, Sa, parte. 
Vol. 61, p. 55. A.D. 4251/73 Sindicato Nacional de Tra 
bajad.ores y Empleados de Transportes Autcroc>vilistícos
de la FepGblica Mexicana. 
Vol. 64, p. 29. A.D. 3461/73 Sindicato Nacional de Tra 
bajad.ores y Empleados de Transportes Autcroc>vilisticos
de la República .Mexicana. 

REXlJEN'Iü, IA NmA'I'IVA DE IA JUNI'A DE REPRFXXJNrAR A I.DS 
TRABAJADORES EN EL, ES CXlRRECI'A. - La Junta no causa -
agravio a un sindicato cuando al efecutarse la prueba 
de recuento, . le niega la petici6n de hacer repreguntas 
a los trabajadores de una prueba testilronial, ya que -
los trabajadores que asisten al recuento expresan su -
voluntad µ;rsonal, absoluta e irrestricta respecto al 
sindicato a que pertenecen o en relaci6n al cual esti
man que debe ser el representante de sus intereses pro 
fesionales. -
llmparo directo 90/78. Sindicato Unico de Trabajadores 
de Hoteles, Cantinas, Restaurantes y Similares del -
Puerto de Manzanillo, CI'M. 23 de agosto de 1978. Cuar
ta Sala. Secci6n Primera. Tesis de Jurisprudencia. Te
sis 64, p. 37. 

Y por último, en ténninos generales respecto a la in~ 

sistencia que tratarnos, hay diversas tesis, que desde luego no aclaran 

en varios de los casos las lagunas que tiene la ley· o nuestra dudas so 

bre la debida interpretaci6n de ésta, tal es el caso de: 

Huelga. Inexistencia de la. Violaciones de carácter in 
dividml. las violaciones de carácter :individual no = 
pueden ser ooteria de huelga, solo las acciones colec
tivas. 
Eiqx."tli.ente III-1358/80, Unión de Maniobri.stas, C11emdo 
res, Wincheros, Portaloneros, Estibadores y ,Jornaleros 
de las Zonas Urbanas y Marítimas (',eneral del Puerto de 
Acapulco, vs. Servicios Portuarios de Jl.capulco, S.A. -
de C.V. Junta Especial No. 3 de la Fed. de Conc. y l\rb. 
Resolución 2 de tibril de 1980. 
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. . 
Huelga. Inexistencia de la. Es improcedente la huelga 
por violaciones al contrato colectivo, cua.ncb se pre
tende una interpretaci6n a sus clausuias que inplica -
una m:x:lificaci6n del misio •• 
Expediente III-1358/80. Uni6n de Maniobristas, Checado 
res, Wincheros, Portaloneros, Estibadores y JornaleroS 
de las Zonas Urbanas y Maritimas General del Puerto de 
Acapulco, vs. Servicios Portuarios de Jlcapulco, s. A. 
de C. V. Junta Especial No. 3 de la Fed. de Conc. y -
Arb. Resoluci6n 2 de abril de 1980. 

Huelga, resoluci6n dictada con rotivo de la solicibrl 
de inexistencia de la. En el llamado incidente de ca
lificaci6n de la huelga, es decir en el procedimiento 
seguido para determinar la legal existencia o inexis
tencia del rrovimiento, la Junta de COnciliaci6n y Arbi 
traje ante la que se pranueve que se declare inexisteñ 
te tan solo debe limitarse a examinar si se Clllllplieroñ 
los requisitos establecidos por el artículo 451 de la 
rey Federal del Trabajo, debiendo declarar la inexis
tencia si falta alguno o algunos de ellos, en la inte
ligencia de que respecto a la fracci6n I del citado ar 
ti'.culo 451, la Junta debe ocuparse de verificar que eI 
objeto de la huelga sea uno o varios de los menciona
dos en el artículo 450, pero sin prejuzgar si el IOOti
vo de la huelga es justific..'ldo o oo, ya que hacerlo co 
rresponde a otro procedimiento distinto caro lo es el 
que con anterioridad se denaninaba imputabilidad de la 
huelga y en los términos de la ley actual es ·lléllllildo -
de justificación de la nÚ5lla. 
Amparo en revisi6n 202/83. Manufactureras Althor, S.A. 
20 de julio de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Ra
fael P&ez M.i.ravete, Secretaria: Griselda Reyes Iarrau 
ri. Informe 1983. Tercera Parte. Segundo Tribunal cole 
giaclo en M.:iteria de Trabajo del Primer Circuito, p. -
208. 

Jurisprudencia. Huelga. Efectos de la suspensi6n con
tra la declaración de la inexistencia. En los casos -
de que la autoridad del trabiljo respectiva dicte reso
luci6n en el sentido de declarar legalmente inexi.sten
te un JOOVimiento de huelga, la suspensi6n que se conce 
de en el juicio dcJ amparo que con tal declaración pro= 
muevan los huelguistas afectitdos, debe, caro es natu
ral, otorgar a dichos trabajadores el reconocimiento y 
protecci6n del derecho de huelga que han ejercido, -
mientras no se resuelva el fondo del amparo y mientras 
los trabajadores no opten por regresar voluntariamente 
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~'SUS labores; pero esa suspensi6n debe otorgarse de -
m:Xlo que con ella no se lesionen o afecten los legíti
m:is intereses del patr6n y de los trabajadores no huel 
gllistas, toda vez que lo contrario, no sería ni justo
ni equitativo. 
( Taro XLVII. Ramírez S., Refugio y Coags., p. 4026. -
Taro LIV. Sindicato de Trabajadores de la Línea México 
'I'oluca. p. 1526. Iden. Federaci6n de Sindicatos de G6-
mez Durango. p. 2725. Taro LIX. Sindicato de ladrille 
ros de M:>saico y Similares de Yucatán. p. 3455. Taro = 
J..XII. Sindicato de Est.i.b:ldores y Cargadores de .Mercan
c!as de Importaci6n y Exportaci6n. p. 2937 ) . 

HUELGA, DFXll\RllCICN DE INEXISTENCIA DE LA, NO IMPLICA 
QUE SUS IDJ.'IVOS SF.AN IMPUTABLES AL PATIO!. Si en el -
laudo se dice en su parte conducentes que se decreta, 
legalmente inexistente la huelga y que en términos -· -
del a.rtlculo f146 de la ley laboral se estima que la -
huelga fué justificada y que caro consecuencia los rro
tivos le son :imputables a la empresa dem:mdada, debe -
afi.Imarse que se trata de una confusi6n en que incurre 
la Junta responsable al fundar el laudo reclamado, -
pues dicha Junta debi6 distinguir caro lo hace la ley, 
las diferencias relativas a la naturaleza jurídica de 
la huelga, a saber a) Huelga legalmente existente, -
( arts, 444 y 445 de la ley ) ; b) Huelga legalmente in 
existente ( arts. 459 y 463 de la ley ) ; c) Huelga ilI 
cita ( arts. 445 y 465 de la ley ) ; d) Huelga lícita ·
( arts. 445 y 465 a cx:>ntratio sensu de la ley ) ; e) -
Huelga justificada ( arts. 446 y 470 de la ley ) ; y -
f) Huelga injustificada ( arts. 446 y 470 a contratio 
sensu ·de la ley ) • De lo anterior no sE. puc..-;ae esti
mar que declarada una huelga legalmente existente, se 
concluye que ineludiblenente que los notivos de la mis 
ma son imputables al patr6n y que por ende la huelga = 
es justificada. 
7a. Epoca. 5a. parte. 
Vol. 40. p. 57. A.D. 2260/71. OORSET, S.A. 

Efectos de declaraci6n de inexistencia. 

Si la Junta declara inexistente la huelga, el articulo 

932 establece los efectos de tal declaraci6n: 

a).- Fijará a los trabajadores un t&m:ino de veinti~ 
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tro ooras para que regresen a su trab:ljo: Esto se les notifica a tra

v~s de su sirxlicato y se les apercibe que de no hacerlo quedaréin ~ 

nadas sus relaciones de trabajo salvo causp. justificada. 

b) .- Declarará que el patr6n oo ha incurrido en respo~ 

sabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro -

del término señalado, quedará en libertad para contratar otros. 

c) .- Dictará las me:liélas que juzgue convenientes para 

que pueda reanudarse el trabajo. 

"En la prcictica, si los trabajadores se niegan a reanu 

dar las labores resulta nruy difícil que se les obligue a trabajar. so 

lo se les plede despedir sin resp:msabil:i.dad. las autóridades lal:ora

les nunca desean utilizar la fuerza pública y las autoridades penales 

se niegan a intervenir en problemas laborales". (SB) 

HUEIG1. INEXISTENI'E, REX:iRESO DE LCS TRABllJAOORES A LAS 
UIOORES EN CASO DE. CMGA DE I.J\ PRUEBA. El articulo -
463 de la ley lal:oral establece: "Si la Junta' declara 
la inexistencia legal del estado de huelga: I.- Fijará 
a los trabajadores un término de veinticuatro horas J?él 
ra que regresen .:il trabajo", Lo ant:P...rior significa -= 
que la di.sposici6n de la ley .inpone a los trabajadores 
la oblicjuci6n de presentarse al centro de trabajo y si 
láste hecho es negado ¡;x:ir la contraparte, corresponde a 
los trabajadores dmostrar su canp:irecencia al lu;rar -
de sus larores dentro del tfu1nino que señala el art1'.cu 
lo de cita, si fué fijado en la resoluci6n de la Junta 
que declar6 la inexistencia de la huelga y fué ootifi
cada oportunamente a las partes. 
J\mparO dirc:-to 6031/78. Benigno Rinc6n 1-bra y otros. 
16 de abril de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Alfonso I6pez l\plricio. Secretario: carlas Villasc.1n -
Roldán. 

Huelga existente. 

Continuando con nuestro estudio, la parte final del ªE. 

(58) Ilal tzar Cavazos Flores. Las 500 preguntas más usuales sobre temas 
labora les. Ed i t. Trillos, México 1984, p. 204. 
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t1culo 929 dice: Si oo se solicitá la declaraci6n de inéxistencia, la 

huelga será considerada existente para todos los efeclios legales. 

Para algunos autores, éste precepto resulta inconsti~ 

cional en el caso de los terceros interesados, ya que es factible que 

ni siquiera se enteren de que estal16 la huelga en el plazo de 72 ho

ras y se les sancionará sin haber sido oidos ni vencidos en juicio, co 

rro ya expresarros anteriormente. 

Mario de la Oleva define a la lruelga existente caoo: 

''la suspensi6n de labores realizada confoDOO a los requisitos legales 

y agrega que la resoluci6n de la Junta debe solamente de::larar si es

tán o no cumplidos los requisitos legales; la resoluci6n de la Junta -

nada dice acerca de la justificaci6n de la dananda obrera, esto es, oo 

decide si es conveniente imponer rruevas coooiCiones de trabajo o si el 

patrono falt6 al cumplimiento del contrato colectivo y 11nicamcnte ex

presa si la suspensi6n será protegida por el Estado; es una resoluci6n 

de contenido formal que oo prejuzga la soluci6n adecuada del conflicto 

que constituye el forrlo de· la huelga, así mi.sno, dice que los efectos 

de la suspensi6n de lal:.ores quedan confir:mados por la declaratoria de 

existencia del estado legal de huelga y que se resumen as1: El Estado, 

el patrono y las minorías no huelguistas, quedan obligados a proteger 

y respetar h suspensi6n de labJres y a no ejecutar acto alguno que -
. (59) 

pueda turbar el ejercicio del derecho". 

De la misma rranera deberos mencionar que esta declara

toria de existencia, también puede sucooer despttfu> de haber prarovido 

un incidente de inexistencia. 

Al decir del personal de huelgas, en la práctica se -

dan muchos casos en los que la Jtmta declara la. existencia y ast se -

queda el expediente "durmiendo" en el archivo, pues las partes no se -

scmeten al arbitraje adcm1s de que el patr6n, nruchas veces no le inte

r0san las pérdid.:ls econúnicas que ello le represente, pues tiene ·me---

(S~IJ M:.1rio de la Cueva. Op., cit., p. 841 ·842. 
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dios bastantes pafa subsistir, 

Declaraci6n de ilicitud. 

ARriaJID 933 .- En el p1:09edímiento de calificaci6n de 

ilicitud de la huelga, se observarán las notlW.S contenidas en el arti

culo 930 de esta ley. 

la misma ley en su articulo 445 señala los casos en -

que una huelga puede ser ilícita: 

a}.- CUardo la il'ayor:ía de los huelguistas ejecuten ac

tos violentos contra las per5onas o las propiedades; y 

b) .- En caso se guerra, cuando los trabajadores perte

nezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. 

la idea fué del O:mstituyente Heriberto Jara miSIT'O que 

advirti6 los riesgos que implicará el hecho de que se infiltraran en-

tre los huelguistas, agitadores y aún siendo un nGmero reducido es de

carara la ilicitud de tal movimiento, por esto previ6 que fuera la ma

yoría de los trabajadores quienes debían de ejecutar estos actos; y -

así se plasrr6 en el Diario de los Debates del Constituyente de 1917. 

"Tambiéri se contravierte el principio de Derecho Penal 

que establece que "a mayor daño mayor pena", pues muy bien puede darse 

el caso de que cinco o diez trabajadores de un sindicato de veinte -

o~reros llegaren a rw.tar durante la huelga a la esposa del patr6n y -

sin embargo no sería ilícita nús sin en cambio si once trubajadores de 

dicoo sindicato llegaran a quebrar los lentes del ¡:Btrón, el rrov:iroien

to tendría que ser considerado cano ilícito". (GO) 

!JJ cual desde luego, no quiere decir que un acto sea -

(60) Baltazar Cavazos flores. 35 Lecc.i.on<.'S de Derecho Laboral, p. 311. 
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lícito o ilícito por el número de personas que interveIY;¡an en fil; ooso 

tres pensairos que su carácter de ilícito no se pierde ·si así es, ni el 

de lícito si así es también. 

la verdad es que en la práctica nunca se ha declarado 

una huelga lícita, ya que sería ociosa tal calificaci6n, pues si le -

faltaran los requisitos de forma o mayor!a después sería declarada -

inexistente. Tampoco se ha dado el caso de que 'una huelga se declare 

ilícita, lo cual tal vez se deba a lo difícil que resulta probar que -

la mayoría de-trabajadores fueron los que ejecutaron actos violentos y 

menos adn tratárrlose de Sindicatos Nacionales, pues hasta la fé de un 

Notario Público sería insuficiente para probar lo anterior, pues éstos , 
en materia laboral son considerados caro testigos de calidad. 

Sin anbargo, oonsiderarros que en el supuesto de que se 

presentara un caso de ilicitud, ccrnpartirros la idea de Trueba Urbina -

en el sentido de que "aún declu.rándose ilícita la huelga, solo dcl:en -

ser privados del trabajo aquellos trabajadores involucrados en los ac

tos violentos, porque sería injusto arrastrar a la pérdida del enpleo 

a a<JUcllos otros que sirnplenente se sumaron a la suspensión de labores, 

sin participar directa ni indirectamente en los mismos", (Gl) 

Lo anterior, en virtud de que el artículo 934 señala -

los efectos de la declaraci6n de ilicitud:, dar por termina.das las rela 

cienes de trabajo de los huelguistas. 

cabe apuntilr tilmbién que el artículo 445 de nuestra -

ley fu~ anisa al no señalar a que clase de persona o propiedades se r~ 

fiere, p-=ro considcrarros que tiene que ser necesariamente las del pa

tr6n. 

En cuanto al térntino para pxler invocar la ilicitud, -

pudiera penSilrse tambi.én que es de 72 horns a pai:tir de la SUS[X'11si6n 

de J.al;orcs por la referencia que hacü el artfculo 933 que ya transcri-

(íil) 1\lhertCJ Truclw Urbirw. Evoluci6n dt: la huelga, p. 140. 
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ros, pero no a:xnpratimos esta idea, sino que el ténnino deberá de co

rrer a partir de la fecha en que se han ccnetido los actos violentos, 

lo cual puede ocurrir despoos de las 7 2 ~ras. 

Por !oque hace a la licitud de una huelga, señalarros -

que es aquella que cumple con el requisito de fondo, pero no quiere d~ 

cir que sea lo contrario de ilícita o lo que es lo misno, del cx:mcepto 

de ilicitud no se puede extraer la regla al contrario sensu y decir -

que una huelga que es i11'.cita al contr{ll'io sensu es H.cita¡ en to:1o ~ 

so lo contrario de una huelga lícita es la huelga no lícita. 

Pero considerarros que no es necesario extendenx:>s al -

respecto, ya que estaros tratando de exporer situaciones practicadas -

del procedimiento de huelga y éstos son casos que cx:rri:>'ya dijilros nun

ca se han dado en la práctica. . 
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111.3.g) Justifi!=C!Ci6n de la huelga. 

la imputabilidad de la huelga, al patr6n viene a ser en 

nuestra legislaci6n, para algunos autores, el .rredio más id6neo para r~ 

solver en definitiva esta clase de conflictos de trabajo, por lo que -

es necesario determinar su concepto y estudiar los medios a seguir d~ 

tro de este sistena de imputabilidad. 

De acuerdo con la nueva ley Federal del Trabajo, el @ 

tr6n podrá satisfacer las peticiones de los trabajadores, en cuanto -

sean procedentes y el pago de los salarios correspondientes a los días 

que hubiese durado la huelga, si los motivos de ésta son imputables al 

patr6n, por lo tanto, éste no está obligado a pagar los salarios de -

los trabajadores correspondientes al perl'.odo de huelga y peticiones -

procedentes, sino en un solo caso, cuarrlo los motivos de ella le sean 

.imputables. 

Una definici6n clara de cuardo los notivos de la huel

ga son imputables al patr6n no existe, sin enbrrgo, ésta se puede de-

terminar de la mayor o menor culpa del patr6n para imposibilitar a la 

mayorfa obrera a seguir prestando sus servicios; consecuentenente el -

ténnino culpa lo teneros que referir al concepto ordinario. Es decir, 

el patr6n es culpable de la huelga cuando ésta se declara por haber -

faltado a las obligaciones que tiene contraídas por disposici6n de la 

ley. 

Por el contrario, la raz6n legal o econánica que di6 -

orfgen al movimiento de huelga puede no asistii:le a los trabajadores, 

sino al patr6n, porque ~ste cumpli6 con las obligaciones inherentes a 

su calidad de empresario y además, de que la mayoría obrera no hubiese 

acreditado cualquiera de los objetivos que persigue la huelga, enton

ces el cor.cepto de imputabilidad de la huelga al patr6n es .Lncuestiona 

ble que se le debe de exonerar de toda culpa. 

la Iey Federal del •rrabajo de 1931, en m1 artículo 271 
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y con relaci6n él; la imputabilidad de la huelga al patr6n, ya señalaba 

al respecto: "Si l.~ Junta de Conciliaci6n y Arbitraje declara ll'.cita -

una huelga que ha tenido por objeto alguno de los que expresa el artí

culo 260 de esta ley, e imputables sus motivos al patr6n, y los traba

jadores han cumplido con los requisitos establecidos en este título, -

se cordenaraá a aquel al pago de los salarios correspondientes a los -

días en que éstos hayan holgado. Dentro del anterior c:6cligo lal:oral, 

la declaraci6n de licitud de la huelga eran un elanc.nto necesario, in

dispensable sine qua non para que más tarde poder resolver la cuesti6n 

de imputabilidad del rrovimiento de huelga, es decir, si era imputable 

al patr6n para que éste pagara los salarios caídos durante la huelga. 

También caro referencia, mencionairos que la ley de 1970 en su artículo 

446 señalaba: "Huelga justificada es aquella cuyos motivos son impu~ 

bles al patr6n", es decir introduce los conceptos de justificada e in

justificada. 

Nuestra actual legislaci6n laboral en su artículo 937 

dice: "Si el conflicto rotivo de la huelga se sanete por los trabajad~ 

res a la decisi6n de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o 

el procedimiento para conflictos de naturaleza econánica, según el ca

so. 

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la 

huelga son imputables al patr6n, condenará a éste a la satisfacci6n de 

las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes, y al ~ 

go de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la -

huelga. En ningún caso será condenado el patr6n al pago de los sala

rios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los tér

minos del artículo 45C, fracción VI de esta ley. 

De este nurre.ral se plantean cuatro cuestiones que es -

necesario determinar porque son el punto de partida de este tana: 

a) ,- Sanetimiento de los trabajadores a la jurisdic-
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cci6n y canpetencia de los Tr:ib.ma.1es del Trabajo, para resolver en~ 

finitiva el conflicto de lruelga; 

b) .- Plantear el conflicto con arreglo a los procedi

núentos ordinarios de la jurisdicci6n del trabajo, por que la esencia 

jurídica del conflicto colectivo así lo requiera; 

c) Plantear el conflicto de orden econánico, cuando el 

conflicto colectivo se refiera a esa materia de confornúdad oon las -

pretensiones contenidas en el pliego petitorio que di6 orígen al con

flicto de huelga; y 

d) .- la imputabilidad de la huelga al patr6n al estu

diar el fondo de la huelga, trae caro consecuencia su tenninaci6n. 

El siguiente paso antes de pasar a tratar el procedi

núento de imputabilidad es saber quienes pueden solicitar la imputabi

lidad del movimiento de huelga. En principio creenos que únicamente -

lo podrá solicitar el anplazante de la huelga y lo deberá hacer sola

mente cuando haya quc<lado f irrne la resoluci6n de existencia de la hue!_ 

ga o la rcsoluci6n que declare que no procedi6 la inexistencia solici

tada. Antes de este rranento no se puede solicitar, "ya que si el pa

tr6n ce ampara contra dicha resoluci6n la misma quedará "subjudice" -

hasta que se pronunciara la resoluci6n final". (G2) 

¿ Pero en realidad, quienes son los titulares de dicha 

acci6n ?, en el pr:iloc!r memento caio ya dijilros, nos parece que es úni

camente el sin:licato enplazante ya que la ley al respecto no aclara. -

Sin anbargo quedan los trabajadores que pertenecen a ot..--o sindicato, -

los no sindicalizados y los de confianza, luego entonces, la otra pre

gunta sería ¿ pueden éstos también plantear la imputabilidad o bien -

adherirse al planteamiento hecho con anterioridad rur los trabajadores 

huelguistas ?. 

(62) Baltuzar Cavazos Flores. Nueva Ley Fe<lcrnl del Trabajo, p. 324. 
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~estor de Buen lozano opina: "Nos parece que la ley no 

distingue, a pesar de que se podría, con cierta intención, limitar ese 

derecho a los huelguistas y de acucmlo al principio de que si la ley -

no distingue, no cabe distinguir, consideramos que ese derecho corres

ponde a todos los trabajadores y no solo a los huelguistas. De otra -

manera sería muy sencillo, mediante un aeuerdo fraudulento entre el -

sindicato y la empresa, dejar desamparados a los trabajadores no huel
guistas". (G3) 

Otros caro Juan B. Climent opinan: "Se ha suscitado -

el problEma de que los trabajadores de confianza, quienes no pudi.eron 

16gicamente intervenir en el procedimiento de huelga, preterden en oc~ 
siones incurrir al juicio de .imputabilidad haciendo valer sus créditos 

contra la empresa, y no se les puede reconocer personalidad en este -

juicio, porque el misrro se contrae a los derechos de los trabajadores 

relacionados por el sindicato en la demanda de imputabilidad. Por --

ello, solo pueden incurrir con sus créditos en caso de que se llogue -

al remate de los bienes de la Empresa, para que se tanen en considera

ci6n una vez cubiertos los créditos de los trabajadores incluídos en -

la demanda de :invutabilidad". ( 64 ) 

Nosotros nos adherimos a esta últimil postura por lo -

que hace a la práctica, aún cuando considerarros que de hecho si se de

ja en estado de indefensión a los trabajadores que se excluye. 

Huelga. Imputabilidad.- Trabajadores de confianza, pro 
ll'DCi6n solicitardo que se les satisfagan sus derechos
que hacen consistir en indemnizaci6n constitucional, -
prima de antiguedad, etc. Es improcedente en virtud -
de que Pl procedimiento de imputabilidad a que se rfr-
f iere el artículo 937 de la Ley Federal del 'l'rabajo co 
no consecuencia de haberse sanetido por el sindicato :
huelguista el conficto a la decisi6n de la Junta se de 
riva del emplazamiento y del pliego de peticiones que
lo origin6, planteado después de haber estallado la -
huelga y considerarse existente, y por tanto se con-

(63) Nestor de Buen Lozano. Op., cit., p. 778. 
(64) Lic. Juan B. Climent Beltrán. Op. ,ciL, p. 516. 
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trae a los térmiro's de la denanda de irn¡:)utabilidad y -
al ámbito del propio procedimiento de huelga, por lo -
que, la resoluci6n debe referirse a lbs trabajadores -
relacionados en la mencionada demanda de imputabilid.2d, 
y en consecuencia no sé púéde abarcar a trabajadores -
no incluidos en la misnia. 
Secretaría Auxiliar de Huelgas Estalladas, Junta Espe
cial No. 8, E>..1J. III-3017/81. Sindicato Nacional de -
Trabajadores del Farro de la I.ana y Conexos vs. IDndy, 
S.A. Resolución 8 de enero de 1982. 

la primera parte del artículo 937 que ya transcribimos, 

nos dá el siguiente paso a tratar, que es el procedimiento que habrá -

de seguirse según lo que se le vaya a pedir a las autoridades del tra

bajo y de qué manera se va a pedir o sea c:aTiprertle .ª las dos siguien

tes cuestiones planteadas en el punto que preca:le a lo!' incisos: b) 

Plantear el conflicto con arreglo a los procedimientos ordinarios de -

la jurisdicci6n del trabajo, porque la esencia· jurídica del conflicto 

colectivo asl'. ·10 requiera y, c) Plantear el conflicto de orden ecofi6n! 
co, cuando el conflicto colectivo se refiera a esa materia, de confor

midad con las pretensiones contenidas en el pliego petitorio que di6 -

origen al conflicto de huelga. 

En principio, el procedimiento de imputabilidad impli

ca un replanteamiento del conflicto, es decir que en la solicitud d~ 

r5n de reproducirse las peticiones contenidas en su escrito de empla~ 

miento ya que no pueden ampliarse, ¡;;orque tiene que existir una conti

nuidad en las mümas, udanéi.s ele que solo serfo una especie de inicio -

de otro JUicio ccmplet:omentc distinto al del Gnplazamiento a huelga, -

pues en la :ifüputabilid:ld se tr.:islada a un plano jurisdiccional distin

to, es decir es el e>:ámen de fondo del asunto. También d•..be tenerse -

cuidado res¡x.oeto de las CJ11isioncs de la solicitud de imputabilidad con 

respecto al escrito de anplaUJmiento, pues no podrán ser subsarodas en 

el nuevo procedimiento. 

~ rruestro multimenciona.do numeral 937, se desprerde -
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que: cuarrlo se t,rata de cualquier cuesti6n respecto de creaci6n, m:d~ 

fiaci6n o extinci6~ de condiciones de trahJjo, se sigue el procedi-~

miento econúnico; una vez creadas las condiciones de trabajo son nor

nas jurídicas y cualquier conflicto que surja. por la interpretaci6n o 

aplicaci6n de dichas normas se trasmitirá por la vía jurídica. 

En resumen, los conflictos econónicos son los que se 

motivan en el intento de creaci6n, modificaci6n, suspensi6n o supre

si6n de las condiciones generales de trabajo y los conflictos juríd_!. 

cos son los que se refieren a la interpretaci6n o cumplimiento de los 

contratos de trabajo. 

De lo anterior se concluye, que las huelgas que tie

nen por objeto el establecimiento del equilibrio entre los factores -

de la producci6n, las que tienen por objeto la celebraci6n del contr~ 

to colectivo de trabajo y las que tienen por objeto la revisi6n del -

mismo, tienden a la creaci6n o m::xHficaci6n de las condiciones gcner~ 

les de trabajo, son conflictos de carácter econánico y caro consccue~ 

cía 16gica el procedimiento adec.uado para que las autoridades del tr~ 

bajo resuelvan sobre el fondo de las mismas, es el procedimiento para 

los conflictOs de orden econérrú.co. 

I.a huelga por cumplimiento de contrato tiene por obj~ 

to el cumplimiento de condiciones de trabajo preestablecidas, lo mis

mo para la huelga que tiene corro objeto el cumplimiento de las dis¡:.o

siciones legales sobre la participaci6n de utilidades, que tiende al 

cabal cumplimiento sobre estas disposiciones legales, las autoridades 

del trabajo al estudiar y resolver sobre el fondo del conflicto, ten

d:i:éin que tomar en cuenta únicamente si se ha cumplido o no con el co~ 

trato colectivo de trabajo o con las disposiciones !~'gales que nonnan 

la participaci6n de utilidades y cano consecuencia, tendrá que deci-

dir sobre un conflicto eminentanente jurídico y por ende el procedi-

miento adecuado será el que se sigue para esta clase de conflictos. 

El procedimiento econémico a que nos heros venido re-
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firieriio, lo regula rruestra ley en· sus artículos del 900. al 919. Y -

según dice Baltzar cavazos el artículo 902 que dice: El ejercicio del 

derecho de huelga susperx:le la tramitaci6n .de los conflictos colecti

vos de naturaleza econ6nica, pendientes ante la Junta de Concil.iaci6n 

y Arbitraje y de las solicitudes que se presenten, salvo que los tra

bajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo en saneter el con 

flicto a la decisi6n de la Junta. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, 

cuando la huelga tenga por objeto lo señalado en el artículo 450 frac 

ci6n VI. 

Hace totalmente inaplicable todo este título. Sin em 

burgo, otros autores caro Mario de la cueva al observar que se trata 

de evitar que lás enpresas ante la proximidad qe la revisi6n de los -

contratos colectivos planteasen conflictos de naturaleza econ6nica ~ 

ra hacer nugatorio los efectos del emplazamiento de huelga. 

P.especto .a que los trabajadores manifiesten por eser:!:_ 

to estar de acuerdo en saneter el conflicto a la decisi6n de la Junta 

a que se refiere el misrro artículo 902, estimamos qL.113 no puede dar l~ 

gar a que los trabajadores planteen simultaneamente un emplazamiento 

de huelqa y un conflicto colectivo de naturaleza econánico porque se 

tratn.ría de clos acciones convergentes sobre el misro objeto; por lo -

que si dm,-pufs de un anplazamiento de huelga se plantea por el sirili

cato arplazante un conflicto de carácter ccon6nico a la misma anpresa, 

la vialidad lcqal de Ja tramitación del mi.srro so encuentra en la fa

cultad de los trabajndorcs de saneter el conflicto de huelga, una vez 

calificada existente, el arbitraje de la Jtmta conforrre al artículo -

937. 

Con relación a la opini6n de Baltazar cavazos existe 

la opini6n del rxirsonnl jurídico de la Secci6n de Huelgas de la Fede

ral de Conciliaci6n y Arbitraje que manifiesta que casi nunca se ·ne-
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ga a substancias el procedimiento de naturaleza econánica para deter

minar imputabilidad de la huelga y que la mayoría de estos casos se 

tramita por la vía jurídica agregando que .tal vez ésto se debe a la -

falta de infraestructura de las autoridades en la que incluye la au

sencia de peritos profesionales; lo elevado de los gastos que este -

procedimiento implica, lo cual desde luego, dejaría a los trabajado

res en situaci6n inferior a los patrones¡ adanás de la falta de reco

nocimiento de los litigantes para conocer estos •asuntos que no~ 

te resultan también más alargados. 

En conclusi6n, los conflictos colectivos de naturale-

7.a econónica, no p.ieden resolverse irediante la apl.icaci6n de una nor

na de derecro, el arbitro o tribunal arbitral tiene que resolverlos -

teniendo en cuenta consideraciones de carácter puramente social y ~ 

nánico. El Estado ya no se limita a cunplir con su funci6n de admi

nistrar la justicia en forma corunutativa, sino que interviene para -

distribuir por la vía de autoridad lo que a cada uno de los partíci-

pes le correspoooe en la producción, lo que antes quedaba encanerilado 

a la voluntad de las partes y al juego "de" la5" leyes ecónánicas. 

En cuanto al procedimiento ordinario a que nos hem:ls 

venido refiriendo, se encuentra plasmado en nuestra ley en el capítu

lo XVII del artículo 870 al 899, y que se refiere también a aquel p~ 

cedimiento que es substancia tcxlos los dfos en las Juntas de Cbncil~ 

ci6n y Arbitraje, en trat:furlose de conflictos individuales y cuya -

principal estructuración consiste en sus etapas de: conciliaci6n, de

m.:urla y excepciones; y de ofrecímie.nto de pruebas. llclarando desde -

luego que este procedimiento, es el más usual trat:mrlc;;e de la impu~ 

bilidad de la huelga. 

EJEan'OIUl\. Huelga, laudo dictado en el proccdimient.o 
de. Laudo, en el conflicto de huelga, es la rcsolu--
ci6n que se pronuncia por la Junta de Cbnciliilci6n y 
Arbitraje en el procedimiento ordinario o econánico -
colectivo que se sanete a su condieraci6n y decisión, 



- 132 -

y"tennina la huelga al hacer declaraci6n sobre su jus 
tificaci6n o injustificaci6n, en t:tmniros de la frac= 
ci6n DI del artículo 469 en relación con el artículo 
470 de la uay Federal del Trabajo. 
llmparo directo 3246/71. Sindicato Unico de :Empleados 
de Ccmercio y Conexos del Estado de caxaca. 24 de ju
nio de 1974. 5 votos. Ponente: salvador t-bndragón --
Guerra. Secretario: Ieandro Fernárrlez Castillo. Infor 
me 1974. Cuarta Sala, p. 38. 

EJEXll'IORIA. Huelga. Imputabilidad. I.a única sblución 
posible a las dificultades que dieron causa a la pro
pia huelga, de no haberse optado por alguno de los -
otros medios que para la terminación de ella da la -
ley en el propio artículo 273, es resolver si las cau 
sas son o no imputables ·al patrón, y que para lcx;rar -
esa finalidad se impone la escuela de un procedimien
to contradictorio, idéntico al que es preciso para re 
solver todo conflicto de los que pudieran llamarse or 
dinarios, suscitados entre obreros y patronos cano .::: 
factores de la producción y en el.cual terx.Jéll1 estos -
la amplitud de defensa, para sus respectivos intcre-
ses, que consagra la Constituci6n Federal en su artí
culo 14 y la ley respectiva. ( D-8360/43, Manuel M. -
Conde, S.A., 8 de mayo de 1944 ) • 

EJEOJrORIA. Huelga. Cesaci6n por no ser imputable al 
patrón. La consecuencia de tal conclusi6n no puede -
ser otra que dar por tenninado el conflicto y reque-
rir a los trabajadores huelguistas a presentarse a -
reanudar sus labores. ( D-1677/63 Unión Sindical de -
Trabajadores de las Flibricas de Cartón y Cajas del -
Distrito Federal. 22 de enero de 1964 ) • 

EJEDJI'ORIA. Huelga. Dnputabilidad. Para establecer la 
imputabilidad de los nntivos de una huelga que persi
guió cano finalidad la revisión del contrato colecti
vo de trabajo, y mediante éste, el aumento de sala-
rios que devengan los obreros, debe atenderse a los -
antecedentes que iootivaron la suspensi6n de labores, 
así cano a la actitud fundada e infundada de la parte 
patronal al negarse a aceptar las danardas de los tra 
bajadores huelguistas. Ahora bien, si aparece que er 
patrón no accedi6 a lo solicitado por los obreros en 
su pliego de peticiones, y éstos fütilros no produje-
ron, durante el procedimiento, los elanentos bastan
tes para evidenciar la injustif icación de la actitud 
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i:Ie aquel, rnisnos que era .indispensable haber propor
cionado, no puede decirse que los motivos de la huel
ga. sean imputables a dicho patr6n. ( 'l'ano LXXIV, Sin
dicato de 'l'rabajadores de Artes Gráficas y Similares 
de Cccidente, p. 3466; ibiden, Sindicato de Trabajado 
res de Artes Gráficas y Similares de Cccidente, p. --= 
7271; ibiden, Sindicato de Trabajadores de Jlrtes Grá
ficas y Similares de O:::cidente, p. 9060; Taro r;xxv, -
Sindicato de Trabajadores de Artes Gr.Hicas y Simila
res de O:::cidente, p. 165 ). 

Por tlltimo y para concluir este tena, señalairos que -

la esencia de los Tribunales del Trabajo deben ser de toda sentencia 

colectiva, debiendo tener carácter público por constituir un acto de 

autoridad. Sin embargo ha habido discrepancias en este sentido, toda 

vez que algunos autores arguroentan que, siendo un laudo arbitral por 

saretimicnto expreso de los trobajadorcs a la jurisdicci6n de las JU!!_ 

tas, la rcsoluci6n que deba dictarse será con sujcci6n a un procedi

miento previamente convenido por las partes y sin ajustarse a los re

quisitos establecidos en la ley. Otros sostienen que los laudos ca-

lectivos dictados cuando hay sanetimiento al arbitraje de las Juntas, 

deben ser actos jurisdiccionales, debiendo sujetarse en cuanto al tr! 

rnite y forma a las disposiciones procesales de la ley de la nuteria. 

En síntesis, el laudo que se dicte tra~rrlose de la -

imputabilidad de los rrotivos de la huelga el patr6n, debe estudiar el 

fondo del conflicto y tener caro final.idad, conseguir el equilibrio -

efectivo de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 

patrones, arrronizando los factores de la producci6n, establecierrlo -

las condiciones de trabajo sujetas a la controversia o modificando -

las existentes en los procedimientos que tengan un fondo econánico y 

detenninando el debidü cumplimiento de las condiciones de trabajo y -

disposiciones legales preestablecidas con anterioridad, cuando el p~ 

ce:lirniento que se siga tenga un fondo jurídico, .independientemente de 

los salarios correspondientes a los dias que hubiese durado la huelga. 

El laudo que se dicte mediante el procedimiento que -
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se siga para declarar la imputabi J iaaa de los 100tivos de. la huelga al 

patr6n, vendrá a poner fin al conflicto de huelga y d1i1 inmediato se -

debe volver a la norm:llidad en las actividp.des de la anpresa afectada 

por el movimiento de huelga, las responsabilidades que resulten del -

conflicto, serán de acuerdo con el contenido de la misma resoluci6n y 

desde luego, se proveerá lo necesario para su cumplimiento, de acuer

do con la ley de la materia. 

"Ya que los laudos no pueden crear rrodificar o ~ 

der las condiciones de trabajo sino solo las llamadas "sentencias co

lectivas", que son las resoluciones que recaen en 1.0s conflictos de -
orden econánico". (GS) 

(65) Baltnzar Cavazos Flores. Oh., cit., p. 324. 
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111.3.h) Tenni.na9±6n de la huelga. 

Vista la imputabilidad de la huelga y su resultado, o 

sea el laudo o sentencia colectiva que se dicte cano una de las for-

nas de poner fin a una huelga, según lo establece la fracción N del 

artículo 469 de nuestra ley, pasareros a· tratar corro último teira en -

el presente trabajo de tesis a la tenn.inaci6n de la huelga, y al res

~to transcribi.Iros el artículo 469 que nos dice: la huelga ternú.na

rá: 

I.- Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y 

los patrones; 

II.- Si el patr6n se allana, en cualquier tiempo, a -

las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y 

cubre los salarios qi:ie hubiese dejado de percibir los trabajadores; 

III.- Por laudo arbitral de la persona o canisi6n que 

librenente elijan las partes; y 

N.- Por laudo de la Junta de 0Jnciliaci6n y Arbitra

je si los trabajadores huelguistas saneten el conflicto a su dcci--

si6n. 

Fracci6n I.- Por acuerdo entre los trabajadores Y.los 

huelguistas. "Sabercs que la huelga es tul derecho instrumental, en -

cuanto es un medio de ejercer presi6n sobre el patrono y obligarle a 

aceptar detenninadas d€lTléll1das obreras. Pues bien, su tenninaci6n pu!:. 

de provenir del convenio entre los trabajadores y patronos, aCi.n antes 

de que se haya decidido sobre las pretensiones obreras, sea porque d~ 

sistan los trabajadores, o porque se reserven, de canCi.n acuerdo para 

una decisi6n posterior; esta soluci.6n es posible en la primera hip6te 
sis del artículo 273". (6G) -

(66) Mario de la Cueva, Op,, cit., p. 847, 
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. . 
"El acuerdo o convenio marca el punto de equilibrio -

p:ira annonizar los intereses entre los factores de la ·producción. Al 

respecto, se ha argufdo que no dcren deriv¡rrse salarios caídos de la 

huelga declarada existenti;, ya que éstos se generan jurídicamente ne

diante el laudo de imputabilidad en contra del patr6n, oonfonne al ~ 

tículo 937 de la ley; pero si la ley asi fuese, se dificultaría la ~ 

luci6n conciliatoria de la huélga, porque es inherente a la misma el 

acuerdo sobre los salarios". (67 ) 

Pues bien, esta fracci6n se refiere a las 110JOCiacio

nes llevadas a cabo entre trabajadores y patrones, resultan:lo en con

secuencia, que ésta seda la forma más práctica de resolver el TOCJVi

miento de huelga, y que por tanto no merece mayor an.11isis. 

Fracción II.- Esta fracción contiene una situación -

que no era establecida por la lL"'Y Lalx>ral abrogada; también es claro 

en esta fracción que siendo el derecho de huelga el instrumento de l~ 

cha de la clase obrera, m'is eficaz para ejercer presi6n sobre los pa

tronos, ya que ejercitardo este derecoo de aut:o::lefensa los trabajado

res, en mudus ocasiones obligan a los patrones a aceptar dete.nnina

das demandas, hasta el p.mto de que se allane en cualquier tiempo a -

las ¡:eticioncs hechas por los obreros en su escrito de emplaz¿¡rniento, 

inclusive se _llega al extrenP en mucms ocasiones, de obligar a los -

J?3troncs a pagar les salarios que hayan dejado de percibir los huel

guistcis durante el tiempo que haya durado el o::mflicto. 

Mario de 1.1 . Cueva opina: "hil.y dos aspectos que lo ca

r:icterizan, se trata de un acto de voluntüd wúlateral del patrono, -

¡:x'To, p:1ra que produzca t:o::los sus efectos y puedan reanudarse los tr~ 

bajos, es necesario que la e11presa cubra los salarios de los dfos en 

que se hubiese holgado". (GB) 

EJEQ.Tl'ORJ.A. Huelga, allanamiento dnl patr6n a las r.e-

(67) Lic. Juan B. Climent Beltrán. Op., cit., p. 280. 
((J!l) Mario de la Cueva. Op., cit., p. 665. 
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t!ciones que se le foillllllaron. Allanarse a las peti
ciones contenidas en el pliego respectivo con que se 
inici6 el procedimiento de huelga, significa aceptar 
loc:¡ue se pidió y reconocer la raz6n de la contraparte, 
por lo que después se haya allanado a dichas peticio
nes, no quecia sino cuantificar el monto de las presta 
ciones reclamadas, pero resulta contrádictcrio y anti 
jur:f.dico preterrler, despu~ de haberse allw.ado a lo -
que los trabajadores exigieron, que tales pretensio
nes son improcedentes y carecen de fundamento, toda -
vez que tal actitud es precisarrent.e lo opuesto al -
allanamiento. 
RI'. 3/74. Sindicato Nacional de la Construcci6n y Si
milares del Distrito Federal, 25 de abril de 1975. -
Unanimidad de votos. Ponente: Pafael Pérez Miravete. 
Informe 1975. Tercera Parte Tribunal Colegiado del -
Primer Circuito. 

ruego entonces, lo dispuesto por las dos fracciones -

primeras del numeral en cita, no presentan problemas de gran enverga

dura por lo que hace a su solución, ya que caro expresarros las nego-

ciaciones entre los trabajadores y patronos, son el medio más prácti

co pe-u-a resolver el fondo de las huelgas; negociaciones estas que de

jaITOs bien claras al hablar de la conciliaci6n en la huelga y del -

cuerpo de ccmciliadores. 

Por último, la fracción III expresa: Por laudo arbi

tral de la persona o ccmisión que librenente elijan las partes. 

"Si las partes se saneten al arbitraje privado, en el 

canprcmiso relativo, cuya constitucionalidad no se discute, se pueden 

establecer los procedimientos a seyuir para la solución definitiva de 

la huelga, pero el laudo arbitral que decida el fondo de la huelga d~ 

l:.e. ocuparse de las peticiones de los trabajadores y de las oposicio

nes patronales, así caro de las pruebas que aporten las partes, esta

bleciendo las conclusiones correspondientes a manera de puntos resol~ 

ti 
11 (69) vos • 

"I.a huelga terminar§., en consecuencia obligada del -

(69) Alberto Trucba Urbina. Tratado téorico practico de Derec:ho Procc 
sal del Trabajo, p. 524. 
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laudo dictado, ¡;iuest.o que ya produjo sus QÍQctos, si el laudo favore

ci6 a los trabajadores, o bien, cuaIXlo en virtud del laudo, saan -

desest:.1Jnadas las dana.rx:las de los trabajadores, ya qua no podría el ºE. 
den jurídico continuar protegierrlo un rrovimiento que oo sirva de a¡;:o
yo a una petición justaº. (?O) 

"En los conflictos de huelga el arbitraje, sin anbar

go, adquire un valor especial, cuando las partas deciden de canlin -

acuerdo poner en maros de un tercero: perrona o a:rnisí6n, la resolu

ción del conflicto. Evidentemente ello exigirá un prwio caup:cauiso 

arbitral sancionado J;X)r la autoridad". (7l) 

Estanvs cauplatarncmte de acuerdo con NuQStor de Buen 

IDzano, en el sentido de que debe de existir un previo ccroprani.so ar

bitral sancionado por la autoridad. Por otro ladl) apuntarros que ~.ste 

es otro de los casos que en la práctica nooralmante no se dan, en to

do caso y tratáOO.ose de arbitraje los trabajadores prefieren saneter
se al de la Junta, cuya resoluci6n también [Xlne fin a la huelga caro 

lo dice la fracci6n r:v del artfculo en estudio, situaci6n que fué am

pliamente tratada al hablar de la justificación de la huelga. 

Finaltoonte agregarros que de hecho la mayoría de las -

huelgas se terminan J;X)r convenio entre las partas, ratificado ante la 

Junta para que se eleve a la categoría de laudo ejgcutoriado; lo cual 

se lleva en cualquier rranento procesal de la huelga. En segunc:b lu-

gar, podríairos apuntar a las huelgas que terminan por laudo dictado -

r:or la Junta y por últirro seilalarros que existen varios e.xpedientes -

que después de haber sido calificada la huelg-c1 de rocistencia, duennen 

en el archivo sin que se resuelva nada al respecto, en virtud de que 

los trabajadores no ejercen su derecho a saneterse al arbitraje por -

diversas causas quo van d1.<sdo al terror a su contrario, hasta la ince::_ 
tidumbre de que la Junta actúG p:trcialm<.mte por lo qu¡¡¡ respecta al ~ 

tr6n. 

(70) Mario de la Cueva. Op., cit., p. 847. 
(71) Nestor de Buen Lozano. Op., cit., p. 777. 
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CONCLUSIONES 

1. La huelga en la anti¡,JUedad siempre ha existido con el nombre de -

sediciones, conmociones, asambleas ilícitas, etc., aunque no pro

piamente bajo la denominación de huelga. 

z. Dentro del campo del Derecho Laboral la huelga es un hecho rele-

vante no solo por aquellos antecedentes heroicos que conlleva es

te ténnino, sino porque se ven contempladas en ella, los derechos 

de la clase trabajadora que constituye el mayor porcentaje de --

nuestra población. 

3. México es la cuna del derecho de huelga como garantía constituci~ 

nal, sin embargo, no se sabe con certeza en que lugar o en que m~ 

mento aparece la huelga desde el punto de vista cronológico. 

4. Históricamente, la huelga tuvo que pasar por tres estapas durante 

su evolución, es decir, primero fué considerada como delito, des

pués un derecho conjunto a no trabajar y por último como un dere

cho. 

S. La declaración constitucional de la huelga como derecho de los -

obreros, se debe al Congreso Constituyente instalado en la Ciudad 

de Querétaro el 21 de noviembre de 1916, en el cual se declara -

que la huelga es ll.!l derecho, incluyéndolo dentro del capítulo so

bre Trabajo y Previsión Social. 

6. El ejercicio de la huelga que es bien diferente del derecho de 

huelga, constituye Wl acto jurídico en sentido estricto. 
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7. Los trabajadores individualmente considerados son los titulares -

del derecho de huelga. 

B. Si bien es cierto que el titular del derecho de huelga es el tra

bajador individuabncnte considerado, también es cierto que para -

el ejercicio de este derecl10 necesita coaligarse, pues en la práE_ 

tica se da el caso de que los sindicatos son quienes encabezan -

tal movimiento. 

9. La huelga es un derecho colectivo que consiste en la facultad le

gal de la mayoría de los trabajadores para suspender labores en -

una empresa o establecimiento siempre que se cumpla con los requ!_ 

sitos señalados por la ley, y cuyo objeto .es obtener el equili--

brio entre el capital y los trabajadores a través de la presión -

que se ej cree sobre el patrón. 

10. La definición legal 'de la huelga se compone de tres elementos: el 

primero es una presw1ción de una relación de trabajo; el segundo, 

es una suspensión temporal de esa relación laboral y por último, 

la designación de un ente jurídico a quien corresponde ejercitar 

el derecho de huelga. 

11. El procedimiento de huelga se reglamenta en 1931 con la Ley Fede

ral del Trabajo, primera ley que rcgL.uncntó el Artículo 123 Cons

titucional; posterionnentc en la ley de 1970 que fué más acoi·dc -

con la realidad de entonces. Pero con el devenir histórico tene

mos actual.mente la Le]' Federal de 1980 cuyo procedimiento hucl--

guísticu se acerca m;ís a la necesidad actual; pero que sin embar

go, se aleja de SC'r perfecta, 
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12. El procedin¡iento de huelga consta de tres etapas que son: a) Ges· 

tación, que se desarrolla exclusivamente en el interior de la coa 

ligación obrera; b) Prehuelga, cuya finalidad es conseguir la con 

ciliaci6n entre las partes que se encuentran en conflicto, en --

cuanto a su duración, se inicia el día y hora en que se presenta 

el pliego de peticiones y tennina con la suspensión de labores; y 

c) lb.lelga estallada que practicamente consiste en la suspensión -

de labores. 

13. La Ley Federal del Trabajo señala ios objetos de huelga, por lo -

que este derecho es completamente formalista, de tal manera que -

si no se cwnplen las formalidades exigidas por la ley, puede ---

traer como consecuencia que la huelga sea calificada de inexisten 

te. 

14. En el ejercicio del derecho de huelga, es necesario invocar las -

causas que especificarnente señala la ley laboral en el caso con-

creta •. 

15. La característica del derecho de huelga en su aspecto procedimen

tal es estrictrunente fonnal. Debe en su ejercicio alegarse las -

causas establecidas en la ley en cada caso. 

16. El emplazamiento constituye un aviso que a través de la autoridad 

se formula al patrón, se confonna con las peticiones que deben r!:. 

lacionarse con cualquiera de los objetos de huelga previstos en -

la ley. 

17. Los efectos del emplazruniento son: a) Constituir al patrón por to 
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do el término del aviso, en depositario de la empresa o establee_!. 

miento afectado por la huelga, y b) Suspende la ejt(uciún de sen

tencias, anbargos, aseguramientos, diligencias o desahucio, en -

contra de los bienes de la empresa o establecimiento, y el secues 

tro de bienes del local en que se encuentran instalados. 

'18. El estallamiento de la huelga deberá darse' en el día y hora dete!_ 

minados previamente en el emplazainiento, siendo más bien costum-

bre que en este momento el sindicato huelguista pone las banderas. 

19. La calificación de la huelga se puede solicitar dentro de las 72 

horas siguientes al estallamiento de la huelga, especificando las 

causas que la motiven. 

20. La huelga puede ser declarada: existente o inexistente, lícita o 

ilícita, imputable o no imputable al patrón. 

21. Las fonnas de terminación de la huelga se encuentran es~ecifica-

<las en la ley, siendo la más frecuente la conciliación y en ·un s~ 

gundo plano, el laudo dictado por la Junta. 

22. El arbitraje es un derecho potestativo de los trabajadores. 

23. Si los trabajadores deciden someter el conflicto motivo de la 

huelga a la decisión <le la Junta se seguirá el proct>dimicnto ordi 

nario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza 

económica, según el caso. 

24. Y por último señalarnos que existen varios casos en que des púes de 

haber sido calificada la huelga <le existente, los expedientes --

ducnncn en el archivo, en virtud de que los trabajadores no cjcr-
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cen su dere~ a saneterse al arbitraje por causas diver~as que -

van desde el temor a su contrario, la incertidumbre de que la Jun 

ta actúe parcialmente por lo que respecta al patr6n debido a que 

es común encontrar f-uncionarios que no aplican correctamente la -

ley. 
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