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1 

I s T R o D e e r. r o ~ 

A mod~ de 1ntroducci6n a mi te•ts profasion&l (y ro 

dirla que mis que introducci6n serla e<pllcaci6n), me 

permito ~xponvr los 3ntecedentes u orlge~~s d~ iH tesis-

misma. 

En una ocasi6n en que incursiQnab~ por los tribuna

les del D~F., vl que exponlan en una J~ esos llbrerias -

que podriamos lls•ar: "ambulantes", t3n d~Qstumbreda3 •· 

en los puestoc de los mismos tribunalcR, un libro cuyo -

titula •e llamG la atencibn: ''L~ L~y Federal del Tr~b~ 

jo propitl3 fraudes'', cuyo autor ea ~1 Sr. Lic. Cuillcr-

mo Dorantes Leal. 

Todos o casi tod·~s sentimcs ~~e 1 slendo el Derecho-

dinimicc pór naturale~a, ra qae lo es 13 sQcicdad misma, 

permlt9 que en oce~iones uba instituc16n lesal q11e pudo 

haber aido a-iecnada en E>l momento so,·.tul6s;!co en que f:ué 

rtada, en el J'tP.seni:P. pucd;; re&ultar JJlO\'ocadora de insR_ 

~uri~ad jur!dica, por y~ ser obaolata o bien pdr requ~--

rir de modificacion~s adecu~das o r~glamentarios. 

Uerecho l.~b~rhl, renJmcnte, ln ~oteria d~ rni m~yor con··-



centración o vocación profesionales, no dejó de pr~duciL 

me cierta curiosid.ad a la luz de la ciench del, Derecho~ 

y, por ende, movi6 mi espíritu hacia la in·ve~tig,ac'ió·n. -

que me condujo a la presentacibn de· mi tesis sobre esta 

temática. 

En efecto, me preguntaba: lC6mo es posible que una 

ley provoque la ilicitud y sobre todo la ilicitud penal? 

lAcaso es factible que, concretamente, existan delitos -

previstos por códigos que no son precisamente emanados -

del C6digo Penal? &Los llamados ~~ibinales del trabajo, 

las juntas de conciliación y arbitraje, son realmente ÓL 

ganos jurisdiccioales? lLa huelga es o no un derecho, -

desde el punto de vista cientlfico de la juridicidad o -

independientemente de que esté consagrada como tal en la 

Constitución de la República? 

Todas estas interro&antes, me condujeron a otra: 

&Si el derecho de huelga propicia fraudes, no sería posi 

ble que hubiera otros aspectos de la huelga, también pr~ 

piciatorios de ilicitud? 

Respecto de esta última interrogante me encontré, -

al analizar Ja Ley Federal del Trabajo en el Capítulo -

respectivo, 1ue. el Art. 453 de la legisla~ión anterior a 
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1970, preven!a que la oula notificacibn del pliego de PS 

ticiones con el aviso de huelga, convertla ol p~trón en 

depositario de l• eMpresa o PstsbleclMienco afectado por 

la l1uel11, ttcon las atribuciones y responsubilidadcs ta 

herentes al cargo" y, por ello no podia practicarse em-

bargo, asegura•iento, diligencia o desohucio, en t~rmi-

nos genernlPs, aonque como verP.moa 9n ~1 cuerpo del pre

sente estudio, esta disposict6n contie~e RlKunas li~ita

ciones. 

Rc•p~cto de loa objetivos o fin~s de la huelga mia 

11a 1 r•firiéndoae ya a la .ley actual. encontré la Prac -

ctón I del All.L_.42!!._d_W.!.J.u_b.áJ!.1>.!.!'.!· o 111 juici~ en•rn

ctado en forma tan abotracta que 'tal vez pu~do acarre3r

problemas sotiales en Reneral y ecor.ó~ica~ent.~ en parti

cular, e nuestr~ paí~. 

Se abren, pues, dos tendencias f"n1am~ntaleo que -

ion las can3titutivas d~ mi tesis profe~ior1al: 

la. La priaera es ld verificaci6n, en ticnica jur! 
dice de si tellMente ttl e•plozo~iPhtO ft huel88 p~~d~ OC4 

sionu "FR.IUDES O 'IANIOBRAS" ~quivolentes, y 

2a. La segunda es, sl e~ cerácter ibstracto del --
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enunciado 1 "EQUU.IBRIO EHTRJ! LOS FACTORES DF. L4 PRODUC

CION", o m&s bien "EL DESEQUILIBRIO", co•o objetivo de -

huelga, puede o no acarrear ~•r.iobras de tipo polltico o 

econ6•lco que, a su vez, provocarian inse1uridad aocial

y concretame~tc juridica, 

Como qui~ra qt1e sea, a travis de loa eatudios que -

he venido realizando en esta mi Univftr&idad del Valle de 

Mixico, he llegado a la convicci6n de que la teleologla 

de la rrofesi6tt de abogado, ftR l& leguridod jurldica, -

· asi puco, toroé por los HZares inicial~onte ~xplicados,

los doa temes en cuesttón, como materia de mi tesis que 

oo•eto 3 la consideraci6n dn miR diotinguidoa •aestros. 
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C A P I T U L O 

EVOLUCION DE LA HUELGA EN HEXICO, EUROPA 

ESTADOS UNIDOS DE tl0R1'EAHERICA 

1.1 HE X re o 

5 

"~n nuestro país la huelga ha merecido diferentes -

tratami~ntos, Jla sido conaiderode, en una interpreta --

ción amplia dol Articulo 92; del C6digo Penal de 1871, -

~o&o un delito. Durante la Revolución, Carranza lleaa a 

saacionarla con Jg pena de muerte, para meses despu~s 

promulgar 1& Constitución q~A le atribuye el car&cter de 

garantía social. La ley la ccnvier~e en ar.to juridico,

coo muer.tra~ evidnntea de d•íicienr.ias legialattvas; p~ 

ro la i11terpreteci6n intereoeda de las conductas por los 

gobiernos de lo Revolución, vu~lve a transformar el der!, 

cho •n delJto: el de disolucibn social. Por ~ltimo, lo 

huelgo legal llega a •er un Impedimento y los trabajado

re• d~dden superat el escollo: nnr.e así la huelga con,t 

titucional, de amplia aplicación en el mundo de las rel~ 

clones d• trabajo de la Universidad". (1) 

Haciendo una diferencie entre lo qu~ es derecho a -

ls huelgn r derecho d~ huela~. seftala el autor menciona-

do: 

(1) Neator De Buen L., Derecho dd 1rabejo, t 11, pp 819 y 8W, 

Edici6n 1?81, Edit. Potrúa, Mhico. 
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''El Derecho a la huelga es un _derecho social, ant~ 

rior a toda regulaci6n jurldica. Es la etapa en que el 

trabajo no merecla la preocupaci6n dei Íegislador, de -
' :· ! \ 

manera que el patr6n, en tant~ e~~ _depositario de le --

fuerza económica, podio deCÍ-d'i·~--~·'ii·b~~~ente sobre S'J em-
'_.: .. ::.,.~~>;~·._::1/\~'.¡\: :-;., .. -

presa y la huelga constitula::1a,·;reacci6n natural, defe.!!. 

si va, de los trabajadores; 'rná~'fa\~justicia. Ello -

ocurre, en alguna medida~-~; ei·{·'~i·~'Y~~;~:ri·~~-' en 1907, cuan

do los trabajadore·S, eSp¿·nt·á~~·~,~~-~-t~·."' ~-e niegan a vÓl-

ver al trabajo, En ot~~ ~tapa de raayor conciencia poli 

tica, le huelga se c~nvierte en una conducta· activa, d! 

námice, que expresa no ya la decisión de no trabajar, -

sino 'la inte~ción de suspender el trabajo en une nego-

cia.ci6n. La huelga de Canane~, de 1906, apoyada por -

una orgenizaci6n politico definida: el ''Flores-Magoni& 

mo", es un buen ejemplo de ese tipo de huelga que en ~! 

xico se repite, no durante el porfirismo. sino en plena 

Revoluci6n, el 31 de julio de 1916, provocando la ira de 

Venustiano Carranza". 

El Derecho de huelga, al menos en el significado -

que nosotros le damos, encuentra su fundamento en la --

norma escrita. Deriva del reconocimiento que hace el -

Estado de la existencia de ese derecho social que antes 

mencionamos. En alguna medida y sin que ello implique-



que aceptamos la idee cisma ~~l'~~recho ·riatur~l, salvo -

e~ 

un derecho natural social; por el contrario, el Dere-

cho de huelga es un derecho legal, 

''En H6xico, la reglamentaci6n de las instituciones

del derecho colectivo del trabajo, principió, según op~

nión del maestro Mario de la Cueva, en la Revolucibn - -

Constitucionalista y, juntamente con el Derecho ~~1:Tra

baj1J, SJ) elevó a estatuto constitucional en nuestrO ··A~t.i 

culo 123" (2) 

El d~stinguido maestro citado nos sefiala, en rela -

ción al origen de la huelga en nuestro país, lo siguien-

te: 

''El ~~xlco anterior a la Constituci6n de 1857, no -

conoció el problema obrero¡ las crbnicas no hablan de -

movimientos obreros, ni de huelgas y es porque no tenia-

mos industria, salvo la mineria y la incipiente de hila

dos y tejidos. 

''El Derecho ~exicano no condenó expresamente a la -

(2) !-fario de la Cueva, Derecho ne>eicano del 1'raLajo, t.11, 
Edición 1961, p. 253, Editorial Porrúa, x•xico 
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a1ociact6n profeaional, a la coalici6• y a la.huel~a¡ 

despuéa d• 1857, las admitió como Jituacion11 de hecho,

en vlrtud d•l derecho de asociación que reconoció el Ar

ticulo Nov•no de la Constituciór., 

"La huel1a no era, en •1 aismG, un delito y le••.!!. 

ciaci6n profesional no eataba ca .. alosada entre los he -

chas illcitos. ni se encontraba oomotidn a nlnsuna vist

lancta, La asociación profesional r la huel¡e eran tols 

radas, pero en •1, no constituion un derecho". (3) 

"Loa cftos posteriores a la Constitucién de 1857, d~ 

ben conaid~rarse coao le era del capltalis90 liberal. 

Las ideoa de esta escuela, qued3ro11 eonsi1nadas ~n nues

tra Carta Haana 7 el Gobierno del Preai~ente JuArftz las

•Plic6 eistemiticamente, en lo paiticular, en la• Leyes

de Reforma. Por otra pert•, el caos que priv6 en el - -

paí1, desde la separaci6n de Espafta, prinLi~Jab3 a corr~ 

a1r1e¡ Hhxico se preporsba e Jevenir une nocioílalidad. 

Uno de loa procesos que hubo de Eodiflcara• fui el econi 

mico: los sl»te••• capitalista~ de producri6n que ya -

exiatlan en las Rinas, comenzaron a geíleralizarse; ~oa

gremios habfan desaparecido, a6n cuand~ le~tamenta y, en 

proporción reducida, eopezó a .:recet ol rroleta~i11do. J,a 

(3)1i;;-Ti.cueva, ar. r.it., p. 254 
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desiau~lded social iba en q~aento J di• or11•a a la• pri 

llftr•• luchos sociales, Mb•ico no uupo ae¡uir el proceeo 

de 109 grendea pueblos de Euro?~ y Aaérice¡ eu capita-

lisao fuh creciendo; pero, en ca•bi~, nunca procur6 el

Goblorno I'º' mejorar la condic14n de lo• trabejadoru", -

(4) 

No ea nuestra intención hacP.r un relato de lo que -

fuó el 11uvhliento armado n:!. de lo que es llamado en rep.1 

tidu• ocaoiones, Revolución Cor.etltccionalista; solo -

trot•.,oH de se~al3r los "nmento• 11áo importantes del prg 

ceso sociffl. Cloro •stá que la RevQlución mexicanM ea,

en t~ ~s~ncial, un fen6m~no social y, por esa raz6n, no

potlr~ catudiaraP aisl3dament~ ~l m~vimiento social del -

movtrniento &rmedo. 

~uchea 7Pcos nos hemoa preauntoJQ respdcto a la re

loci~h exi5te11te entre un~ rebelibn franca~ente buraueaa, 

a6n cuando fyera apoyada por Jos mesas ca•peain•s y, en 

menor ae~1da, por los trabajadores y una leg1elac16n e~ 

~o •• la ~uc nace del Constit"yente de 1916-1917 que, 

con aer también bufgueca, a p•aar de ello contiene nor-

mas avanz5dlsi~as e•1 mat~ria social, que han &ervido de 

modelo para otros pots~s. (5) 

(4) ibid•.m, . p. zss 
(~) De Buco, op. dt., t I, pp 296-i97 



10 

El •ow1aiento social de nu~stro pals, pQdecos con -

cluir que .fd iniciado desde principiu• de aialo y cona~ 

lidado en dwrecho con la Constituci6n de 1917, ha •enido 

procurando la e!ecti•a aejor1a dP las el•••• trabajado--

r••· 

Una Re•Qluci6n, tan honda coDo lM de Hi1ico, die• -

ARAQUISTAIN, "nec~•ita leye1 radicales, leyes bastante

a!iladas y bastante duras para que puedan penetrar, como 

cufta1 de acero, hasta las raicea de la 1oclodad; nec••1 

ta ta•bifn órganos sociales que golpeen, como ma¿as, ·~ 

bre esas ler•• hasta que e1t'n bien clavado• y salte en 

pedazos el bloque de privilegioB í usurpaciones que la -

Revolución quiere destruir, puro ~obre todo, necesita un 

Eatado moral y coapet.ente, Lent~u y al~a de Lodo el si~ 

te••"·· (6} 

Por P~o, la obra de lB Revoluci6n, en Materia obre

ra, ea radical 7 de aran trascendencia ao~iolbaica y ecg 

n6mir.a para nuestro pala. 

LEGISLACION PRECONSTITUCION~L DE f,A Ri:.:VOLUCION 

L11 m~s importante• leye1 ~el p~r!odo preconstitu--

(f,) CiLado por Truoba Vrbina Albertr>o A1 t. !~3. p: ·62 
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~ional de lft Re•oluct6n, •Oh la• aiauientea: 

.L!,Rialac!6n del Trobalo del [•$tdo de Yarecru1: 

El Coronel HANUEL PEREZ ROllERO, Ge>hrnador del Eat1. 

do de Veracruz, establecib el dea~enso se•anal obliaato

rlo en dicha entidad, el 4 de e>ctabre de 1914; uta ·~ 

dida f u6 seguida por le pro•"laocibn el dia 19 del •i••o 

~es y afio, de la Ley del Trabajo de CANDIDO AGUILAR, que 

e1tablecia la jornada aAximc de nuev~ horas, el de1can10 

obligatorio los domingos y úias de fieotft nocional, con 

excepci6r1 para los trabajos de lna cargadores. cocheros,

panaduros, papele.'!'os, etc,, asi como una jur.1sdicci6n •!. 

pecio!. atribuida a lao Junta.~ de Ad.,inist.racibn Civil.

El GobernMdor provisional en VerHcruz, AGUSTIN HILLAN, • 

prorulgb ftl 6 de octubre de 1915, una ley local aobre -

asociaciones profesionales, a laR que co11cedia personal! 

dad jurídica, seaalando en sus considerandos ''que ninau

na ley habia impartido hast~ entonce• la debida protec -

ciór. a lft8 sociedader obreros, co•o le ha~e con las 10-

ciedades capitaliatas". (7) 

(7) ibidea, pp. 64 y .65 
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Este leaiolación, intoresontlsi•a como antecedente

del Derecho H••iceno del Trabejq, oe inicie en el •ño de 

191~. coa la pro•ul1ación de la Ley de 14 d• meyo, que -

creó rl Consejo de ConciliaLibo r el Tribunal de Arbitr~ 

je, • la que •iauió la Ley del Trabajo pro•ulsad1 61 11 

de dicie•br~ del •i••o año. 

Se propu10 al Grel. ALVARADO, a•tor de estea inici~ 

tivaa, evitar lo explotacibn de la" clase1 trabajadnras

y provocar un1 transformación radical del r'gimen econó

•.lco • 

Como 1e1Ga •auifie•ta el autor NF.STOR DE BUEN, 

"la obra leai•l•tiva del General SALVADOR ALVARADO, ba -

sido vne de l•• •i• i•portant~~ emanadao de la Revolu 

ción. No u~stante, hay que considerftr qu~ el Estado de 

Yucat¡n, fu6 le cuna dei sociali1•0 ~exi~ano y por lu 

•i••o fu' ahi donde ae han mHnif~st~do, con Mayor !apetu, 

leo teoie pro,re•i•t••"· (8) 

De esta ••nera 1• leaislación ~~¡ trabftjo del E1ta

do de Yuc•tln, influyó nntableaent~ ~n el Contenido del

est1tuto sor.iál d• l• Constitucibn de Querétaro. 

(~) idem. Jd. p. 303 
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La mencionad• Ley de l'ucetin, reconocle h exh-

tencia de las aaociacionau prufeaionalea, el derecho -

óe hual¡a, advirtiondo no ob1lante que 1010 debla uaaL 

ae er. 6lti110 extreao¡ li•1t6 la jorn1da de tr1bajo; -

111plHnlb el 1al1rio alnimu¡ reslament6 el trabajo -

de las mujeres y niños¡ ocntó 11 reaponaabilidad d1J 

patrbq, por los accidentes ocurrfdoa 1 sus operario• -

con Olotivo o ejercicio del traba.lo, a menos que el as, 

cidente fue1e debido a fuerza mayor extrafta al trab1jo 

en que se prndhj11e el accidenta J ae~aló la necesidad 

de que el Estado crear• unn sociedad mutualista en be

neficio de los trabajadores. Asi •ieao, propició el -

establecimiento de laa Juntas de Conciliacibn, del Tr! 

bunal de Arbitraje y del Deporta~ento de Trabajo. 

Eetos aon lo• ra1gos r.ás importantes de la Ley -

del Trabajo del Eatedo de Yucatán, como dijo De la Cu~ 

va: ''Ho sido considerada como el primer intento serio 

p~ra realizar una r .. foraa totol d•l Eatado aexicano, -

11~gur•ndooe que representa uno de 101 penaa•ientoa de 

e~a época, aás avan~adoa no r.olaMente en México, lino

en el •und~ ente•o". (9) 

ParM el Estad2 de Jnltoco: 

(9) Cltodo por Trueba Urbina, en su ob, r.it., p. 66 
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A) La Ley de Manuel M. Di6auez (2 de •eptie•br~ -

de 1914), que con•iana el deacanao doainlcal (con deteL 

•inadaH excepcionea); el Je•canao ~bliaatorio (28 de -

enero, 5 y 22 de febrero, 5 de 8ayo, 18 de julio, 16 de 

sept!eebi·e, 11 de novie•bre y 18 de dicie~bre); vaca-

clone• de ocho d!as anuale•; e~tre otra& cosas. 

8) La Ley del Trabajo de ~•n•~l Aeuirre Berlanaa

(octubre 1 de 1914) que "re1la•e11t6 los aapectoa princ! 

paleo d~l ccntrato individual de tra~ajo, olgunoa capl

tulos de previsi6n oocial J crefi las J•ntas de Concili~ 

cl6n J Arbitraje". (10) 

P&ra el Diatrito Federal: 

Prcvla~ente, por decreto de 17 de octubr~ de 1913, 

se anexb ~ la Secretarla de Go~er111tcibn el Departamento 

de Trabajo, lo que, aunado a la reforma da la Fraccibn· 

X del Articulo 72 Conatitucional, hMbia dado facultades 

al Can11eao para leai•l•r en ~aterl• de trab•jo. Con -

ese aotivo ae formul6 un Proyecto de Le, sobre Contrato 

de tr•bajo, c~n la participaci6n del ~intotra de Gaher

nac 16n, Licenciado Rafael' Z"borán Cepmany de los licen-

(10) lbid, lb., t !, p. 301 
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ciados Santiago Hartlne• Alo•ld y Julio Z•P•ta. 

"El proyecto Zubarán, 1ubr•1• De la Cueva, e1 un -

intento de reform• a la lesislación civil, Se pretende, 

aeRÚn se dice en la Exposición de Hntivos, substituir -

~1 critfirio ultraindividualista que privaba en el Códi-

10 Civil, marcando una Herie de limitaciones a la volu4 

tad ~e las portes, a fin de loRrar una relación aá1 ju~ 

ta entre pat.r6n y trabajador. Se rBconoce que el libe

ralismo empeoró la condición ~el proletariado y que el 

principio de la sutonomla de la voluut~d no produjo los 

beneficios esperados. F.! proyecto, no obstante, quedó

encerrddo en loe moldes del Derecho Civil J desde este

punto de vista, está muy por petrás de las leyes ya vi

Rentes en Veracruz y Yucatán", (11) 

Es J.nteresante dest8car que en dicho Proyecto, Zu

barán ae.reconoci6 a la asociación profesional, sin que 

ae hici1ra referench algunn ol derecho de huelg•. 

Pua el Estado de Coahu.!l!.• 

J.a J.py del Trabsj~ fué promulgada por el Goberne-

d~r Gustavo Espinosa Hirelos, •1 27 de octubre de 1916, 

(ll) Citado por De Buen, ~" •u ob, cit., mlsma páa. 
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''reproduciendo lntegramente el Proyecto ZuharAn, seg6n

opi~i6n de De la Cueva'', con el &gregado de trefl cap{t~ 

los sobre r•rticipacibn de loa benefitios, conciliación 

y arbitr•je y accidonte• ~e trobejo. Este Últi~o capi

tulo fué tomado, a su vez, dd lH Ley sobre Accidentes -

de Trabajo de Bernardo ~eyes. En realidad, no aporta -

n•d• nuevo al proceso de deo•rrollo de lo legislación -

laboral mexicana, (12) 

A ra!z de la promulgación del Articulo 123 Consti

tucional, la huelsa alc4~~6 ~n reco~oclmiento definiti

vo, S•rla con1i1n~da en la Ley del Trabajo de Vcracruz 

(14 de enero da 1918, ~rt, 94) y en las de Nayarit, So

norB, Sinaloa, Coahutla, Chihcfthtta, Durango, Zacatecas

y A¡uescalientes. L& de Quer6taro repr~duciri el texto 

conatitucional y lo mismo.se hizo~" los Proytctos de -

Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Pedera--

1~• de 1918 y 197.5. El Proyecto de Códi~o Porteo Gil,

reprcdujo, con variGntes, el Proyecto de lo Secretarla

de lndu•tria. La Ley Je 1931 fub pro~ulaada en lo con

ducente (Art. 260), confor•e • ••te iltimo proyecto. 

Ante una producción leglslat!~a tan formidable, 

realizad• por difP.rentP.s peraonas, en ámbitos también -

íl2) lbid •• ib. p. 304 



17 

distintos, •••Re necessria••nte la pregunta: LCu61 fué 

la rozón, o cuáles las razones que deter•inaron que la

Revolución mexicana adoptara estas •edidaa, preciaa•en

te en una etapa en qu~ la lucha, concluida en contra de 

Huerta, se aantenf.a later1te entre 101 propio a ar u pos f.!, 

voluctonarios? LExistió ar.aso, una orientación aeneral 

•n el sentido de que, e la liberación de los diferente• 

estado• de la República, se dictaran l~yee de trabajo o 

fué ello resultado d• la iniciativa de cada uno de los-

11ilitarea que ocuparon las divel'YSS gubernaturaa? lFu.!. 

ron los propios milita~eo loo autores de estos documen

tos, algunos precariamente escrituu, pero otros refle-

jando un tr3bajo serio, inclusive de investigación en -

legislación comparada: vgr •. h ley de Yucstán, o se -

trnta de una obra de civlles incorporados a los Estados 

MHyofcs?, en ese caso lQuiénes son esos leaialadorea -

hoy isnorados? (13) 

1.2 PR6NCIA 

Bl oiglo XIII eo e1 pri~eru vn el que •• re1i•tren 

•titamientoa en·Franr.io. Hacia 1279-1283 el leaieta 

Beaum1noir, en las ''Coutumea de B~auvaiaiA", define la 

huelga (que en aquel entonces recibe el nombre de Take-

(13) ibide!D,, p. 305 
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han): la alianza que •e hace contra el interés cumún, 

cuando cierta e•pcci~ de person4s decid~n no trabajar -

por el •ismo y bajo precio concertado outericrmente r -

aumentan el valor de su trabajo, bajo au propia raspon-

sabilidod y deciden que no trebajnrán por mftnos esta-

blecen sanciones y amena~as contra lo$ compafieros que -

no respeten sus acuerdos. (14) 

Desde lo& pequeños talleres, lo atitación llP.ga a

las industrias que trabajan pura un mercado m~jQr y m&s 

amplio, intervinie~1lo a menudo el Poder P6blico pora --

mantener el orden, 

Las huelgas co~enzaron a aparecer eon sentido obj& 

tivo conocidas tambi~n como "tries", en el siglo XIV. 

una de ellas realizada por los impr~sor~s de Lyon, lle-

gó s tener éxito con una mejorla en los salarlos, aseg~ 

rad~ por sentencia, lo q~e no impidib que a los hu~l--

guistas ee lPs im~usieran al8unas penas, por 1~ forma -

de realh:arlas. 

Avanzar.d~ en el trayacto hifttárico, llegamos al ·-

sigl~ XVI en el que se cnnli~6a notnndo t~n mayor ftgilA 

cibn el malestar de la clase obrera. El réuimeo t•rreo 

(ll.i) Gt!ors~e Ldrart, !.a HuelBa: h!storil* y nresant~ 
Erilt. 1.M.,, Barcelo•a 1972, p.p. 111, 15 y 16 
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de las aaestrie1 1 provoca perturbaciones que trascien-

dcn el ord~n p6blico, causando la int&rvenci6n de las -

autoridades, generalmente a favor de los maestros úni--. 

coa que por su de8ahog8do situación econ6mica pueden r~ 

tribuirl~s sus servicios. Se consolidan las nacionali

dades de los monarcas absolutos y celosos de un poder -

que, como en los Paises Bajos, hacian sombra a lo real~ 

za, prohiben las coaliciones y asociaciones de obreros-

1 patrones con penas tan duras ridiculas en su tiempo, 

co~o el corte de una oreja a los obreros coaligados en 

Inglaterra, 

El Poder Público, de autoridad y mando absolutos,

lleva a efpcto la doctrina de la rPpresi6n,, consagrada

en el famoso Edlcto de Turgot, de 1776, que \nspira a -

las legiolocionea·contempbrA~daS suce~ivas, En los s! 

Klos XVI, XVII y XVIII, por r.onsecueneia del gran dese.!!. 

volvi•iento de le inJustria, 'lan encarnizadas luchas en 
~re 101 obrero~ y patrones, se ~ultiplican al igual que 

loe gre•ios y es ta•bihn en este tri•te periodo cuando

•h se nota la represibn de la• coolic.lones, consideráa 

dolae en todos los cbdisos penales coao delito. (15) 



Por o~ra parle, las famosas corporaciones fueron -

abolidas con la Revolución Franceso en el año de 1791, -

por la conocida Ley de Chapelier, pero hacemoa notar que 

esta ley no tuvo como único objetivo la desaparición del 

régimen.corporativo, sino además su contenido era iMpe-

dir en el futuro la organización de loo trabajadores. -

Tambibn el contenido de la misma era la libertad absolu~· 

ta del trabajo o lo que era lo mismo, de que todaa··1as ~ 

personas podlan dedicnrse a cualquier negocio o ej~r~~~

la pro!esibn, oficio o arte que les convinierG. Este r! 

gimen de la lJbre concurrencia, trajo como consecuencia

la no intervenLibn del EstBdo en las reluciancs obrero-~ 

patronale3, batos podlon esta~lecer l.ibrcmente cualquier 

pacto con motivo del contrato que celebraran, no t~11ien

do ninguna clase de taxativa que lo pudiere i~pedir. 

El descontento de la close trsbajadoro no se hizo-

esperar; en Francia lo& obreros y artepanos unidos a la 

pequeña burguesia, organizaron s~ciedades Etcretas y gr~ 

poi ile1ales qu~ conApiraban contra el Gobiern~. 

fines del •ialo XVIII, se creó en el •~blente ·~ 

cial el resentim1e11lo rte una gran parte de 13 humeni1ftd

humillada: tomaban cuntornos dcf l11idQs en ld conciencia 

del pu~blo, los que m~n tsrde se llumn1·l~n los der~chos-
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del ho•bre: en los comienzos del siglo XIX, el derecho 

de coalir.ión estaba casi consagrado. La huelga, ain e~ 

bergo, •ra castigada universalaente con penalidadea ri

diculaa. 

Pero, ahondando el abismo entre obr~rna y patrones, 

se aanifiesta la importdncio de los Estados y aohernan

tea, para reprimirles, viéndose obliQodos a reglamentaL 

las. 

La transformación •e operó entre 1850 y 1875; de~ 

de entonces parece haberse ido arrai9Hndo la idea de 

que la huelgu no era otra cosa que un derecho, si se le 

consideraba individualmente Y. un corolsr!o de otro der~ 

cho "la ·coolic16n'' si se l~ consideraba colectivamente. 

Pero r.a hasta fines del siplo pa8ddo en que este -

reconocimiento empieza a plasmarse en leyes, como la de 

Ale•ania del 28 de julio d~ 1890, sobre Tribunales ln-

duatriAlea ¡ en Austria, con l• ley del 14 de •so•to de 

1896 sobre corpor•cionea; Cansd6 dir.tó en 1890 una leJ 

in•titurendo el Tribunal de Arbitrnjo¡ Francia, Jn,la

terra, Nueva Zelanda J Su1>a, etc., tam~ién pro•ulaaban 

aua leyea sobre Conciliación y Ar~itraje de loa con(li~ 

toa industriales¡ en EE.UU. ae dlcta el 11 de junio -

·~··· 
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de 1898 la Ley Federal relntiva a lo• empleados del ---

transparte entre los estados 1·.sus empleados, llamodo

de "•edieci6n y arbitraje'~. ~ar·~ la. mé'G i.mportante coa 

creci6~ de dicho recon~iimient~ la tenamos en los prin-

cipios del Tra~ado de Paz ·de Vcrsolles. En efecto, ea 

tre otros princip~os, est~blece ¡'el derecho ~e asocio-

cibn para todas los fines· que no. s~an contrarios a las

leyes, tanto para lo's ohreroa como pe1·a los patrones. 

Es necesario hacer nutur que a causa de la Revolu-

ci6n Fronc••• de 1789, se habla suprimido, por temores-

politices, todo dErecho de a~oeiac!On, pero por ley de-

1884, fu¿ consagrado nl1evamente, concedi~ndose, adem&s, 

e las usociRciones formalmente Lonstituldas, existencia 

lcaal. Una ley posterior d~ l9Cl, lcaiol6 con abundan-

cia de detalles acerca del derecho de asociación y aún

cuandf) en 1919 SP. dan leycH que traten rie evit·ar huel-

gaa, en virtud del Rran incremento de le organj.zación y 

los movimJentoR obrQros, la leRislac!ón y la jurispru--

dencia se mantu•ieron en t¡r•inos concillatorioa y has-

tn fa•orables a la cla•e trab•jadora. 

Fosteriormente, en diciembre de 19)6, se aprobó -

una ley que establecía el erbitrnjc obligatorio· en met~ 

ria de huelg•s y paron. Es mls, l• huelga fu6 acogida-
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en el preámbulo de la Constituci6n de la Cuarta Repúbli 

co de 19A6. en los siguientee t6rminos: ''El derecho de 

huelga ae ejer"cerá dentro rl•l cuadro de las leyes que -

lo reglamenten". {16) 

De esta declsraci6n, dice Juli6n Durond, ''resulta

que el derecho de huulga ce proclamado y, por lo tanto, 

dffhe ser reglamentado. afirmand~ que esto reglamenta--

ci6tt no solamente se ha dejad~ de J\acer, sino que la d~ 

finicibn de la huelga del derecho de huelga no figu--

ran en la lc8is1acibn franc~oau. En uno de esos temas

dice que se evita ~bordar en las assmbleas parlamenta-

ria~ ya que son temas que desencadenan el tumulto de -

las sesinnes parlamentarias~. 

Efectivam~nte, la frase contenida en el pre&~bulo

constitucional, susoit6 anim•do debat~ que result6 de -

lns siguientes proporciones: "El derecho de huelga es 

reconocido • todos rtentro del marco de las leyes que lo 

reslaaen~an• y "El derecho de huelga se ejerce en la• -

condicione~ fijadas por lo Ley•, La primera de elle• -

fué repudiada por cuanto ~dmitle la le8elidad de le - -

huelga de los funcionario• y empleado• p6blicoa. La -

otra, eliminada porque porecla re~itirae a la legisla--

(16) Op. Cit., pp. 230 y 'l3l 



ción viaente que ved~~ª el derecho a su ~jerciclo en 

la• agr!colas. Paul Durand, señala la a•bigÜedad del -

texto constitucional J la dificult&¿ que !•plica la de

finición precisada en los té1•i~os "ejercicio" y "realA 

•entación", deduciendo tres cons~cuencias funda•entales: 

1) El ejercicio del derecho de huel¡a no puede -

ser reg!s•entado •ino por el le1islador o tribunales: 

2) En tanto no se dicte la ley reglR•entaria co -

rrespondiente, qo puede ser sn•etido a ninguna restric

ción '' en modo al1uno, ~re•entará jamás caracterea de

ilicitud; J 

3) La ley podrá reglamentar ese derecho pero nun

ca aupri•irlo. 

La eleva~iún de ese ~erecho a cat~gor!a cor.stitu-

cional, orlainó, co•o era de eHperarNe. un ca•bio radi

cal en la oriaatación de la jurisprudencia francesa que 

oblliÓ al Conaejo de Estadc • dejar d• c~natderar, coao 

il!cito •l ~J•rcicio da lo huela• por parte de loa fua

cionarios J eapleadoa públicos, adea•s de que los trib~ 

nales 1• no conaideraro11 a la huel1a co•o causal de la 

ruptura del contrate de trabajo. 
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El •ovimiento obrero, con algunas incipientes man! 

(estaciones en las asociacion~a de compañeros, nace veL 

daderaaente cuando se produce ~1 fenóm~no técnico de la 

Revt1lucibn Industrial, que trae consigo, de inmediato,

el reeultado social del nacimiento del proletariado y -

produce, por 6ltimo, que se dicte11 las normas que aca-

ban con el sidtema corporativo. 

EMte sistema inslés fu~ similar al 11uc imper6 en -

Francia, coso recordMremos: el Edicto Turgot y la famg 

sa L~y le Chapelier y la coracteristica de que en un -

principio •e enfrenta con las leyo• d• que la burguesía 

se vale paro luchar en contrQ de lo clase obrera, la 

que de ~cuerdo con le dialéctica marxista, produciri la 

destrutcibn de su crcadur. (17) 

La existencia de •ecanismo~ mixtos de negociación 

di.recta en la 11ayoria d~ las indu»trias y servicio1, •!. 

diente los Cuales »e l~aran convenios referente• a 101-

aslarto~ y condiciones de ~rabajo; el de1arrollo y la 

or1anizacibn d~ los orsani•moa 1indicmles y la polltica 

del gobierno inalés, han influido grandemente en la ao-

(17) De Buen; Op,Cit., t I, pp. 139 y 140 
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luci6n de los conflictos laborales, por lo que, .los mo

vimientos huelguísticos son de poca trascendencia en e!_ 

te pais. 

Interesantes aspectos nos presenta el estudio del

movimiento sindical británico; sin embargo, nos limitA 

remos a señalar les cuestiones de más trascendencia en

reloción con la huelga y su evoluci6n. 

La nueva politice inglesa tuvo su coronamiento en

la ley de 1799, que prohibia toda coalición, lo mismo -

de patrones que de obreros; era la reproducci6n de !a

vieja Ley de Eduardo I. En el mismo año se dictó otra

ley {Unlawfull Societies Act) .que, aunque no muy bien -

considerada por los autores, también prohibía las aso-

ciaciones 11 cuando hubiera necesidad de prestar un jura

mento il!cito, con el propósito de alcanzar un fin sedi 

cioso o turbar la paz p6blice''. 

La mencionada ley de 1799 y su reforma ·de 1800, -

son otra reforma de las ideas individ~alistas y liberal. 

Desapareció toda reglamentación oficial de las condici2 

nea de trabajo¡ la coalición, lo mismo de obreros que

de patrones, quedó prohibida por ser c~n.traria' al ·1~bre 
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jueso de la• fuerzas econ6micas, (18) 

Para poder entender lo que resp•cto de la vida so

cial, aigniflc6 la llamada Revolución Industrial Insle

sa, seg6n opini6n d~l Lic. Nbstor de Buen, en su ejem--

plar y nunca menoo elogiada obra, parece necesario re-

cordar cuál era la vi.da anterio1· a este fenómeno técnico 

aocial. (19) 

"En esta bpoca que Ashton ubica entre 1700-1760, -

la condlci6n del obrero ero precaria; en s11 mayor par

te trab•jando a destajo, recibiendo 11nd suma mínima pa-

ra satisfecer sus necf'sidades inmed:l.atas, rec:l.biendo el!. 

ta cantidad a veces ?Of med!~ de un intermediario; su

contrataci 6n se hücia, generalme11tc por un afio, por la

que la gorantie de un trabajo seguro, máft o menos pro--

lonsado y la posibilidad de no •er enrolados por la Co-

rone, le1 hacia aceptar condiciones que podrían ser ta 
frc.hu11ana•"· 

Huy a peaar de todas estas condici~nes, el obrero-

1eneralmente era conc9ntrado en un solo luaar, e• decir, 

co•~ un ejemplo: la industria del hierro, donde 1e pr~ 

duela a aran e•cala, vrovocando con ello much~a conse--

(18) De la Cueva, ibidem, pp. 244 y 245 
(19) ibidl!ll, p. 140 
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cuencias como el despido y (alta de mano de obra y re -

nu~ciaa por las prolongadas jornada• de trobajo que r~ 

aultaban exaaeradas. 

Por otra parte, la ley que prohibio las coalicio-

nes era muy lenta contra el trabajo, porq1itt ~1 capital

"º necesitaba de la coalic16n para defenderse, pues es 

claro entender que cada patrono tiete, en el cierre dP

su empresa, un arma que se niega a los trab~jadQres; 

lo interesante pdr~ los empresarios era impedir que los 

miembros de las Cuentes de Lrabajo, por medio de la 

huelga, interrumpieran el trabajo normal de lH• fébri--

cas. 

As( nació, ~ principios de siglo, el 8eglamento de 

Trabajo que era un do~umcnto q~e contenía !as condicio

nes de trabajo impuestas por los empreAAriob. Les era

impuesto •in reclame ye que, conseguir ocupación, era -

caai i•poaible, 

Pero el regla••nto de trabajo ••• una realaaenta-

r.ión colectiva de l•• condiciones de treb•jo y era el -

vrinciplo de que la Eocuela Liberal había frecaxado, 

pues el contrato de trabajo procedía no de und libre 

discusi6n, sino del propio raala•ento, que no era otra-
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cosa q11e le voluntad autoritario del empresario. Se -

exigÍ3, pues, la idea de democracia ye que siendo cole~ 

tiva la reglamentación del trabajo, tambi~n era necesa

rio o prudente que las dos partes (ohr•ro-patrón), in--

ter\'inieran en su formación. Asi se pla_nteó el pro ble-

ma del derecho colectivo del trabajo y la necesidad de

la libertad de coallción. (20) 

La fi8UrA de Francis Place, ue destacó en los pri-

meros ailt>~ del si~lo XIX. A él ae rlehe que el Parla11e.!!. 

to nombrnra verias comisiones para estudiar la candi---

ción de los obreros. 

Todos comprobaron su cr,ciente miseria y entonces

logr6, ju11to con Joseph H"me, que al ~erlsmento votara 

lo Ley de 24 do junio 1~24. Las leyes de 1799 y 1800,-

quedaron revocadas y la conliti6n ~ej6 de ser un acto -

prohitido. Uo oe reconoci6 a la hueles comn un derecho-

de loa lrabajadorea, ni la existencia de las Tradn 

Union1, pero dejaron de Mer perseauidos loe hombrea que 

ae cogligBban en defen•• de sua intere•••· La LeJ de -

1824 inicib la 6poca de la tolerancia en lnalaterr•. --

(21) 

(20) idew, p. 24~ 

(21) ibld., l.b, llie'M ~·!!· 



Entrando en aspectos m&s recientee, direMos que -

en mayo de 1926, hubo una huelga que 'ondujo a la san -

cián de la Ley de julio de 1927, •~b<e conflictos de-~ 

trabajo, por la que: 

1) Se declar&n ilegal•• las huelgos por solidar! 

dad, politices que tengan por fin o que sek11 sucepti --

bles de accionar coactivamente ~ontru el cobier110, ya -

sea directamente o sea acarr~ando dafioa R la col~ctivi-· 

dad; 

2) Se prohiben los Pkketlngs; 

3) ·se·prohib~ a loa emplearlos públicos su afili~ 

ción a or@anizAcianCs sindicalee, ajenas a sus. funciÜ-

nes y se reprime penalmente e! Dbsnd~no dH'tr~bejo, 

Esta Ley, que tuvo 2scoaa aplic11ción pr6ctica, -

fu' derogada al arribar al poder el Partij¿ ~aborieta, 

restableciendc1 las disposiciones dlctHdas con anteric1-

ridad a la Ley ce 1927, salvo dursnte el periodo de la 

Primera Guerra Mundial, e11 ~ue se ~ar~~tizn~n la plena 

libertad sindical y de coolici6n y el derecho de htt~l-

ga. (22) 

(22) Tesis cilada, p. 233 
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En 1940 se dictó la orden por la cual se implan

t6 eJ arbitraje o~ligatorio sobre las condiciones de -

empleo, comu medida de emergc11cia en tiempn de guerra, 

prohibiendo en su segunda parte las huelgas y loa cie

rres de f&bricas, e menos de que las cliferencios se h~ 

bi~se11 presentado ante el Hinislro este no las hubi~ 

re sometido a un arreglo dentro de los veintión d{as -

de la fecha en que se le notific6 el conflicto. El 14 

de aaosto de 1951 es promulgada la orden sobre dlspu-

tas laborales y de estas dos leyea emergen las tres -

funciones principales del Estado. En la actualidad, -

en la sol11ci6n de los conflicto~ laborales; a) Conc! 

liaci6n; b) Arbjtraje y c) In1estlgaci6n o Encues

ta formal. que trataremos de.oxpli«:arlos brevemente: 

a) ~ción: De acuerdo con las leyes de -

los Tri~unalc• Indu•trinles y de Concil!acibn, el Mi

nistro de Trabajo puede aceptar laH medidas que consi

dere apropiadas parH promover el arreglo de cualquier

disputa laboral que le haya sido confiada por una de -

las partes o por ambas. 

Eotas funcion~a son dese~peftodaa por el Departa

aento de Relaciones Indu•trialu da.1 Ministerio do Tr!. 

bajo. Dicho Departamento cons11te en un per~onal cen-



32 

"' 
tral y en cada 11na de· las once .regí.unes .de la Gran BrJ!. 

tah. un reducido person8l de funé'ionados conciliado

ree. Es: debei ·dé. estos, mant.~ne:-·so ·en ·:e~'tff=-~h~~·c-~ntac~ 

to· con. i·~·-·s¡t~·ac1'b~.:-de 1.aS rél~~i·~,~-e·s· i·~:~~:~~I~-1~\:·~-n·i·~~-~-
->' - . _,. ' <' 

patrones y· .trabajadores )' colaborar.· <in l~,;~¡~~e.ndón 
sol~ciln de los conflictos laborale~. 

b) Arbitraje: 

Aporte de la ne~esidad·del c~i~~n~imle~~~· de am

bas pai·ce~ para somete•· ul a.rbitra,je''s~s.di!erenciOs,.: 

el Hinister.io de Trabajo .tien~ ·.1 deber .. de evitar acu

dir· a este sistema, h~sta que hn~a fraca~edo en obte-

ner un arreglo por los.medios conciliadjres o por las

dJsposicione~ coctcntdss que exi~tan ert la industria o 

empresa afectada. 

Las diferenci~• sometidas al Ministerio para •r

bltrBje, .pueden ser tramitadas, ueg6n l9s l~yes, ~n -

el Tribuno! Industrial, Consejo o Junta de Arbitraje,-

CJ bien• P"r "na o Más personas de~i~r.adaa por el Mini!, 

tro, Las sentencias dictadas a•!, no nbll~an legalmcn-

te a la~ partes contendientes, pero en la práctica se-

1ceptan ce~i Jnvariablemente siu 1li~cusiin. 
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e) Investigaci6n Encut.>sta: 

Los Tribunales de EnLuesta non primordialmente -

6rganos compuestos para informar al Parlamento y al PÍ!. 

blico, de los hechos y de las cau~as intimas de una 

disputa. La decisión de formar un Tribunal de Encues

ta es priv~tivu del Ministro y no requiere del consen

t.imiento de les partes. Pue~en requerir la presencia-

de testigos y la rrenentac16n de documentos demás --

pruebas que se considet$n necesarias. No son instru-

mentas de conciliaci6n e Arbilrnje, ni tienen faculta

des para exigir un arreglo, pero pueden hacer recomea 

daciones que se basen en las ~o!uciones del conflicto. 

En ~atería de acrvicioa p6hl1cos, si bien es ad

mitjdo qu~, por lo menos por los titulares de una fun

ci6n de outoridad, la concien<ia del deber de fideli-

dad haciR la-Cor9na y el respeto al juramento a acep-

ter el'cargo, tornan impens~ble, en los paises anglos~ 

jones, la p•rticipaci6n de lo• funcionarios p6blico1 -

en 11na hu~lg3, lo que Gran Dr~tafia ignura completamen

te y no admite sino te6ricamente. ~s la coalici6n ca-

lectiva del trubajo de f~ncionorio~ del Estado ni de -

agentes de alguno~ servicios póblicos, pero no es me-

nos ei~rto tamhi~n que encontra"os disposiciones lega-
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As! ls Ley sobre conspiracién 

propiedad de 1875, continúa vigente 
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protección de la 

a su ci6rito y 

también en virtud d• la Elcctricity (supply) Act,, de 

1939, en las empresas de provis16n de aaua, ~aa y - -

electricidad, son prohibidas y penadas las huelahs. 

La Ley sobr• la Harina Mercante (Horch•nt Shipp

ing Act,) de 1894, sanciona penalmente el abandono dP. 

servicio. 

La Pollee Ar.t. d~ 1919. prohibe al peraonal de -

policía, adherirsE a otra asociaci6~ qu~ 110 sea la Fe

deraci6n de la Policía y reprime penHlmente y co~ phr

dida de los derechos a pensi6n, as! come la sflliaci6n 

a otro sindicato, la cesación c'llt!ctlva del servir:io y

todo acta que tieudu H pr~vocarla. 

Fin•l•ente, la E•er¡ency Power• Ar.e., promulR•da 

en 1929 y refor••d• en 1939 y, en eapeci•l la Orden -

del Conaejo Nú•aro 461 del afto de 1944, faculta al Go

bierno a dictar medidas de ~mergeocia cuando s& t~- -

cuentre ••enazado "el abaateci•icnto J~ ali•ento, aaYu, 

combustible o luz o los ••dios de locomoción, para pri 
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vor a la colectividad o a una porte de ella de lo --

esencial de vida''. E~ estos casos pueden tomarse med! 

das tendiantes a asegurar el mantenimiento de las acti 

vidades, pero ''sin imponer ninguna f~rms de servicio -

militar obligatorio o conscripci6n indu~trial", no pu

diendo establecer com~ delito el hecho de tomar parte

en una huelga o el persuadir por medios pacíficos a -

otros a participar en ella''· Es purti11e~te hacer no-

tar que sus dioposiciones solo han sido aplicadas en -

contsdss oportunidades, (23) 

2 • 1 !!<fil!.!lli 

Lo Constitución de lo ,República Federal de Ale

mania no consigna ~xpresamentc el dereohu de huelga, -

Es más, no existe eÓ la Alemania Occid~n~&l ley alguna 

que reglamente los conflictus colectivos de trabajo. 

Al~unas conati~~ciones loc~!es hacen refcrencia

al derecho de huelgR qu~, repeti•o•, no eot6 ••al••en

tado por diaposici6n alauno, Min que ello indique que

está prohibido 1u ejércicio. He aido el Tribunal F•dL 

ral del Trftbsjo, por decisión de 28 de onero de 195~ y 

8 de febrero d~ 1857, quien sent6 loe principio• futtd~ 

eentaleo que risen la exietencia de eee derecho, 

(23) Tesis, Op. CiC., PP• 234, 235 y 236 
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A•i todos 101 trab1jadores pueden declarar•e cn

huelaa con e1cepci6n de los ''be~mte", o ~eR, loa em--

pleadoa J funcionarios p6blicos, pues lo iapide "la rs 

laci6n de fidelidad en que están colocados frente al -

Eatado". 

De acuerdo con la definici6n ~&o cQnocids ~n la

literatura ale•ana, Phuelga es la suspenaibn com6n y -

oraanizada del trabajo, por parte de un gran n~aero de 

trabajadores que se dedican a cu:rto oficio o qur. pre.!. 

tan sus servicios en un toller, con objeto de luchar -

por une finalidad determinada, siempre que la i~ten--

ción sea continuar t:rah~jsndo, una vez que St! ha consr

guido dicha finalidad", 

No existen requisitos para declarar u~u huelga,

como los ennum~rados en el Artic11lo 264 de nuestro ttn

tigua Ley, Hin emborio, los trabajadorca sotu pueden -

lanzarse e la huelga con el conoentimie~to de lqs ain

dicatos y sie~p1·~ que pe~stgan mejores condiciones de

trabajo ~0110 son~ aumerito de salar:ios, reli•Jcción de -

las jornada• de trabajo, prolongact6n d~I perlodoanu•l 

de vacaciones, la resci~i6n del contrato colectivo dP.

trabajo al terminar el perlado de su vigencia, cte. 
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El Tribunal resolvi6 que durante la huulgo y el

Lock-Out, a~n conaiderado• l{citoo, los trabajadores ~ 

no tienen derecho a sua salarios, La huelga es illci

ta cuando los trabajadores realizan actos de violencia 

o cuandc1 es ~eclarada por motivos pollticos, En estos 

casoa, queda sujeta a la sanci6n penal en los términos 

del c6diao respectivo. El Gobierno no tiene interven

ci6n conciliatoria alguna en el conflicto ni se encue~ 

tro establecido el arbitraje obligatorio. 

Se permito el Lock-Out con objeto de salvaguar-

dar el equilibrio de f11eria de ambas partes, arguyen

do el TribJnal Federal que ''los trcbajador~s no pueden 

ser protegi~os contra el riesgo de perder su empleo a

consecuencin de una huelga'' r qUe, por lo tanto, en e~ 

so de huelga dabc concedcra~ al cmpledor el derecho al 

Lock-011t co"tro EUB empleados huelguistnH, dando por -

terminados sus respectivos contratos sin ning6n aviso

previa y sin plazo alguno, sometidos a ld legiBlaci6n, 

por lo que respecta al despido sumario. En tsl caso,

continóa diciendo la sentencia del Tribunal "y como -

consecuencia lÓgicR del equilibrio de fuerzas, el em-

pl~&dor estar& en libertad de adruitir a s11s obreros, a 

su prcria dtscreci611, al terminarae el conflicto, si -

el laudo colectivo que ponga fin al mis~o no lleva una 
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cliusula de readmisi6n weneral''. 

Loa Tribunales del Trabajo, creodou eo l& L~y 

del 3 de septiembre de 1953, se dividen, otond!ttndo •

su jerarquía y jurtsdicci6n, en Tribunales Inferiores, 

Estatales y el Tribunal del Trabajo, Los dos primeros 

est&n comp11estos por un Juei profesional v dos honora

rios, conocJe11do el inferior todos los asuntos y cn-

rrespondiendo la segunda instancia a los Tribunales -

Estatales. 

El Tribunal Federal es competente poro conocer -

de los fallos de los Estatales y, excepctonalmcnte, de 

los falloa dictados por los inferiores. 

&l Senado del Tribunal Peder•!, esti integrado -

de tres Jueces profeaionalcs y dos honarorics y el --

Gran Senado de dicho Tribunal se compone Je seis Ju-

ces profesionalps y cuatro honorarios. Los Juec!s hg 

norartos de todoa los tribunales dP.l trabajo, proc~de~ 

por partes isu~les de los patrones y tra~&jndur~o. 

( 24) 

(24) Tesis, rJµ, Cit. f>I>• 222, 221 y 224 
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2.2 [fALIA 

En vlrtud de la Ley de 3 de obril de 1926, loo -

huelgao y los Lock-Outs eran conaiJeradoo cQmo delitos 

contra la administraci6n de la justioin le econoaia-

de la Nación. La penalidad se graduaba según, oi la -

huelga ''el cierre, se produjeran en empresas particu

lares, en los servicios públicoa o por razones de ar-

den politico. 

Se cor1Ridcroba huelga al acuerJo de tres o m6s -

obreros para abandonar el trabajo o hacerlu de una m~ 

ncra que perturbara la conti~uidad o regularidad del -

mi~mo y con el ftn de obte11e~ de los empleadores cond! 

tione~ Jiferen~~s de trabajo. Asi loa elementQs cons

titutivos de e~te delito eran: que hubiese acuerdo -

previo o por lo menoD tres personas; que se produj~ra 

el abandono de trobajo o 13 preHtaci6n de los servi--

cios en forma discontinua o irregular y que se persi-

guicra como finalidad la obtenci6n de nuevas condicio

ne• de trabajo, (Articulo 18) 

Con el résimen fasci•to, el derecho de coalici6n 

desaparecib y las orgonizacl~nes sindicales pasaron e

ser órganos del Eotado totaliiario, (25) 

(25) Tesis, ibidem, p. 238 
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Gercia O•i•do dice al reapecto: "Eu la Italia -

f1aciat1 la condicl6n Je este Eatado (eatsdo iate¡ral y 

nacional) ae oponift a la huelga. La produc:i6n es con

siderada como cosa nacional que afecta n todoa por iaual 

y que en modo al9unQ debe ser perturbad&. Por otra P•L 

te, la autodef~nsa colectiva es un prcceJirnicnto en pua 

na can las esencias del eotado fascista", (26) 

A la calda dol fascismo, se promul¡ó el I' de ~••·

ro de 1948 ls Conotituci6n Política que <on•agra en el

Art!culo 40: "El derecho de huelga se ejercita en el -

Ambito de las l•yes que lo reaulan". Al igual que ha -

acontecido en diversos paises, la Constitución italiana 

reconoce el derecho de huelga y envio a ls ley secunda

ria su r~glamentecibn que, no obstante loD afios transe~ 

rridos, no se ha dict~do esa legislacién que el texto

constitucional recl~ma. 

Existen si, alguno& prcyectos de reglamcnlaci6~.

Un proyecto an estudio on el Hinist~rio de Trabajo pre

v~e la huelga para todas las categorías de trebajsdores 

y e•pleados de servicios p~blicos, est3bleciendc pura -

estos últimos una serie de medidas rcstricti~as. entre

las que ~e encuentra la formación de equipos para mant~ 

ner las emrrcsas en funciona~iento. Ta~bihn el proyec-

(26) Carda Ovledo, CJp. Cit., P&g. 140 



to e1ta•tece ua avtan con anticipaci6n •• 10 d!e1, p••• 

411140 111 ~arte• lnt1re11d11, dentro de 111 plaro, re• 

c•rrlr •1 arbitr1j1, 

L11 huela•• decl1rade1 •in obed1enr.1a • 1101 pria 

clpio1, 1n camo de ele•arae • leJ dicho pro1ecto, 11r6n 

refutadu COIO 11•1•11•.• En el •i••o 11ntido 11t1b1 -

redactado el Pro1ecto Nara110 de 19Sl, que diatlnauta • 

entre huela•• l11lti••• e ileatti•••· 

2,3 ISTAPOS p!JDQS DE !O!TIANE!JCA 

Pr6ctlc11ente ••en 1886 cu1ndo·lo1 dlv1r101 l•t.t 

do1 d1 la Uni6n A••ric•n•, coaienzan • 101tr1r d11101 -

de 111i1tar 1ea6n la• tendenctnw 1odornaa, p1•a preve-

nir y r••ol••r lae huelgas por le conciliación o el ar-

Uu1.1e. 

In Vft rrtncipio M11sachu1ett ,, posterioreente, -

lu••• York, ion dotado• de un1 ley que creaba, en ••••· 

uno de e101 E1t1do1, una oficina paraanente, • la ••• -

11 podl1 apelar en 1delante para tratar de obtenar, por 

••dio de 11 conciltacl6n o el arbitraje, 11 1oluct61 da 

coafllcto1 indu1triale1. Stauloae el eje•plo con be•-· 

t1at1 rApidea y hoy contienen prnc.ripcionu ret1reate1 

11 •••nto, loe Códt101 local•• de 24 l1t1do1, (27) 

(27) LI l .. 1a1"'ión Obr•ra en 101 !atados Unidos, Willi• 
Franklin Willou¡hbr; Traducción por Luia do Ter&n, 
lltdrid, pp. 120, 121 y 122 
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Asi, en Mlssouri, dice la ley que, en caso de di

ferencia entre patrones y obreros que origine una huel

ga o un Loek-Out o amenace originarlo, el Comisario del 

trabajo tiene la misión, si es requerido put una de la• 

partes, de intervenir como mediador y, en ciertas cir-

cunstancias, constituir una oflcina lücal de arbitraje. 

11 En el año de 1887, se recogieron y e:loborarcn e.! 

tadisticamentc lao primeras cifras d~ contiendns aocia

les. Las autoridades, los llamados conciliadores del -

Estado, los sindicatos obreros y pa~ronelas, aaentcs e~ 

peciales y la Prensa, son las principohs' fuentes de C9. 

nocimiento de los conflictos". 

"Posteriormente a los anos 1916-1919, la Dficina

Federal de Estadistica, elaborb un programa tendient~ a 

evaluar las condiciones de lus huelgas en cote pais, --

as1 como de evaluar su n6mero; c~istiendo en ese dfiQ -

(1919) 3,500 conflicLos de que se bebía tentdo '6noci--

•iento". 

Las huela•• •A~ i•portantes •• este últt•o ofi~ 

fueron: la ¡enernl de Tocoma (60,000 huelguiotas); la 

de construcciones navales de Nueva York, en octuhr~ 

(100,QOOJ; las de la edificaci6n en Chi,ag6 (115,000)-
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Y Nueva Yor~·(l25,000)¡ l~s·de los talleres de ferroca 

rriles (250,000) ¡ de la Metalurgia C.367 ,000) y de mins_ 

ros (435,000), que por su e~capeional importancia en la 

ceonomia de' lvs Estados Unidos, íué ln más trascendente 

en ese año de 1919, (28) 

La caractcrlstica saliente de la Revolucibn ha -

sido el reconocimiento, por parte de casi todas las ad

ministracion~s industriales, de la ne~ociacibn colecti-

ve.· 

"Esto no significa que los sindicatos y las em--

~resas de los Estados Unidos formen "n• familia feliz,-

en la que todo el mundo está.de acuerdo can todo. Por

supuesto, tal no es el caso, hay huelg~s, con frecuen-

eia huelgas prolon~adas¡ existen zonas geográficas e -

lndustrialc~ en las que los sindicatoa 3on pocos y muy 

dispersos,_ pero le negociaci6n colectiva, como forma de 

vida entre los sindicatos y las empres3s, es ~na insti

tuci6n JH bien establecida a11 los EstadnR Unidos''. 

"En 1933, pr&cticamente no ~abie orsanizaei6n ala 

dir.al en las industrias del autombvil, del acero, del -

(28) 143nuel Altamiras Mezquita; "Huciaas 1 Loek-Outs, en loa di
versos (l<lises"¡ E$tudio estadistico y cOtDpararlvo; lladrid,-
1923; Edit, Sobrinos de la Sucesora de t:inueaa de los Rlo•; 
p. 41 
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caucho, de los productos eléctricos, del vidrie; ac---

tualaente (1958) hay sindicatos grandes y eficaces en -

esas industrias". 

El movimiento ohrero no comenzb en la d6c&da de -

1930, De hecho, gran parte del adclnnto logrado dcsde-

1933 en adelante, fub posihle 6nicam•nte porque lo~ ad-

ministradores y organizadores de $indicatos pudjeron --

utilizar un acervo de dotes, idea~ e tnstitucl~neo que-

se habían desarrollado durante m~• do un •iglo, (29) 

''La huelga, es una tribulacibn tü11 wrRhde, ~ino -

más grande para el sindicato y sus miembros, corno un -

cierre de f&brica lo es para la empresa; es u11a deci-

si6n que no ae toma o la ligera y que Rierupre entrefia •· 

el riesgo considerable de que la huelR• oc pierda o de 

que los trabajadores obtengan menQs 1IA lo que han d~man 

dado y por le que han ido a la huele•"· (JO) 

(29) 11El )lovimlentn Obrero de Joo Estedos llnidos"; Jack Barbash; 
1958; Publlc Affalrs Commit.tee, Jnc,; pp, 1 y i 

(10) . Op. Cit., p. 29 



C A P I T U L O II 

LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

JUNTAS DE CO~CILIACION Y ARBITRAJE 

EN RELACION CON LA HUELGA 

!,! Algunas reflexiones sobre la naturaleza jurídica 

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

1.2 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la ~acion, en materia de apreciaci6n de pruebas. 
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No obstante que han transcurrido m&s de cincuenta 

años de haberse establecida la• Juntos de Canciliación

J Arbitraje, conforme al Articulo 123 de la Constitu--

ción Federal del 5 de febrero de 1917 que actualmente -

nos ri9e, no se ha lle~ado a una conclusión definitiva

sobre su naturaleza juridice, ya qu~ tanto la doctrina

como la jurisprudencia han e~puesto criterios muy vari! 

bles y dio!mboloo sobre eota materia tan importante. 

As! se ha expresado en numerosas ocasion~s que -

las Juntas de Conciliocibn y Arbitraje no son tribuna-

les judicialeo, o bien, que aon tribunales de concien-

cia, de equidad o de derecho, criterjos que no tienen -

exclusivamente trascendencia especulatlva, sino egp~--

cial•ente efectos de car,cter prActico, ya que de acueL 

do con el punto de vista que se sustente sobre la cita·· 

da naturaleza jurídica de las mencionadas Juntss 1 sed~ 

rivan consecuencias que les son &tribuidas por la juri~ 

prudencia y la legislacibn. 

En tal virtud, no resulta in~til refl~xio1iar nue-
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v••ente, pero aba!ldonando las actitude1 e•otivas que •.!. 

ftal6 el ilU1lr~ rlorcino Bassols, sobre la verdadera n1. 

turaleza juddica Je los 01·1anino& que deciden lu co.!!, 

troversiaR o conflictos de carácter laboral en nuestro-

paia, tomando en cuenta los adelantos d~ la ciencia •& 

derna del Derecho Procesal 1 que nos puede proporcionar

criterios más ri~urosos para abordar estP. problema, (31) 

Siendo los antecedentes hist6rtcos de las mencio-

naJa• Juntas, pilar y raz6n de aer para el entendi•ien-

to ruás intenso posibl~ del c6mo y el porqué surgieron,-

me permit! volver a hucer menci6n de las principalen l~ 

1es del trabajo que ••istieron en nuestro país durante-

el llamado ''perlado preconst~tucional 1' v, en donde ~e -

cre&n por vez primera, organismos para rRaolver las can 

troversias de car&cter l3boral. 

Como eR bien sabido, en el periodo preconstituci~ 

nal se expidieron varias leyes del trabajo que regula-

ron el funcionaciento de las Junta• para la soluci6n de 

conflictos laborcles. Entre estos ordenamientos, destA 

can las expedidos en •l Estado de J&~isco por Manuel --

Aguirre Berlanga, que establecieron juntas municipales-

con funciones de conci~ioci6n y arbitraje; l• Ley del-

(31) H~ctor Fh Zomudio/Jor&e Carpizo; Naturaleza Jurídica de las 
Juntas de Ccnciliaci6n y Arbitraje; p. 5; H~xico, 1975 
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Trabajo del Estndo de Veracruz, promulgada por Cándido-
·, ·'., ' 

Aguilar, qu~ confiri6 a· las ·junta• de administraci6n e! 

vil la facultad de resolver estos r.onflictos y las más

importantes, expedida~ por el General Sal.~ador·Alvarodo, 

en el Estado de Yucatán; ~l 14 de.m~yo y el 11 de di-~

ciembre de 1915,· que int.rod~jerÓ·~ '·j-;.nt·a·s de Concilia --

ci6n y un Tribun~l de Arbi.tr.Ío'je;· .• :· 

Lo más trascendente,.a_nuestro juicio y, en con-

creta respecto de los an~~cedent~s l1ist6ricos de las --

Juntas de Conciliaci6n Y.Arbitraje en Mhxico, son las-

llamadas "Ley Aguilar, en ~eracruz•t y 11 L~y Alveredo en-

Yucatán~', 

La más importante cronol6gica·mentc 1 es el Decreto 

No. 59 de Salvador Alvarado, que establoce el llam•do -

"Consejo de Conciliacibn y el Comit& de Arbit:aje". (32) 

Según este Decrelo, por primero vez ae ~stoblece-

una especie de tribun9l admini~tratlvo para Holucionar

los conflictos ohrcro-pstronoles, otorgándole ciertlJ ª.!!. 

tonomla, lo que va encaminando la naturaleza ju1Ídicn -

de los tribun3les laborales hacia la posiblP. descentra-

lizaci6n, bien del pod•r ejecutivo o bien del ?oder ju 

(32) Diario Oficial del Gobierno Constitucionalisto del Estado de 
Yucatán, del 17 de mayo de 1915 
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' ,, 
risdiccional, en ~1 enie~dimiento de que,· ~n forma es--

tricte, el poder judicial no:"s~r;:irÍa pan' resolver di-

cho tipo de C'onflictos, ·po_r )'it_·-¿-~'.~·~:~;~;ÍB·:~-,~ representa--

ción colegiada entre Gobier~o, cepi~el y trabajo. 

Le Ley de C&ndido Aguiler (33) "ye establece los-

tribunales del trabajo, para conocer exclusivamente de-

estR materia, creando las Juntas Municipales de Conci--

lieei6n y Arbitraje del Estado de Veracruz, aunque ain

fecultades ejecutivas". (34) 

En cambio, la Ley del Trabajo de Yucat&n, que fué 

promulgada hasta el 14 de enero de 1918, conten!a, en -

su Art!eulo 195, la expresi~n categ6rica que di6 facul

tad a las Juntas para ejecutar sus resoluciones, aunque 

este trihunal lo fué de arbitraje y no de derecho y los 

miembros que lo integraban, decidian cxc.lusivamcnte con. 

forme a su conciencia y a la equidad. 

He permito transcribir, por considerarlo de gran

traacendencio, en relación con la historia de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, lQ que el mismo maestro HA 

rio de la Cueva, en au multicitoda o~ra nos dice: (35) 

(33) Gaceta Oficial del Estado de Verocruz de oct. 29 de 1914 
(34) Véase Derecho McxicBno del 'frabajo; Dr. Mario de la Cueva 
(35) Véaoe Op. Cit. PP• 912 y 913 
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"Según argumento de ~arci!l'o Bassols de 1.nterpreta-

ción comparada, • través del estudio de las lesislacio

nes extranjeraft, deberia buscar~~ el ~odelo que tuvo a 

la vista nuestro Constituyente''. 

Concretándonos a lo que con~tituye la doctrina -

elaborada, diremos que dos son los sistemas generales -

que se han establecido: Uno, el de to~cs los paises e~ 

ropeos y de los Estados Unidos, siendo de intor6s recoL 

dar la influencia que las lcgislacion•• belga y nortea

mericana, ejercieron sobre nuestra legi~lacibn y, otro, 

que podrlamos llamar excepcJonal y que solamente se en

cuentra en vigor en las paites civilizadaa de Oceanla,

El primer sistema, rl unlvprsal, con variantes que est~ 

diaremos, el norteamericano y europeo, se caracteriza -

porque en hl las funciones jurisdiccionales en materi~

de contrato de trabajo ~e distinsuen perfectamente de -

las de pura conciliaci6n y arbitraje, no pudiendo cun-

fundirse porque los primeras, las judiciales, un verdad 

si presentan, de acutrda con su naturaleza~ el carácter 

de impuesLas o de forzosa reallzacibn, en t3nto que las 

de arbitraje conciliacibn, conservando su peculiar a~ 

pecto, jamós de por si deri•an de ejecuci6n oblisada, -

es decir, d~ dcclarociOneo de derecho en casos contra-

vertidos¡ las primerÁs los ejer.utan los tribun8lcs; --
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las segun~as, lo• consejos de conciliación y arbitraje, 

En apoyo o este argumento, reprodujo Bassols la -

calificación hecha por Paul Pie de las Juntaa de Conci

liación y Arbitraje: El primer sistema belga y francés, 

se compone de dos organismos distintos: uno parft con-

flictos individuales y otro para colectivos, con la ciL 

cunstancia de que las funci~nes de este 61timo son laa

que se consignaron en nuestro Articulo 123: este dato

cs importante porque Don José N•tividad Macias dijo ex

presamente, ante el Constituyente, que una de sus fuen-

tes de inspiración hab!a sido la legislación de Bélgica, 

El seaundo tipo es ul de los paises que como Ale

mania, crearon tribunales industriales pera la resolu-

ción de conflir.tos jur!dicos, órganos que, accidental-

ment~, podían fallar e~ los conflictos econ6micos: m&s 

nade permite ouponer.que fueran el modelo de nuestro l~ 

gislador. 

El tercero de los sistemas es el angloamericano -

que ha formado cnmitls de conciliación y arbitraje para 

lo decisión d~ los conflictos colectivo•; en estos pai 

sos, las controversias jur!dir.as son el resorte de los

tribunalcs judiciales y es también conveniente apuntar

que Hncias citó esta legialación en apoyo de sus ideas. 
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"Suestra1 junta• se p•recen a 101 co•it¡s angloa•erica

noa de coal1ci6n J •rbitraje J • loa cuerpos fr•nco-be! 

gas para conflicto• colectivo•"• no 1olamente porque se 

parecen en cuanto • sus funciones. aino porque lo dijo

el Diputado Hacias J porque, ademis, el sometimiento sl 

arbitraje en estos paiseo, no ea forzoso. Asi ac expl! 

ca la Fracci6n XXI del Articulo 123, que no puede tener 

aplicaci6n en los conílictoa juridicos, porque implica

ría la renuncia del E•tado •1 derecho de impartir juati 

cia. 

Eatudi6 taabi•n Basaols la organlzaci6n de Nueva

Zelanda J concluy6 en que no ~udo constituir el Eodelo

de nuestras juntaa: La oraanización de la Corte de AL 

bitraje de Nueva Zelanda, es distinta a nuestros jutttas. 

Para que los negocios se •~metan a la decisi6n de aqué

lla, es precisa que pd•en por dos tentativas de conci-

liaci6n, privada una 7 oficial la segunda; en reslidad, 

la Corte de Arbitraje de Nueva 7.elanda es una reproduc

ción, con otro no•bre, de los Consejos d .. Prudentea, -

tribun•l distinto a loa cousejoo da Franciu de ccncili~ 

ci6n y arbitraje. Además, los caractP.res que el Artlc~ 

lv 12~ asigna a las Juntos, nQ se compadecen con el pa

pel de tribunales. pues sus funciones, como órganos e~ 

cargados de prevenir los conflict~s colectivos, son di~ 



tinta• de l•• que co•peten a loa int•arante• del Poder

Judicial. Y, •i el estudia co•parado revela la diferea 

cia de las instituciones, no puede to•arae a la priaera 

co•o antecedente de la otra. Por último, para que la -

deducci6n íuee correcta, era esencial se demostrara que 

los Constituyentes, tuvieron a la vista el modelo neoz~ 

landés, lo que ea contrnrio a lo ••puesto por Macias. 

Un nuevo argumento de Bassols es la interpreta--

ci6n racional o dir•cta: La Corte neab a las Juntas la 

facultad de ejecutar sus resoluciones porque no eran 

tribunales, pero lo que d~bi6 decidir era lo• conflic-

to• que debia conocer. Ahora bien, si la interpreta--

ci6n racional concuerda con la auténtica y con el estu

dio de derecl10 Lomperado, I6gico es concluir que las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje, fueron creadas para 

prevenir y resolver los conflictos colectivos de traba-

jo, 

En un último capitulo aboab Basaols, por la crea

cibn de tribunales de trebejo que conocieran de los CO.!I. 

flictos individuales y que habrlan de coexistir con l•• 

Juntes". (36) 

(36) Citado por De le Cueva, Op. Cit., pp. 912 y 913 
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lo más importante, respecto de estas disertacio-

nes sobre los orisene• de las Juntas de Conciliacibn J 

Arbitraje en Héxico, es la opinión en el sentido de 

que las Juntas, fundaaental•ente. son tribunales de 

equidad, opinión que más adelante interpretaré sesún mi 

modesto entender; pero, ello no ~e obsta par~ dejar de 

señalar que dsdo que las Juntas de Conciliacibn y Arbi

traje, según opinión de muchos uutor~s, no son tribuna

les de derecho y en virtud ta•bién de que, para su buen 

funcionamiento, era necesaria su integración con repre

sentantes de los trabajadores de los p~trones. Su an 
.tecedente histórico más remoto, a nivel internaLlonal,

fué el de los llamados 11 Consejo~ de Prudentes'' del der~ 

cho francés, qutt se crearon por la d~ficiP.ncia de los -

jueces del orden común. 

Tampoco puedo dejar de pasar inadvertido el con-

cepto de Equidad que, se36n Arist6teles, ~s 1'La j~sli-

cia del caso concreto, la corrección de la le~ por lo -

que carezco, debido~ su'universalided y a la humaniza

cibn de la justicia que no d~be s~r 9bstracta Hino ~on

creta y real". 

S
0

egún Barcia: 

de la j•JSticia 

"La equidad •• el o~jelo propio -

P-s ~1 resp~to a la humanidad •••. 
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la equidad •• la ley natural, que no tanto atiende a -

las leyes y reglas establecidas, cuanto s un intimo se~ 

timiento qu~ noo impele a obrar con los de•áa como qui

sthrauos que se nos tratase ,,,, La justicia ea infle-

xible •••• por lo mismo se hallo a veces como en contr~ 

dicción con la equidad, pues teniendo que juzgar por r~ 

glas invariables, nunca debe atender máo que a los he--

chas que se le presentan; al m1smP tiempo, consideran

do la equidad como la intenr.i6n con que se hace la coaa, 

sol~ procede según le dicte la naturaleza o las cir---

cunstanc.tas • , •• La :?quidad nos impele a la observancia 

de laa leyes naturales que {muchas veces) no están es-

critas, por decirlo as{, sino en el tarazón; y entonces 

no podemos menos de ceder a ~a necesidad que sentimos -

de omer y tratar a los hombres r.omo hermanos. Solo po-

dremoo considerarnos verdaderamente hermanos cuando se~ 

~os cquitativ¿s~. (37) 

Todas eataa r.~nsideraciones derivan de los deba-

tes que, tanto.~n la ~octrina co~o en el Congreso Cons

tituyent~ de 1917, co11stituy~11 los antecedentfts hist6r~ 

coa de las Juntas de Concili•ción y Arbitraje y, como -

considero que' seria prolijo insertar, como se acostum-

bra, en los tratadoa de derecho Jel trabajo, las polémi 

(37) Roitue Barcia; Gran Diccirmari11 de Sin6nimos Castellanos; 
Joaquin llill; Buenos Aires; pp. 640, 641 
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ces entre los diputados constituyentes y las interven-

clones por dem&s importantisimas, de les seftores diputa 

dos: Joah Natividad Macias, Froylbn Manjorrez, FranciA 

ca J. :~újir.a, Heriberto Jara, VictoriR y otros, Únicame.n. 

·te me remito al Diario dP. Debates de dicho Congreso --

Constituyente, ya que está muy lejos de ser mi inten--

ci6n causar la impresi6n de erudito en estas materias -

de antecedentes históricos polhmico-legislativos y per-

mitirme mi propia interpretaci6n oobre la naturaleza j~ 

rldica de las Juntas de Conciliación r Arbitraje. (38) 

1.1 Algunas reflP.xiones sobre la naturaleze jur1 

dica de las JunLas de Conciliación y ArbitrA 

je 

La oatureleza Jurldica de las Juntas de Concilia-

ción Arbitraje, ha sido objeto rle diferentes diserta

ciones y polémicas, como la naturaleza jurídica del pr~ 

pio Derecho del Tr•bajo, lo que no& lleva o la innclu-

sl6n de que aqullla, en tlrmino• generales, ~eriva de -

ésta. 

Casi podrla~os califl car de bizantina la discu--

sión sobre la not.uraleza juddica rlel Derecho Laboral-

08) Sesión del 26 rlc diciembre de 1916; Diario de los Debate$; 
Ed. de 1%0; t I, Po• 961 y ss. 
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y ssbemos que hay juristas que opinan qua.~eta diaci-

plina aig~e siendo derivada del Derecho Privado, aun-

que con especiales m~dalidades, como los hay quienes -

piensan que se trata de Derecho Público y hay otros -

qu~ estiman que es Derecho Constitucional y, otros más, 

que lo engloban en algo que pretenden encuadrar como -

Derecho Social, si nos atreviéramos a pensar que pudi!, 

ro existir alguna rama del Derecho que fuera social. -

En fin, nos quedamos, a O\Jestro entender, con la tesis, 

hnblando formalmente, de que el Derecho del Trabajo, -

es Der~cho Constitucional, pqrque deriva o emana de la 

Constitución de la República a ralz de la creación del 

Articulo 123 por parte del Congreso Constituyente de -

Querhtaro; en el afta de 1917 1 que tambihn es Derecho

Constitucional, porque forma pnrte de la esencia de la 

ConRtitución social de nueutra Nación, tanto como las 

garantias ind!vidualcs. 

La naturaleza jurldica ~e los tribunales que se 

encargan de lo impartición de justicia laboral, para -

los efectos de ntiestra t.esio;;, requieren de mayores m.!, 

ditaciones y connideraciones. 

Jurisdiccional proviene de "JURIS D!CERE", que -

significa ''Decir el Derecho''. Sin embargo, existe Art! 



culo e•preso ea la Ler la•oral. coacret ... &~e el 641. -

que •r••ieae •que loa l•••••· ea ••cir. las 'resoiacio-

ne• ••e •tct•• l•• J••l•• •e co•cili•ciÓ• J ..-•i~r•je -

para po•er fin a u• conflicto. deberia •1c~ar11e Mem CO.!!. 

ciencia. a werdad sa•i•• ! de ~ee•a fi aaar~a•a J 'me.

por lo tanto, la ••reciaciGa •e las pr•e .. s ll!O <1.me4a •.!. 

jeta • nor••• leaalea estric~aa•. De eala sitwaciia t!:. 

drla•os deriwar que los lla•a•os lri••aales nelNtraDes -

ao soa óraa•oa juria•fccioaalea ea seati•o e•tricte. ~ 

porque son trlbuDales •e coacieaci•. 

Antes de o•teaer cosclaaioaes al re•,eca~. ~em•r~ 

•o• qae hacer al1a•a• coeai•eracio•ea ao~re na malmra

leza jurldica ••t•rial de l•• Janl•• •e Co•cilñacióm r

ArHtraje. 

Foraalaente, las Junta• de Coa~ili2ciim f Ar~itr~ 

je. foraan parte del Foter Ejecati~~ (las loe.ale•. 4eU

pnder ejecuti•o local J la fe•eral. de! po~er e]rcmli~o 

feder•l), por lo que podrla•o• decir ~~e formaliJlre~ae 

laa Juntas soa tri~••a!es adaiai•tratiwos. 

Si~ eebargo. ••terialaeate, es decir. 2semcieim.ea 

te. dese•peian una fuocióa jurisdiccional. fQ'lf' :na se.itc.! 

lla razón de que ~icen el derecho, 7a que De ~ñ~cw~sla• 
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cia de que los laudos de las juntas no obedezcan a pri~ 

cipios taxativos, derivado~ de la ley, para la aprecia

ci6n de las pruebas, no lmplica que por apreciarlas ''en 

conciencia", dejen de decir el derecho y por tanto que

•aterialmente dejen de ser órganos jurisdiccionales, -

aunque estén encuadradas dentro del poder administrati-

•o formalmente. 

Lo anterior, en realidad no tiene nada de extraao, 

porque a6n los tribunales que formalmente son jurisdic-

cionales, como los Juzsados Comunes, los Tribunales S~ 

periores de Justicia, los Juz¡ados de Distrito, Tribu

nale1 Cole¡iados de Circulto y Suprema Corte de Justi--

cia de la Nación, no por pst~r ligados estrictamente a 

noraas para la apreciación de las pruebas, pueden sosl~ 

yar qu~ ~ata se verifiqu~, odem&s, en conciencia. A6n 

los juriotas más conscrvadore~ y los tratadistas ide•,-

co•o por ejemplo Francc1is Gorphe, llegan a citar el vi~ 

jo apotegma ingl~~: ''Lo9 testigo~ mienten, pero 101 h~ 

choa no" (facts cannot lie). (39) 

De lo que resulta, insistimos, que el hecho de la 

facultad que tienen loa Juntas de Conciliación J Arbi--

traje para aprecJ.ar las pruebas en conciencio, no deri-

(39) Frencois Gorphe¡ "De le apreciaci6n de las pruebas11 ¡ Bosch 
y Ch; Editaren Buenos Aires, p. 461 
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V• en que '•tas dejen de 1er, material o e1enci•l•ente,-

óraano• juriodiccionaleo. 

Adem6s, por 1i este arsu•ento fuere de poca monta, 

debemos recordar que la misaa H. Supr~ma Corte de Juali 

eta de la Nación, ha eatablecido en jurisprudencia rei

terada, que si bien ea cierto que las Juntaft de Conci--

liaci6n y Arbitraje, aprecian la& pruebas en conciencia, 

ello no !aplica que puedan dejar de analizar todas la•-

pruebas aportadea en juicio, ni mucho menos que tal coa 

ciencia ••• tan oaplia que dejen de aplicar el Derecho. 

Ra1 quien opina, independientenP.nt.e, del aspecto

esencial o material de la nnturaleza juridica de laa -

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje que, como ya dijimos, 

indiscutiblemente es Jurisdiccional, porque dicen el d~ 

recho, sur.que apreci~n las pruebas en c~nr.iencia con 

las limitaciones del Derecho mio•o. Qup estos organis

•03 son for•ala~nte, oraanismoa p6blicos deacentralizs

dos, basAndose en que su constituci6n de car,cter cnle

Biado (~o ol•idemoo que las Juntas d• Conciliación y AE 

bitraje se encueniran constit1Jidns por representante•-

de los patrone~, trabajadores y del Gobierno), implicn

una descentrolizaci6n administrativa jurisdiccional del 

trabajo o bien una descentralización del poder Juriodi~ 
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clonal (Poder Judicial), para la reaoluci6n de loa con

flictoa obrero-petronalea. (40) 

La anterior opinión de ~ue si las Juntaa de Conc! 

liaci6n y Arbitraje, aon o no organismos p6blicos dee--

centralizado~, no ea una afirmaci6n categórica, ya que

no oe está afirmando esa auposici6n, solamente se deja-

de manifiesto que exi$ten autoi·es que opinan que es una-

especie de descentralizaci6n formalmente del Poder Eje-

c11tivo, que descentraliia aua funciones admini1trativaa 

en laft •encionadas Juntes. 

De otra •anera los llamados tribunales laborales, 

las Juntos de Conciliaci6n y.Arbitraje son, como apunt~ 

ba lineas atr&s, íormatmente tribunales adminiatrativoa, 

porque dependen del Poder Ejecutivo y que materialmente 

de•empeñan tres tipos de funcio~es: 1) Jurisdiccional, 

cuando dicen el derecho (Juris Dicere); 2) Lesislativa, 

cuando por ejemplo, sancionan un contrato-ley: 3) -

Admini~trativa, Guando resistran un sindicato, 

\,2 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi

cia de la Naci6n, en materia de apreciaci6n

de pruebas 

(40) l.ic. José Luis Duarte Hartinez; Naturaleza Jur!dica de lH 
Juntas de Concilbció11 y Arbitraje; U.N.A.M.; pp. 39 - 53 
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Al respecto basta citar brevemente lo establecido 

por la tesis número 100, páginas 106-107 del cuaderno -

de la Cuarta Sala, del mismo apéndice, al Semanario J~ 

dicial de la Federación, publicado en el año de 1965, -

seg6n la cual, los laudos deben contener el est~dio de 

las pruebas rendidas, dando razones en que se funden p~ 

ra darles valor o no en el ~sunto so~~tido a su deci---

sión. 

Por otra parte, en las diver~as teois números 123 1 

124 y 125, páginas 122 a 124 del mismo volumen do juri~ 

prudencia obligatoria, claramente se det~rmina que, en

la estiaación de las pruebnu, las Juntos de Concilia--

ción y Arbitraje no pueden alterar los hechos o incu -

rrir en defectos de lógica en el raciocinlo y que ·deben-

estudiarse pormenorizadaroente todos y cada uno d~ los -

elementos de convitci6n, expresetdo las razones de su -

apreciación, etcétera. (41) 

Si de acuerdo a la jurisp<udencia de la Suprema·

Corte de Justicla, las Juntas de Conciliar.ión y Arbitr~ 

je, deben r3ionar la aprecisci61a de lRB pruebas,, es ev! 

dente que no pueden utilizar .. 1 sistema de la libre CO!l 

vicci6n o de ''apretiaci6n ~n conciencia o v~lorizaci6n'1 1 

(41) Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Cuarta Sala; tesis númertJ 100; pp. 1(16 1 107 'J tesis números-
123, 124 y 125, pp. 122 a 124 del ml.•mo volum., de jurlsprude!l 
cia, publicado en el año do 1965 
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de 'los propios elementos de r.onvicción, coso ocurre tf,!. 

t&ndo•e de veredictos de los juradas populares. 

En conclusión, los tribunales mexicanos del trab.!!. 

jo
0

son jueces de derecho que utilizan una d6sis mayor -

que los jueces ordinarios del procedimiento interpreta

tivo de la equidad, pero por el contrario, si alguna -

vez l.a fueron, han dejado de Her en la actualidad verd.!!. 

deros tribunales de equidHd, ya que se encuentran suje

tDS al ordenamiento legal plenamente con•olidado, 

Tacpoc.o puede afirmal'e.e que son tribunales que t!, 

Ruelven "en conci11:nc:ia", es clecir que aprecien libreme.!l 

te los elementos de convic~i~n, pues no obstante el len 

guaje legal, lds Juntas de Conciliación y Arbitraje no

sustentan un veredicto inimpugnable similar al de los -

jurados populares, sino un verdadero fallo judicial, en 

el cual deben rnzonar la apreciaci6n de las pruebas, ya 

que dichos fallo• son impugnRbles • través del juicio -

de umparo, ante les tribunales federales. 

Se trata entonces de la apreciaribn o valoriza--

ci6n de las pruebas de acuerdo co11 el sistema de la --

"sima critirtt". 
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En tal virtud, podemos concluir en el sentido de 

que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en nuestro 

siste•a aclual y con independencia del propósito del -

Constituyente que las estableció, son verdaderos trib~ 

nales de Derecho, con las mismas caract~risticas ~e los 

tribunales judiciales, aún cuando con ciertas modalid~ 

des en su organización de carácter paritario, que die--

tan verdaderas sentencias, a6n cuando 1·~ciban el nombre 

de "laudos'', por razones tradicionales y que utilizan,-

pese a que no lo reconozcan expresamente, el sistema de 

la "sana critica'' para la valorizacibn de las pruebas. 

(42) 

Por lo tanto, CQincidimos en lo esencial con el-

pensamiento de Narciso Bossols, eipreAad~ hace varios -

afias en el sentido de quo la~ Juntas d~ C~nciliaci6n 

Arbitraje, en ausencia de ve1daderos organismos judici~ 

les especializadoo en matcriA de trabajo para conocer -

de los conflicto• d~ carictor jurldico, s• han con~ert! 

·do en los tribunales en materia ~e trabajo con tod~s -

las caracteristicas de una verdadera jurisdicción esp~ 

ci•lizada. 

(42) Héxtor flx Zamudio/Jorge Carpizo 
Op. Cit. PP• 28 y 29 



•. 

C A P I T U L O III 

LA HUELGA EN GENERAL 

1.1 Naturaleza Jurídica 

\,2 Flnalidadeo 

1,3 Fundamento Social 

2.1 Just1ficac16n 



C A P I T V L O III 

LA HUELGA E~ GENERAL 

1,1 Naturaleza Jurídica: 

64 

Establecer la naturaleza jurídica del derecho de

huelga, implica el previo reconocimiento de la existen

cia del derecho. En este sentido resulta claro que no

cabe invocar lns te~rias que estiman que la huelge con~ 

tituye un acto ilicita, un acto antij11ridicc o, iµclus! 

ve, un delito. (43) 

En sua orígenes, el fenó~e~o de la huelga, apunta 

De le Cu~va, conslstla en la suspensib11 del trabajo 11~ 

vada a cabo por un grupo o coalicJón dP trabajadores, -

como consecuencia d~l af¡n del derecho ílatural del hom

bre a no trabajar. 

Consist!o en un dcrechu in~ividual de caila traba

jador y cuyos actos eran considerados l:oruo deU t·c, ya -

que el orden jur!dico lmpero11te en esa 6poca· ~nuncio ba

que los contratos y r~lecionen jur!dicA9 de donde se d~ 

rivaran relaciones de trabajo con sus consec11entes obl! 

gaciones, deberían cuMplirse en tierupo, po: lo que le -

(43¡ Ue Buen; Op. Cit. p. 829 
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suspensi6n del trabajo significaba el incumplimiento de 

las mismas; en otras palabras, el hecho jurídico huel-

Bª• no producía los efectos buscados por los obreros. -

(44) 

Durante el auge del capitalismo liberal, las con-

ceptuaciones políticas y jurídicas dominantes constitu

yeron justificación permanente del ejercicio de la - -

huelga, 

La lógica de los hechos ••fialaba el pensamiento -

de los juristano Sl en principio el obrero era libre -

para contr&tar los servicios con el empresario y, ade

m&s, era tambi~n libre de asoci~rse con sus compafieros, 

en si, no se le podía n~gar el derecho de rebelarse coa 

tra condiciones de trabajo injustas. 

As! se forj6, por raz6n natural del hombre a 

transformar ~u protesta ittdividuol en movimiento colec

tivo, lográndose así·1a inserci6n de la huelga en el -

curso normal d~ la vida capitulista clásica que, a su -

vez, se apoyaba en la libertad política, la libertad 

económica y en la libertad moral del hombre. (45) 

(44) ibidem: p. 7b6 
(45) Baltazar Cavazos flores; Derecho J..aborel en Ibcroamérica; 

Edit, Trillas; 1991; pp. 719 y 720 



So hu•o, ata ••••r10, •• el c•r•o del dewe•lr hiA 

tórico, •• •eattale•to a••eral. ••i•tme f ae~eai~ice ea 

coaato al ejercicio de l• b•elaa. La• ideolo1l•• i•,._. 
raates fueron s•friea•o traasfor•acioae& •~•, a••••e -

lentas, era• laa ••• •owiaa el eje de lo• ca••to• 1 re!. 

viadicacionea de las aáa pura• ••pira~ioa~• o•reras. 

Loa trabajadores coaaolt•adoa •• aiadicatos ••••!. 

rieroa, poeo a poca, aayor po•er ie •••re•iÓa; la ••r

auesla por su P•rte, trató •• ua i•i•o de jsatificar ~ 

sus hal•1os • las obrerMs. caaaliai~dol•• ea el se•~i•• 

de ••• aapiracloaes electorales. 

Es• actaaarfosis del espíritu ee la ipoc•, fei -

acelerada por la• ideas de•ocritlco-li•erales f aia aal. 

si ble• la hoelaa ao wol•iÓ • ••r coaat•erada cnao ••1!. 

to, se le opusieron serias re•er•aa ea su deseawol•i -

•lento y su afán 1 deseo por ccnceptu•rla co•o 4ere~~o. 

Ea realidad, dehe di•ti•a•irae la h•el1• como ,._ 

recho de su ejercicio. El derecho de huelaa co•siste -

en le fecultad de •• grupo soci•l de 3•apeader el t•••~ 

jo en uD• neaociación, e•p:esa o esta~lecfeieo~o. Sm -

ejercicio constltuJ• ua ar.to jucldico ea se~tido eatri!. 

to, dtrl1tdo • la producció• de efe~tos •a~eri•les: le 
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auapeaai6n de labores, Integra la adecuada erplicaci6n 

de eata figura al deatacer su fin mediato: pr••ioner -

el patr6n pera obtener la sati•facci6n de un interés c2 

lecti•o leglti•o. 

Le necesidad que tiene el Estado de encauzar las-

fuerzas sociales o efecto de iaredir que alteren en su-

perjuicio el orden, lo que ha llevado a convertir a la-

huela• en un acto co•plejo, como atinadamente destaca -

Alcnao Carcia, en teles t~rmin~• que el hecho aocial --

huela•. exija la observancia de requisitos legales. Por 

ello ea correcto efJ.r•ar, con Alonso Garcia, que la 

huelga es un derecho sometido a determinados requisitos, 

esto es, un derecho condicion~do, (46) 

Ho eR exacto que las r~Stficciones impuestas a la 

huelga sean indicio necesario de dictadura politice. Es 

verdad que los Estados totalitarios prohiben la huelga, 

pero le sustitu1en por la soluci6n jurisdiccional de -

loa conflictos de trabajo que eet6 lejoe de 1ianific•r

f6r•ule dictatorial que es ••dida del m61 alto y diafa

no alcance de•ocr6tico. (47) 

Dejando a un lado las coneideracionea •obre la n~ 

(46) Citado por De Buen; Op, cit. p. 835 
(47) Cf. Eduardo J. Couture y Amérko Pló Roddguez; La Huela• en 

el Derecho Uruguayo; pp. 146 y es.; 1951 
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turaleza jurldica, socioló¡ica, económica y polltica, -

podemos decir que desde el punto de vista jurídica, en

la actualidad son dos las arandes corrientes que procu

ran e•plicar la naturaleza jurídica de la huelga como -

hecho jurldico (humano y voluntarl~), o bien como dere

cho subjetivo (ejercido colecti••mente por los trabaja

dores¡. 

No nos preocupa la idea de la existencia de dere-

chas subjeti•os, sino la de admitir que haya una facul

tad de ac.cibn a tr3vés de lo cual los trabaj'idores desen-

cndenan la par~litaci6n de las actividades económicas,-

con profundos reflejos en la vida nacional, para forzar 

al empresario a aceptar reivindicnciones que los favo--

rezcan. 

No enr.ontramos razones aólid~s. ya desde el ángu

lo moral, ya desde el bnsulo juridlco, para rec.onoc~r -

que los trabaj•d~res tengan el derecho de ~aralizar ••• , 

el funcionamiento d~ hospitales, escuelas, cementerios, 

trensport~n fundamentales, etcétera, en nombre de un -

derecho subj~tivo reconoci~o por el orden social. 

Al cvntrario vemos a la hoelga, como un proceso a 

trav&s del cual los trabajadores procuran coaccionar en 
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el s~ntido literal de ffsa palabra, esto es, por medio -

de la fuerza, al empresario a ceder y aceptar sus pro-

puestas. 

De esta manera, lo huelga como instrumento de so

lución directa (y violenta) del conflicto de trabajo, -

no puede ser considerada como derecho subjetivo precia~ 

~ente por ser violenta~ constituye apenas un hecho, m~ 

chas veces incoercible que surge en la sociedad, en la -

vida, en la historio y en el Derecho. 

1.2 Finalidades 

Comenz~r~ con una pregu9ta: lCu&l es la verdade

ra funci6n o fin que persigue el derecho de huelga en -

Héxico1 ¿El equilibrio entre los factores de la produc

ci6n; Es 110 instrumento de la reivindicaci6n de la el~ 

s~ trabajadora; o bien, el instrumento pera el cambio

de las estructuras del pais? 

Es todo eso y mucho más. Es el deseo de la igual 

dad y la superación al mismo tiempo; es la necesidad -

de la justicia y el progreso: son las esperanzas de -

las closes oprimidas que desde siglos atrás no han criL 

talizado ous anhelos. Representan las fracciones del -
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Articulo 123 Con•titucional, desde el Con,reso de 1917; 

11 evolución de un crtteri~ dif~r•nte, de un ini•o de -

rebeli6n ante 1~ opresión sufrida. Cisma d•sde 1917 la 

clase trabajadora por sus ¡arsntlas socisles, con la fé 

de que 1l16n dla todu sea equilibrio y beneficio a su -

trabajo. 

Cuando, coa~ insinuó Carnelutti, "se hace el dia& 

nóstico de la hu•ll•• la primera investigación revela -

que la mi1aa es, aolaacnte, un hecho coNo todos 101 he-

chas. El hecho de la huelga no tiene luz propia, es --

opaco, paro en verdad, la huelga, más que un siaple he

cho ~onstitu1e una acci6n, o 1ea, ea un hecho volunta~

rio" Su carácter 'Volitivo lo hace transparente, de •.e. 
do que a travé• del mismu se puede entrever su finali--

dad". (48) 

Hario de la Cueva apunta: ttla huelga no es una f1 

nalidad sino un medio parR la reellzeción de los fines". 

Nació como todo el derecho colectivo del trabajo, por -

la ausencia de una r~glamentac!6n justa en laR relacio-

nes obrero-patronales; su r~zOn de ser y su finalidad, 

~~n pues, la bésquedo de un orden jur!dico ju~to''. 

(48) Frances•;o Carnelutti; D!agnbsis de la Huelga, en la Hu~lao; 
Vol. J, ?P• 111 y ss. 
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En otra• palabras, coao lo afir•a el autor citador 

"La huelaa ea uno de los instru•entos de lucha por lo -

que ae confirae que no es una finalidad, 1inn un simple 

medio al servicio de loa fines e interese1 de la cla•e-

obrera". 

En el •is•o sentido se pronuncia Néstor de Buen,-

en su precitada obra, al decir: "La finalidad de la -

huelga es ejercer una presi6n sobre el patr6n para que

pueda aatiafaceroe un inter6s colectivo le¡ltimo", 

Cuando oe inGuierc cuál es la finalidad de la --

huelga, no es dificil verificar tambiin que, partiendo

de la presupoaición de la exi~tencia de deter•inadas --

condiciones de trabajo, por medio de la miama, el trabA 

jador pretende la moditicaci6n de esas condiciones, o -

sea, la alteraci6n del contrato individual de trabajo -

celebrado anterior~ente por medio de otro acto de volun 
( 

tad, 

Mientras que la relaci6n de empleo nace de un ac

to individual (contrato de trabajo), la huelga que •ira 

a modilicarlo constituye, por naturaleza, como lo hici

mos notar, un fen6meno colectivo; abarca la totalidad-

de la categorlo o de las varias categorías, la totali--
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dad de los trabajadores de una empreaa, ~ apena,, par-

tes de esas totalidades, conteniendo, sin eabargo, co•o 

dijo Carnelutti: "fuerza potenciBl para e1tenderse a -

la generalidad del todo". 

Este aspecto colectivo de la huelau, desde el PUil 

to de vista sociol6gico y político, tiene su sigPifica

ción propia. No solamente aingulariza el fenÓ•eno en -

el &rea del Derecho Laboral y la Teorl~ General del De

recho, como pone en evidencia la procedencia rle la vie

ja obseraci6n de que la huelga es un "fen6meno de gue-

rra". (49) 

Debe extenderse esta expresión en los tirminos: -

''La huelga d~sencadena una especie de guerra sindical o 

mejor dicho, sirve de instrumento b~lico en la lucha de 

clases". 

No consideramos en condiciones ideales y por con

siguiente teóricas, a la huelgo como derecho suhjetivo

de Jos trabajadores o prerrogativas naturales de !a el~ 

se obrera. La consideramos, solamente, como una con -

ti~nda resultante de la tmposibilidaJ con que se en!re~ 

ta el Estado de ofrecer medios plausibles d~ soluci6n -

del conflicto colectivo de trabajo. 

149) Baltazar CavaztJs fltJr<s; Op. r.1t. p. 728 
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el sentido •• dar al coaf!ic~o colectiwo. como •á a loa 
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dad de la huelga era tema de innumerables discusiones.:::r~ 

tanto de la doctrina liberal como la individuelistH; -

una por una parte no reconocía lo existencia de grupos

sociales y por lo tanto el interés colectivo era tema -

de un valor nulo y, por otro lado, la función que dese~ 

peñó el Estado mexicano en perseguir y acabar con cual

quier ideología que se opusiera al libre juego de las -

fuer¿as económicas y naturales; en s1 constituía solo

una gama de derechos individuales, pero sin existencia

reconocida de la huelga. (50) 

Al cambiar la concepción de la sociedad mexicana-

admitirse que en su sdno no solamente actuaba~ los in 

dividuos, sino tambi~n los grupos, se abrieron las pueL 

tas paro un nuevo fundamento de la huelga; Se conside

ró que tanto los intereses individuales como los colec

tivos tienen el mis~o valor y ·una micma realidad SQtial 

que los anima en el orden jurídico a set· respetados. Es 

decir, que por un lado hay derechos de los empresarios

y por otro, interes~s de los trabsjadores que represco

tan a las colectivid3des y que debi&n recibir al ampuro 

del Derecho. 

Con esta idea se transformara~ las relaciones ju

rídicas de la empresa con la aparición del derecho ca-

(50) lb!dem, p. 769 
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lectivo dol trabajo. 

Se losr6 equilibrar las dos fuerzas econbmicas 

(Capital-Trabajo),. considerando a la empresa como un 

centro donde deben converger ambas, teniendo sus consa

bidos derechos; es decir, el Capital tiene derecho a -

un rendimiento razonable y el Trabajo a vivir honesta-

mente de loo salarios que percibe. En otros tiempos, -

el orden jurídico de la empresa era dictado por el pa-

trbn. pero la justicia social impuso la conformidad de

las dos partes; el orden juridico de ta empresa como -

señalábamos, debe ser un orden justo y proceder del - -

Capital y Trabajo o de una decisi6n del poder público.

Caso contrario, si el mismo e~ injusto o contrario a -

las demandas, el trabajo de la empresa resulta imposi--

ble. 

Lu justicia ordena que todos loa hombres sean tr.!!, 

tedas como igualeft y como personas, por lo que el orden 

juridico de una empresa debe provenir de la conformidad 

y el entendimiento de la moyorla de las personos inte-

ir&ntes, esto es, de las mayorias obreras y del empree~ 

ria, 110 quedando duda de que si lo anterior es negado,

la más viRble solución al desacuerdo, es la huelga mien 

tras se encuentra un orden nuevo y justo. 
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Esta doctrina se apoya, adem&s, en el Articulo a~. 

Fracci6n 11, de Ja antigu• Ley de 1931, al deci~ que: -

''Los derechos de la sociedad se of~nden cuando, declar~ 

da una huelga en t6r•inos de licitud, por la mayorla de 

los obreros de una empresa, la •!noria pretenda reanu--

dar las labores o siga trabajando". 

Concluimos con la opioibn del distinguido jurista 

en cita, al decir: "El fundamento social de la huelga, 

es la necesidad de las mayorías obreras, cuya r~alidad-

social es indudable paro susp~nder el trabajo en las e~ 

presas, co•o consecuencia de la injusticia del orden j~ 

rldico y entre tanto se corrige''. 

2.1 Justificación 

La juslificación de Ja huelgo como fórmula jurldi 

ca de legitima defensa de la clase trabajuJorc, est6 --

plenamente justificada, toda ve~ que con el.la se ~ersi-

gue la finalidad de conseguir el equilibrio entre los -

factores de la producción. (51) 

"La armonla entre los dos facto~es d~ lo produc--

cibn"; f6rmu!a que consagra la Co~stituci6n, ~orno prin 

(51) Tesis prCJfesional; "Funci6n Social de 1& Huelga de los Trab!!, 
jod1:1res"; Marta C.:ristinR Roniero Acevedo; U.N.A.M.; 1974; 
p. 79 
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cipio maycritario, es la esencia de la democracia con-

tempor&nea y la empresa no debe apartarse de &l, ni pu~ 

de ser ignorado por el ~rden jurldieo; es uno de los -

asuntos básicos de la vida contemporánea. 

Determinar las causas que dan origen al desequil! 

brio económico, es uno de los grandes objetivos perse-

guidos por los juristas, cuyas conclusiones no han podi 

do establecer un criterio uniforme. 

Diverdas opiniones en este sentido se han abocado 

al problema. 

Trueba Urbin~.- Se pro~uncie en virtud de que -

las causas que originan el desequilibrio econbmico den

tro de una empresa no son originodoo solo por causas in 

.ternos, sino cuando por fenómenos también econ6micos 

que se producen en el seno de la colectividad, repercu

ten concretamente en la misrao, origin&ndose un desequi

librio entre los factores de la producci6n. 

11!!.r.i!L!!.~~: El Derecho del Trabajo, tiene 

entre sus finalidades, la de conseguir el equilibrio en 

tre los diversos factores de la producción: Capital 

Trabajo; este equilibrio habró do resultar de acuerdos 
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celebrados entre los trabajadores y 'atrones, sea me--

diante la presi6n que los primeros puedan ejercitar so

bre los segundos a trav~s de la huelga, sea por resolu

ciones de les autoridades del trabajo, para que los tr~ 

bajadores est~n en actitud de intervenir eficazmente en 

los actos mencionados, siend~ req11isito indispensable -

su o~ganizaci6n. 

El fcnbrueno de la huelga consiJeradu en si co~o -. 

hecho que crea, altero o extingue relaciones jur!dicas, 

es humano y v·oluntario, si~ndo por esta 1·azón, clasifi

cado como acto jur{dico, 

No puede pues el jurista, quedar indiferente unt~ 

este hecho y debe disciplinarlo, como ocurre en todas -

las legislaciones sin que con eso se nec~site reconocer 

Ja existencia, en términos t¿cnicos, de un derecho de -

huelga. 

La huelga solamente se justifica c~mo resultado -

de la in•uf iciencia del orden jur{dtcn; s" exrcnsi6n 

legitimftci6n aumentan en proporci611 directa a] fallo en 

~I mecanismo judicial del Estado. 

En cuanto a la posihilJdud de dar solucibn proce-
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sal adecuado al conflicto colectivo de trabajo, la jus

tificación de la huelga comrrende una primera cuesti6n-

y es su justificaci6n dentro de los regimenes juridicos 

que la admiten. 

En un Estado de Derecho, se argumenta, no tiene -

justif icactón alguna un procedimiento que necesariemen-

te causa daños, o mejur, cuya e~encie es causar daños.-

Nacl6 la huelga en el pasado por le ausencia de un or~-

den jurldic~ justo en la empresa porque los grupos 

obreros no ten!.an una via juridica pera resolver sus ~.!. 

ferencias con el Capital y reclamar el respeto a sus i~ 

tereses profesionales. 

Pero la condición del Estado y el Derecho han ca~ 

biado: La polltica laboral ha sido substituida cada 

dla m6s intensamente por ia intervenci6n del Estado; 

el derecho de la empresa ye no descansa en la voluntad-

del empresario. 

Le realidad actual, en HCxito y en el extranjero, 

es que loo huelsas terminan o por laudo arbitral o por 

decisión de un tribunal. Antiguamente concluian con -

el aniquilamiento de una de las partes, hoy en cambio, 

intervienen los organismos de conciliaci6n y arbitraje. 
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En rni opinión muy personal, considero ·que la huc! 

ga p~r solidaridad e~ nuestro sistemu de derecho eH v&-

1 ida y existent~ mientras esté consagraiia. ·en una l~y r!, 

deral, en su Art~culo· 450, Fracción VI,.cnnsistente en

''apoyar una huelga que tenga por objeto, alguno de los

ennumerados en las fracciones onterioros'', ya seftalados. 

Es la llamada huelga por solidaridad la que tuvo-

gran significación en los orígenes de la huelga que re

quer!a de amplios movicientos sociales cuando las huel

gas carecían de suficiente consistencia pera enfrentar

se a las empresas que haclan tambi'n causa camón. 

Actualmente son muy raros esos movimientos de ---

huelga, pero cabe sefialor algunas de sus ceracter!sti--

1 ces, apuntadas por Mario de la Cueva: 11
0) Lós .tr'abeJ.!!. 

dores solidarios no persigueu un fin ~rop_lo!.~~~~~; ~e~~ 
gún ·se desprende de la d•finic16n que·. ani.eciide',.-·apoy&Í-

__ ,.,., .. ; 
uno ajeno. Quiere decir, no se busca 'récolYéf.''·11J1·-C·Ó~_.;.. 

Clicto en el que se es uno dn los act.orcs·,_··:Gino· t~·Stim,2. 

niar simpat!a y solid•ridad hacia ot~~;~~;~-~~ .~rabaJA 
dor~s y presionar, por la gencrolizaci6ri del.~onfllcto, 

una pronta y favorablo soluci6n. b) ¡,¡, huel_g• por so

lidaridad presuv~ne la ~xistencia de ~tra .~uelga~ por -

CQnslguicnlc, e~Lamos ante une huelga µ~incipal y una -. 
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subsidiaria, e) Su finalidad debe ser pura, por lo -

tanto, les trabajadores de una empresa no podrian emplA 

zar a su patrono por revisión o incumplimiento del con

trato colectivo y apoyar o la vez a los trabajadores de 

otra empresa •••• '' A~ade que los trabajadores huelguiA 

tas solidarios están obligados a respetar los requisi-

tos impuestos por le Ley a todas las huelgos. Y esta -

observaci6n: ''La terminaci6n de la h~elga principal o

su declaración de ilicitud, pone fin automáticamente 

la subsidiaria y, a la inversa, la declaración de ine-

xistencia de ésta o de su ilicitud o levantamiento por

arreglo con el patrono, no afecta a la primera 11
• (52)· 

Agregarlamos que, no so~o la declaración de ilici 

tud sino también la declaración de inexistencia, pone -

fin a la huelga subsidiaria, porque serla incongruente

y contrario al orden jurldico, ap~yar una h11elga que CA 

rece de e~isteílcio legal, pues d~ subsistir la suspen-

sión de labores, no seria huelga slno paro ilegal. 

LH razón de que el Estado vea a las huelgas con -

poca simpatla, radica en el dafio evidente que causan a 

la e~presa y en las consecuencias económicas que prod~ 

cen cuando af ecton loR servicios públiros o las empre-

(52) ibid., t. l!, p. 680, ed. 1979 
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sas básicas del país ,,,, 

La vida futura de la huelga en un problema de po

lítica jurídica, µero probablemente p2rsistirá en tanto 

perdure el sistema capitalista de produccibn. 
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LOS DELITOS ESPECIALES PREVISTOS EN 

LA LEY FEDERAL, RELACIONADOS CON 

LOS CONFLICTOS DE TRABAJO 

· l~l Conflictos Juridicos Individ"alcs 

'l. 2 Con!lÍ.ctos" .J.uriÚcos Colectivos 

1.3 Conflictos Colectivos de Orden Econ6mico 

2.1 La necesaria intervenci6n del Ministerio P6blico 

Federal, en las Juntas de Conclliaci6n y Arbitr~ 

je. 
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Es frecuente que existan figuras delictivas, como 

ya ha quedado decostrado con anterioridad, previstas no 

precisamente dentro del C6digo Penal, sino en otras l~ 

gislaciones. Tal es el caso de los delitos emanados de 

la legislación laboral. 

El Derecho ProcAsal del Trabajo, en t~rminos gen! 

ricos, contemplo tres tipos de conflictos: (,os conflis 

tos jurídicos individuales, Jos conflictos juridicos c.2_ 

lectivos y los conflictos colectivos de orden económico, 

1,1 Conflictos Jurídico• Individuales 

Cuando un trabajador o un patrón a~tivan la {un-

ci6n jurisdiccional do las Juntas ~e Conciliación y Ar

bitraje, para uno interpre~acibn,J~rídica, por ojemplo

Ccuandu un trabajador de~·a~:,t~-.-¡a .r'-f:.pOs.ic.Jbn en Su em -

pico CJ Llen la indemniz·~·~{¿·~~ ~-,.~o~-~·t·~·t:~·cional pr1r despido 

1 n just ir ir..ado y las·,. c.~~~'~{t~~~::i:·.~·~, :_legales como son los-
"•'·;,¡·.'.·:-.:· .. ;. 

llamarlns ºsalarios c'.~·1·d¿'~~~1.-·/:~~'bien, rlentro 1fC la misma-

.. ,1 
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ejemplificaci~n~ cuando un patr6n proraueve la rescisión 

del coni~ato ·i~dividual de trabajo por causas imputa--

bies a·l. t~~bajador· .• 

1,2 Conflictos Juridicos Colectivos 

Esto es, cuundo se emplaza a huelga a una negoci~ 

ci6n, estalla el movimiento huelguistico y cualesquiera 

de las partes en conflicto solicito de la Junta de Con

ciliac16n y Arbitraje l• colif1caci6n de le huelga o su 

imputabilidad. Este ••el segundo aspecto en que se 

mueve la actividad tribunslicia, 

1.3 Conflictos colectivos de orden económico 

El tercer tipo de proceso laboral, es el origina

do en los conflictos de naturoleza económico que, con--

cretamente, se dan·cuan4lo una nagocinción o empresa so~ 

tion~n la imposibilidad de subsistencia, o bien, la n~ 

cesidad de reducción de gastos salariales y, mediante -

peritajes económicos y contables que presentan las par

tes en conflicto que generalmente caen en el peritaje -

tercero en discordia, la Junte de Conciliaci6n y Arbi--

traje debe resolver en consecuencia. 
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En ~1 primero de los ca~os procesales que he señ~ 

lado, ea decir, el de los simple• conflicos juridicos -

individuales, la resolución final dictada por la Junta, 

llamada Laudo, P.& en realidad, una sentencia con todas

las caracterlsticas que ella entraña, aunque, como tam

bién ya ha quedado señalado, con la especial facultad -

del tribunal labor&! en ~aterla probatoria. 

El aegundo y tercer caso en que se mueve la acti

vidad tribunalicia, esto es, respectivamente los con---

flictos jurldicos colectivos los coaflictcs colecti--

vos de orden econ6mlco, pueclen llegar a pro1lucir una r~ 

so luci6n final sisplemente de carác.ter declarativo, 

porque la acción de una de las partes o de ambas. soli

citando de la Junta de Conciliación t Arbitraje que ca

lifique una huelsa o que determine la Imputabilidad de 

la misma·, bien al patrón o a los trabajadores es, desde 

el punto de vista d~ la Teoría Genero! del Proceso, una. 

acci6n declarativa. 

Iaualmente y dentro del tercer eas~ señalado, es

to es, en loa conflictos colectivos de nat•aalezo eco.n.2, 

mica, la solicitud patronal para dar p.or terminado el -

contrato colectivo de trabajo para ajustQrlo a un peri~ 

do econ6mico crltico empresarial, nos llevd .tamhihn a -
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la conclusi6n de que se trst• de une acción declarativa 

que produce, finalmente, ~na reaoluci6n igualmente de-

clarativa. 

En los tres casos de actividad procesal que hemoa 

venido ejemplificando, se pueden producir delitos, unos 

emanados del C6digo Penal otros derivados exclusiva~

ment.e de l• Ley Federal del Trabajo. 

En el proceAo jurídico individua!, se pueden dar

dos caftos notorios de delito: La falsedad en declara-

cionee ante autoridad, que en e&te caso, materialmente

ser{a jurisdiccional, aunque formalmente sea administrA 

tivu, delito derivado expresamente del Código Penal en 

ou Articulo 247. 

Puede suceder también que en materias de embargo

precuutorio o de arraigo, la actitud patronal de desobL 

diencia de la resolución dictada por la Junta, derive -

en la constituc.i6n de lo figura delictiva expresamente

prevista también por el Código Penal, en el Articulo --

178 (desacato). 

Pasando al segundo caso, es decir, al de los con

flictos jurídicos colectivos, como es la huelga, tam---
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bién pueden darse elementos pera la configuración de d~ 

litas, cuando la huelga se califica de inexistente a 

ilícita, porque el plie~o petitorio no reu11ib las cara~ 

ter{sticas formaleS impuestas imperativamente por la 

Ley Federal ~el Trabajo, o bien porque el movimiento 

huelguistico fué estallado sin haberse hecho el emplaz~ 

miento respectivo o habiéndose realizado sin personería 

jurídica o en general sin legitimación para obrar, es -

indudable que se incurre en delitos de falsedad de de-

claraciones, amén de los consecuentes dañoa y perjui--

cios causados a una empresa y motiV3dos en una ilicitud 

manifiesta, 

Tenemos que advertir, como también yn 10 hemos -

mencionado c11 capitulas anteriores, que en materia pe-

nal rise el viejo principio romano 1'nulla poena &ine 

lege 1
'. Por tanto, en relaci6n el present~ Capitulo 

Cuarto denominado "LOS DELITOS ESPECIALES PREVISTOS EN 

LA LEY FEDERAL, RELACIONADOS CON LOS CONFLICTOS DE TRA-

BAJO" y, en particular con todos los conflictos obrero-

patronales, t~nemos ~ue advertir o considernr que no tQ 

das las ilicitudes o actos antijuridicos que se reall-

zan con motivo de la aplicación Je la propia ley labo-

ral o de su intcrpretaci¿n jurldica, ,constituyen deli-

tos en el s~ntldo estricto del concepto. 
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El· maestro Ra61 Carrancá y Trujillo, dice que la -

finalidad del Derecho en general es la protecci6n de --

los intereses de la vida humana, pero que no correspon

de tutelarlos exclusivamente al Derecho Penal, ya que -

este protege a lo especialmente digno necesitado de -

protección, por medio de la amenaza y de la ejecución -

de la pena, es decir, los que r~quieren una defensa más 

enérgica. "De aquí arranca una distinción entre dos cam. 

pos: El Civil y el Penal, correspondiendo al pr,imero la 

reparación de las violacione's por medios que n~ son pen!!. 

les y al segundo el empleo de los penales como limite del 

poder coercitivo del Estado y mirando su empleo a la d~ 

fense social frente a un daño, no individual sino también 

social, cuya rep~raci6n no puede ser· lograda por el mi~ 

mo individu~ sin mengua del orden p6blico", (53) 

No obstante, el mism11 muestro Carianc6 afirma que 

el Derecho Penal es una rama del Derecho Público interno 

y como tal se relaciona inmediatamente con los Derechos -

Constitucional, 'Administrativo, Industrial e Internacio-

nal, todos los cµilles se refieren a los iiltereses del E,! 

tado, a la cosa p6blica, al todO 'social, pero es más: Ta!!!, 

bién se relaciona con las diversas ramas del Derecho Pr! 

vado: el Civil y ol Mercantil, que importan principalmente 

(53) Dorocho Penol Moxi'cono; Editado por U.N.A.M.; 1937; p. 25 



a los particulares. 

El Dr. Alberto Tru•ba Urbina, en diforentes ocasio; . 
nes, posiblemente tan numerosas que no seria po~ible r.!_ 

ferirse nada m&s s uno solo de sus libros, sostiene la -

tesis de que el Derecho del Trabajo es una disciplina J!!. 

r:l.dica autónoma y que no es posible encuadr~r un nuevo D!,. 

recho, una cosa nuevH dentro de una cosa vieja, cuando -

la base de una y de otra, son diferentes. (54) 

Nosotros tenemos el cr.lterio de que si bien es cfe.r. 

to que formal y Jilaterialmentc P.1 Derecho del Trabajo es 

Derecho Constitucional 1 también es ver.dad que no todos -

los illcitos mt'tivados en el Derecho Laboral, son illci-

tos penales. Hay algunos cuyo violación puede ser repa

rada mediante sanciones económicas o administrativas. -

De los primeros está colilo ejemplo el del incumplimiento-

de un contrato individual de trabajo, que puede ser rcp!_ 

rado mediante uua indemnJ zación y mediante el equípara--

ble a los daños recibidos por un trabaj&dor, que se trad.!!_ 

ce en lt:1s salario·s Caidos o vencidos durante lR tramita-

cibn del juicio laboral. 

En cambio~ hoy otras violaciones en el Derecho La

boral que conscit.uyen delitos por disposición expresa de 

(54) Dr. Albert<J Trueba Urbin~; Derecho PrriccsBl del Tr·abajo; 
Sexta Edición; p. 35; Edit. Porrúa; México, 1982 

89 
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la Ley y otros más que pudieramos llamar ilícitos para

penales. 

Dentro de estos conceptos que hemos repetido, en m!_ 

te ria de Derecho Penal, con ayuda de uno de los ·más si& 

nificativos maestros de la materia en la U.N.A.M., el Dr. 

Raúl Carrancá y Trujillo y tomando en cuenta estas defin! 

e iones muy nuestras de lá movilización del Derecho Penal, 

en senLido estricto y del derecho para-penal, en materia 

laboral, nos permitimos analizar los preceptos de la 

Ley Federal del trabajo que, a nuestro entender, se r~ 

íieren a los actos ilícitos así clasificados. 

El Articulo S• de la Ley Federal del Trabajo con-

tiene une serie de prevencion-:s imperativas, como casi -

todos los de esta ley que vale la pena transcribir para 

comprender su interpretación gramatical dentro de la g~ 

nérica 16gico-jurídica, 

''Articulo 50. Los disposiciones de esta ley son -

de orden público, por lo que no producirá efecto legal, 

ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea

escrita o verbal, la estipuler.i6n que establezca: 

l. Trebajoa para niños menores de catorce años; 

II, Una jornada mayor que la permitida por --
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esta ley; 

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva, daJa la indole del trabcjo, a 

juicio de la Junta de Conclliaci6n y Arbi-

traje: 

IV. Horas ~xtraordinarias de trabajo para los -

menores de dieciseia años; 

V. Un salario inferior al mlnimo; 

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio 

de la Junta de Conciliación y Arbitnje; 

VII. Un plazo mayor de una semana para e! pago -

de los salarios a los obreros: 

VIII.'Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, -

taberna o tienda, para efectuar el pago de

los salarios, siempre que no se trate de 

trabajador~s de esos estableci1nientos: 

IX. La obligaci6n directa o indire<ta para obta 

ner artículos de consumo en ti~nda o lugnr

determinado; 

X. La facultad del patrón de retener el sa\o-

rio por concepto de multa; 

XI. Un salario menor que el que se pague a otro 

trabajador en la misma clase de trabajo o -

igual jornada, por consideracibn de edad, -

sexo o nacionalidad 
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XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo -

después de las veintidós horas. para meno-

r~s de dieciseis afios; 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cual-

quiera de los derechos o prerrogativas con

signadas en las normas de trabajo; 

En todos estos casos se entenderá que rise la Ley 

o las nor•as supletorias en luaar de las cláusulas nulas 

Como podrá ve.rse, después de la Fracción décima -

tercera, que previene que en todos estos casos de las -

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en el Arti 

culo 58
1 que son de orden póblico, ''se entenderá que -

rige la Ley o las normas supletorias en lugar de las -

cl&usulas nulas''. 

''Entendemos que el princ1pio imperativo contenido 

en el Articulo 5° de Ja Ley Federal del Trabajo, efecti 

vamente es de ''orden póblico'', por lo siguiente: en 

primer lugar, porque el Derecho Laboral regula a los 

factores de lo producción, es decir, el capjtal, al trA 

bajo y a la organi•acibn de estos y resulta indudable -

que los factores de la producción económica del país se 

encuentren ubicados dentro del orden público, o de otra 
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manera, que el desorden.entre los factores de la produ~ 

cibn ec~n6~ica, procure sei evita~o ~e~iunte.el Derecho 

Laboral. 

"Todavia m&s: en el C~pituio res~~c~i~o de esta

tesis, cuando anali'zaraos la: ~a·t~r.~·~-~·~:~-·~~j~;·,J:i¡ca·. del De-

:::::h:e-:ú :;::: ~º ~ª~::s::::.rMf ;.1:~~~~-e:t~~::t:~e :: t: 
. ~ -..... :;:) .. -'.··.\~;_{.~.~:;'J~"}.;~~}\~ > _·. 

rialmente es Derecho. Públic.0 1 · iporql!e .... 1 ;re8ula fuerzas re~ 
" . ; . ·,, ·:·~''·:,,,·.-,~'.: ~;'.•~+~:;~i;?i:,.::f:?:·C: . . ' . 

les de nuestro sociedad,>c.1;>1~1_<;>:.~f~-~~~~:,1;,~apital y el trabA 

jo, esto _es, que ·inter_vfeOe ·efí',.i"~·!(,:·.r.~1~ciones' entre pa

trones y trabajadores', .¡ior .. ~~its~dc'r'er el leg,lslador 

constituyente tanto· al regl~me~tarlo que estos factores 

de la produCción est"án dentro de la caencia de nuestrs

Consti tur.ión material. Por lo demá~, formalmente tam--

bién es Derecho Público, porque el Derecho Laboral ema

na de un Articulo de le Constituci6n (Art. 123), que "~ 

die podria negar que es Derecho Constitucional este,-

a su ve~, Derecho Público. Por tanto, no solo estamos

conformes con la definición del Articulo 5° de la Ley -

Federal del Trabajo, en el sentido de que las di•posi--

clones imperativas que el ~tsmo precepto señala gon de 

orden público, ~tno que entendemos a este en los térmi

nos que lo hemos explicado. Esto es, ent~ndemos las TA 

zones que tuvo el legislador para considerar e~tas dis-
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posicion~s'de .o~den p6blico,'ya qu; al igual, por ejem

plo que el Derecho., Pena.l '. ·q:ue 'el<Dereého Fiscal, son de 

apÚc~ción restricÚva
0

, ~or' tanto; no .. admiten aplics---

ci6n a~a~;~g~~~. ~·r;f·~~·~Ú6íi~~§{.~:&'~ aW del sentido -

Üterai lié la/p.r'o¡ii8;'dispói!ici6n" · · 
. '·~\. ' ........ ·. . ' . . ' 

. . ··:·.·-"·' ':,·\-··>:·~:, 
_;,: 

.Es más: 'jl'ir~l~~lo número 32 de la vigente ley

laboral de 1980, proviene que el incumplimiento de las-

normas de trabajo por lo que respecte al trabajador, s2 

lo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en nin-

gún caso, pueda hacerse coacción sobre su persona. 

Todo lo anterior respecto del Articulo 5° y del -

Artlc,ln 32, de la Ley Feder~l del Trabajo, hasta ahora 

nos lleva a la interpretación siguiente: 

Que aparte de que las cláusulas contractuales que 

violen los principios imperativos de la Ley, sean nulas 

de pleno derecho y en ocasiones inexistentes, el último 

párrafo del mismo Articulo 5• y el mencionado Art!culo-

32, abren la posibilidad de que el ilicito sea de cará~ 

ter p~nal o para-penal, 

La razón que tenemos para afirmar lo anterior, es

que el último pórrafo del Articulo S• es tan genérico,-

que previene que regirán las normas supletorias, pero -
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dice que en caso de viol~ción de las XIII Fracciones o 

de cualquiera de las ennumerades en dicho precepto, se 

entenderé que rige la ley o las normas oupletorias. en 

lugar de las cláusulas nulas, dentro de las cuales ca

be la posibilidad de la denuncia penal y respecto del

Articulo 32, la interpretación de tal posibilidad es

más abierta, por la prevención especifica de que cuan

do el trabajador incumple, en ningún caso puede ejer-

cerse coacción sobre su persona, lo que a contrario, -

sensu equivale a decir que cuando el patrón incumple -

las normas directamente relacj.onadas con el iuter6s s2 

cial y con el orden público, caba la posi~ilidad de hA 

cer toacción sobre su persona y uno de los medios pue

de· ser el ejercicio de la acción penal. 

2,1 La necesariu intervención del Ministerio Pú 

blico Federal, en las juntaR de Concilia- -

ción Arbitraje 

Por ello, entreotrascosas, hemos creído siempre 

que es necesaria la permanente intervención del Hinist~ 

rio Público, r.omo representante de la Sociedad, en la -

Junta de Conciliación y ArbiLraje y consideramos inex

plicable que el propio Ministerio P6blico represente a 

la misma sociedad para el cumpllmiento de la Ley y el 
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interés social en muchas otras ramas del Derecho y no -

esté prevista esta representación dentro del Derecho --

del Trabajo. 

La anterior tesi~ muy nue~tra, de que el Ministe

rio Público d~be intervenir permanentemente en las Jun-

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, con una representaci6n 

dentro de elles y que estas autoridades deben darle vi~ 

ta en los conflictos originados en violaciones de la 

Ley, respecto de los casos eminentemente de interés s2 

cial y de ordeñ público, nos lleva a clos cuestionamien

.tos:. Por una parte, cu61 seria el fundamento legal PA 

re ~ich~ intervenci6n del Ministerio P6blico y, por 

otra, si en todo caso es el Ministerio Público Federal

"el que asuma" tal responsabilid.ad o lo es, en los casos-

de las Juntas Locales de Conciliaci6n Arbitraje, el -

Ministerio Público Local: 

A nuestro entender la;)egislaci6n laboral mexica-
1.'" :·.~ ·t••-t -: '. :'~·· . . 

na es federal, porque. es reglamentaria del Articulo 123 

de la Con~titucibn do~l~ Re~~blica y, por tanto, la vi

gilancia de la p~~~ec~i6n del··¡nterés social y del cum

plimiento de la Constitucibn y de su ley reglamentaria, 

debe corresponder al Ministerio P6blico Federal, 
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Respecto a cual serio la base legal vigent• pera 

le multicitede intervención dei Ministerio Público Fed~ 

ral, independtenttmente de ccnsagrarse en la Constitu-

ción de la República, en su Articulo 102 y donde se re

gula dicha institución del Ministerio Público y que es

nombrado y removido por el Ejecutivo, pensamos cncon--

trarle dentro del Articulo 2•, Fracciones I, V VII de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú-

bl ice, que figura en el decreto del 7 de mayo de 1984, 

• En efecto, el Articulo 2• de dicha Ley OrBánica,

previenei 

"Que la institución del Ministerio Público Fede-

ral, presidida por el Procurador General de la Repúbl!

. ca y éste personalmente, en loo términos del Articulo -

102 Constitucional, tendráu lns siguientes atribuciones: 

!, "Vigilar la observancia de los principio• de -

constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su comp~ 

tencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmen

te correspondan a atras autoridades jurisdiccionales o 

administrativas". 

Esta Fracción I, es nttlda e indiscutible: El Hi 



98 

nisterio Público Federal tiene una atribución y facul-- . 

tad de viailar el cumplimiento de la Constitución de la 

República, L6aicamente dentro de la Conetitución que -

contiene el Articulo 123, tendría que ejercer tal facul 

tad el Ministerio Público y como quiera que la Ley Fed~ 

ral del Trabajo solo es realamentaria del Articulo 123-

Constitucional, la facultad se extiende hasta dicha ley 

reglamentaria. 

La Fracción V de dicho precepto 2• de la Ley Ora! 

nica de la Procuraduría General de Ja República, impone 

a este la atribución de pcrseauir los delitos del orden 

federal, 

Por tanto, como habíamos dicho con anterioridad,-

constituyen un ilícito p~nal y en· este ceso federal, -

las flaarantes violaciones al Articulo 123 de la Const! 

tución y a su ley reglamentaria, a los preceptos que eA 

tas disposiciones contienen y que 3e refieren el inte-

r6s social, violaciones que no son 1·eparables por la 

v!a económica ni administrativa, sino que requieren de 

la sanción penol. 

En disertaciones anteriores hemos apuntado que, -

por ejemplo, cuando se emplaza e huelga solo con base -
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en la Fracci6n l' del Articulo 450 de la Ley Federal 

del Trabajo, es decir, úniceeente con el objetivo de 12 

grar el equilibrio entre los factores de la producci6n, 

in génere, in abstracto, invocando que existe desequil! 

brio entre estos factore9 en el pa{s y sin mencionar la 

existencia de tal desequilibrio en la fuente de trabajo 

de que se trate, es posible que se esté coaetiendo un -

delito de orden federal, porque tal afirmación genérica 

en un emplaza•iento a huelga y aceptada por los tribun~ 

les laborales, si tal aceptación se sostuviera como una 

tesis para todos los casos, los sindicatos emplazantes

podcian hacer huelga~ mdsivos en tales circunstancias,~ 

que no solo vuln~rarlan 1~ economla particular de la e~ 

presa afectada por la huelga, sino también quizá caería 

dentro de la posibilidad de un delito de subversión o -

de disolución social. 

La base legal, pues, pura que el Ministerio P6bl! 

co intervenga en effte tipo de cou!lictos jurídicos co-

lectivoa, es la Fracción V de\ Articulo 2• de la Ley O~ 

glnica de la Procuraduría General de la Rep6blice, c~n~ 

relación tambibn con los Arliculos 21 y 102 Constituci2 

n~lea. 

La intcrvencl6n de la r~prescntaci6n de la socie-
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dad, o sea del Hinhterio Público en los juicios labor.! 

les, plantea varios cuestionamientos que resultaría coa 

veniente elucidar: Por uno parte los caeos generales -

de intervención. Por o~ra, la propia intervención en -

razón de los diversos tipos de juicios laborales y, por 

61timo la intervenci6n en raz6n de la competencia fede

ral o local de la j~risdicci6n del trabajo. 

Tomando como base que este ensayo no es más que -

una tesis prof csional y que no implica un intento de r~ 

forma legislativa, sino tan solo la exposición doctrinA 

ria lógica y nue~tro modo de p~nser, debemos conside--

rar: 

f..!!.!1!.fil!..- Respecto de los dos primeros cuestion.! 

mientas estimamos que en los conflictos colectivos, tan 

to de orden jurídico como de orden económico, debe pug

narse una reforma legislativa para que la representa--

ci6n del Ministerio Público sea permanente, es decir, -

por imperio de la ley, ya que loa intereses en juego.-

afectan o pueden afectar a todn 1~ Sociedad y a la eco

nomla nacional, no Únicamente a las partes conflicti-

vas. Esto es, qu~ d~be darse vista al Ministerio Públ! 

co sistemáticamente para que emito su opini6n y haaa V,! 

ler su parecer en el conflicto misruo, anotando o sugi--
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riendo medidas preventivas del daño social que pudiera

derivar de los propios conflictos o de los posibles ili 

citos que pudieran ocaaionar. Ahora bien, en loa con-

flictos juridicos individuales, la intervenci6n del Hi 

nisterio Público, a nuestro juicio debe ser sola•ente a 

solicitud de la Junta de Conciliación y Arbitraje que -

corresponda o de cualquiera de las partes cuando ya 

existe un hecho o un acto jurídico que pudiera impli-

car la comisión de un ilícito penal, 

~.- Resulta interesante el cueotionumiento 

de si es el Hiniaterio Público Federal o bien el Local, 

el que deba intervenir seg6n la competencia de la Junta 

de Conciliac"ión y Arbitraje de que se trate. En térmi

nos generales podrla pensarse que, como quiera que los

Juntas, tanto lo Federal como las Locales~ act6on en r~ 

z6n de una Ley Federal, la.del trabajo, que a su vez es 

reglmentaria del. Artículo 123 de la Constitur.ión de la 

República, debiera ser siempre el Ministerio Público F~ 

deral el interventor. 

Sin embargo, y como quiero que nuestra legisla -

ción previene la competencia por raz6n del territorio -

(Art. 700) y la competencia por ro?.Ón de la materia 

(Art. 527), e nuestro entender pera ser conRruentes con 

,·.:·}" 
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la le1islaci6n 'ª existente, la intervenci6n del Hinia

terio Público será en la misma proporci6n de coapeten-

cia que otorga la ley, de tal manera que en •ateria fe

deral, será el Ministerio Público Federal, el que debi~ 

ra intervenir y en asuntos exclusivamente locales, por 

consecuencia, corresponderá la intervenci6n al Ministe

rio Público Local. 

Naturalmente que los aspectos ya de tipo regla•e~ 

tario o administrativos para la intervenci6n del Minis

terio Público que sugerimos dependeris del tenor de la

reforma legislativa correspondiente, ya que nosotros s~ 

lo formulismos una tesis y una sugerencia de reforma 1~ 

gislativa. Asi por ejemplo,. Y• en forma detallada, ta~ 

bién sugeriríamos que la representación física del Mi-

nisterio Público, en todos los casos, deberá ser perma

nente en las Juntas, sean locales o federales, inclusi

ve por principio de celeridad procesal, ya que en esta

far•• seria evitado el papeleo burocrático de correspo~ 

dencia entre los tribunales laborales y la representa-

ci6n 1ocial del Ministerio Público. 

Ahora bien, la Fraccibn VII del mismo Articulo 2• 

atribuye facultades al Ministerio Público Federal para-

dar cumplimiento a las leyes. tratados acuerdoft de al 
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canee internacional, en que se preven la intervención -

del Gobierno Federal. en asuntos concernientes a las -

atribuciiones de la institución y con la intervención -

que en su caso, corresponda a otras dependencia~~ 

Esta fracción que no es lo suficientemc~te expli

cita como debiera ser, abre un camino hacia el futuro -

económico y legislativo en materia de tratadon interna

cionales, en relación con el Articulo 123 Constitucio-

nal y con la Ley Federal del Trabajo. 

En efecto, nuestra legislación laboral ~ontienc -

algunas prevenciones de tipo interna~ional, tal es el -

caso del Articulo 217 de la Ley que previene que las r~

laciones de trabajadores ~n materia de aeronáutlca, se

rigen por las leyes mexicanas, independientemente dCl -

lugar de la prestación del servicio. As! también en el 

Articulo 6° se preveé el principio de la aplicación in

mediata de las normas laborales en beneficio del traba

jador cuando se trate de tratados internacionales en mA 

teria de trabajo, celebrados y apoba~os en los términos 

del Articulo 133 de Ja Constitución. 

Ahora bien, en materia de tratados internaciona-

les, que con base e11 el Derecho Laboral se celebran y -



1 ¡, 
1 

\' 
\ j. 
I · 
\ 

!d4 

que afectan a la econom!a de la Nación y al interés pú

blico, caso tlpico de la intervención de empresas tras

nacion~les que solo utilizan a mexicanos en trabajos de 

maquila o que no garantizan con auténtico capital los -

derechos de los trabajadores, es indudable que el Mini~ 

terio Público Federal debe intervenir, porque es posi-

ble la comisión de il!citos penales cuando las Juntas -

de Conciliación y Arbitraje aprueban o registran contr~ 

tos individuales y contratos colectivos de trabajo de -

este tipo de empresas, valiéndose de los tratados sin 

verificar que tanto los contratos como los tratados Di,!. 

moa pueden ser violatorios del Articulo 123 Constituci~ 

nal 1 de la propia Ley Federal del Trabajo. 

No obstante que la misma Ley laboral sefiala el --

por~entaje que deben emplear de extranjeros en las em-

presas, que relativamente es muy bajo en comparación --

con el de mexicanos y de acuerdo con los razonamientos

arriba apuntados de la posible comisión de ilícitos en

los casos señalados, la figura del inspector del traba-

jo cobra especial relevancia, ya que siendo él el enea~ 

gado de vigilar que se cumplan las normas de trabajo, -

cabria la posibilidad de ser él el encargado, en su ca

so, de denunciar an~e el Ministerio Público al patrón,

por emplear mayor número de extranjeros, o a las mismas 
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.· 
autoriiades p·or dar ~alidez ·a·, Cont0~~tos.':C'Oi~~·t1~6:s ,·o ·,i'º-< 

dtviduales o contratos sencillamente' fB'nt'aSmO~s ... o~}óeXi!, 

tentes, Es deci~, serla cueStlón _;(i":'.i:~~~i~\~~'.:d~~~,{~·;·:º ·de 

sus deberes y o·blisaciones la de. ·dc~un'd·i· ª.'.'i'a~i~ í'a' Re--
. .;,··¡ 

presentaci6n social a quienes hayan 'tni~iiido en ilici-

tudes o violaciones a la Ley rede.re!' d~·l :Trabajo, 

So podríamos ser muy pr~lijos en este aspecto ec~ 

nómico internacional, porque ello ameritarla un estudio 

~ocial que no es propiamente la materia de nuestra te--

sis. 

Solamente hemos apunta¿o la producción de illci--

tos penales dentro de la jurisdicción laboral o con mo-

tivo de violaciones a la Ley de la materia; la necesi-

dad de la representación del Ministerio Póblico rederal 

o Local en su caso, en las Juntas de Conciliación y AL 

bitraje .y las bases legales en que se puede apoyoc esto 

intervencibn de la Procuraduria General de la Repóblica 

que, como ya dijimos, seria tema de debate~ legislati-

vus para establecer su mul ticitada in.tervención o de --

adecuaciones reglamentarias en su oportunidad, a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Federal contenida rlcn-

tro de la Ley Org~nica de la Procuradur!a General de la 

Repóbllca. 
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La Ley 

La Ley 

La Ley 

C A P I T U L O 

EL PERIODO DE LA HUELGA 

PROPICIA O NO FRAUDES 

Federal del Trabajo de 1931 

Federal del Trabajo de 1970 

Federal del Trabajo vigente 

La prolongaci6n del peri~do de Ja prehuelga por 

acuerdo entre las partes y por acuerdo en la Junta 
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CAP'ITCLO 

ELPERIODO DE LA PREHUELGA PROPICIA O XO FRACDES 

Es necesario hacer ·notar q·u~ E7" '1a '~~,~x~leci6n 
inicial de 1931, el perlado de co~~iliación.~n la huel-

--, /'""" "1\· 

ge era tan ampliO, Por c~re.rici~.,d~:fo~,~~·~tJ.;~:tdR·d ~ que la 

prehuelga, o sea·, ,la Co~ci1Íac~6~-:r:~;~~'. p-odi~· 'prOrrogar -

al antojo de las partes y corno'·'q'üierii .·que el estado de 
~ . . . . ·- : .. , 

la prehuelga coloc~ práctic~~e~te"~n ~uspensión de pa--

gos a la negociac16n emplazada, _ello daba lugar a la· -

c~nnivencia de las mismas paites para _la prolongaci6n -

de tal susp~nsibn, en perjuicio de terceros y m&s fre--

cuentemente en perjuicio.del fisco y de instituciones~ 

descentralizadas como el IMSS·, produciéndose con ello -

verdaderos ilícitos incontables y muy .dif!cilmcnte com

probables. 

En la actualidad y hobi~ndo reflexionado el legia 

lador sobre esta temática o irregularidad apuntada, se 

introduce el Articulo 926 de la Ley federal del Trabajo 

que previene a la conciliación en la prehuelga en una -

audiencia que ésta solo podrá diferirse a petición de -

los trabajadores por una sola vez. 

Sin embarRo, com~ esta novedad legislativa, resul 
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ta un tanto ambigua o abstracta porque habla del diferi 

miento de la audiencia de conc1liaci6n a petici6n de -

los traba1adores y por una sol~ vez, sucede que en le -

práctica, cuando la petici6n es· de las autoridades iabJl. 

ralee para tal diferimiento y por varias veces, con 

ello contin6a latente la posibilidad de la comisión de 

fraudes bien disimulados y casi tncontrolables. 

El Dr. Alberto Trueba Urbino,. en su exposición 

respecto de la huelga, señala que tiene antecedentes 

hist6ricos muy remotos en Egipto, Roma y en Grecia, p~ 

ro se presenta como un hecho social hasta el Siglo XIX, 

e indica tambi¡n que la huelga es un fen6meno moderno. -

originado en el rb~imen económico capitalista que ~l. -

llama libertad industrial. Este concepto del Dr. True

~ª Urbine nos parece hist6ricamente 16gico, ya que no -

podía existir la huelga como hecho ni como derecho en -

sistemas donde no existían clases económicas que única-

mente del capitalismo moderno. (55) 

También los mismos conceptos del autor señalado -

nos hacen pensar en viejas controversias que casi podr! 

amos llamar ''bizantinas'', sobre si la huelga es un he--

cho social que deriva de la lucha de clases o es un d~ 

(55) Dr. Alberto Trueba ~rbina; Tratado teórico práctico del 
Derecho Procesal del Trabajo; Edit. Porrúa; p. 482,492 

México 
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recho; lo Segundo, que ya en otra ocasi6n habiamos in-

dicado, viene a raíz de la inclusión de la huelga en un 

texto constitucional y en une ley federal reglamentaria 

de dicho texto, es decir, el ArticulO 123 de la Consti-· 

tución la Ley Federal del Trabajo, la caracteristica-

formal de ser un hecho juridico, por imperio de la ley, 

hecho que da cabida a la lucha de clases, aunque regul~ 

da jurldicamente. 

Por tenlo, la añeja polémica sobre si la huelga -

es un hecho o un rlerecho, se traduce en que es un hecho 

reconocido y regulado juridicaoente, Esto nos parece -

un contrasentido que nos llevaría e las clases teóricas 

del Derecho, en materia de defin!cibn del hecho juridi

to y de~ acto jurldico. 

Las también añejas tesis civilistas acerca de la

distinción mencionada, en síntesis llegan a la conclu-

sión de que hay hechos que pueden convertise en actos -

juridicos, porque producen efectos de derecho y, respe~ 

to de la licitud o !licitud del hecho jurldico huelga,

queda enmarcada dentro de la ley reglamentaria, la Ley

Fcderal del Trabajo, en los Articulas del 920 al 938, -

que vienen a definir en dos clasificaciones de la huel

ga misma: La huelga legalmente existente o inexistente 
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y la huelga licita o ilicita, siendo la primera, la le

galmente existente, como también ya lo hablamos indica

do, la que reúne los requisitos formales que previene -

la ley, como son el pliego de peticiones con emplaza--

miento a huelga, dentro de determinados plazos y notif! 

cado por l~s autoridades laborales, resultando inexis-

tentes, es decir, que no producen efectos jurídicos, -

cunndo no se reúnen esos requisitos formales y, respec

to de la ilicitud de la huelga, solo cabe el concepto -

cuando el hecho mismo produce efectos que en alguna fo~ 

me caen deritro del Derecho Penal. 

Precisamente es lo t emlatica de nuestra tesis: Que 

se producen huelgas, unas fra1;1dulentas y otras subversi-· 

vas, tem&tica a la cual nos hemos venido refirier1do en

e! transcurso del dBs~rrollo del.presente trabajo. 

A continuación señalaremos la evoluci6n que he t~ 

nido el emplazamiento dentro de las tres leyes del tre

bejo en nuestro pai~, asi como también destaCaremos los 

preceptos que lo han regulado a través de estos tres p~ 

riodos hasta llegar a clarificar su situaci6n actual. 

1,1 La Ley Federal del Trabajo de 1931 
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"A~tlculo 265,- Antes de declararse la huelga se debe

r~n cumplir'.los siguientes requisitos: 

I •. Los trabajadores dirigirán al patrón un eser! 

to en que formulen sus peticiones, anuncien el propósi

to de .ir a la huelga ~ expresen concretamente el objeto 

de la 6ltica, citando la Frarci6n del Articulo 260 en -

que estuviese comprendida. El aviso deberá darse, por -

lo menos, con seis dias de anticipación a la fecha sefi& 

lada para suspender el .trabajo¡ pero el plazo no ·será -

menor de diez dias cuando se trate de servici~s públi-

cos. El plazo se contará desde el momento en que el PA 

tr6n haya sido notificado. 

La notificación tendrá además, ~omo consecuencia, 

la de constituir al patr6n, por todo el thrmino del avi 

so, en depositario o interventor, según el caso, del -

cenero de trabajo, empresa o negociación que hayan de -

resultar a[er.tados por la huelga, con las atribuciones-

y res~onsabilidades inherentes a ~sos cargos; 

11. El escrito de peticiones a que se refiere la 

Fraccibn anterior, !.eró presentada a la Junta de Conci-

liaci6n y Arbltraje,etQm~~~&nd~lo de una copia que el -

President• de dicha Junta harA llegar al patr6n bajo -
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su más estrecha responsabilidad, el mismo dia en que la 

reciba. El patrón o sus representantes, también por 

conducto de la .Junta de Conciliacibn, dentro de las CUJ!. 

rento y ocho horas siguie~tes, contestarán por escrito

ª las peticion•s de los obreros, 

Cuando el centro de trabajo, empresa o negocia--

ción no esté ubicado en el lugar en que dicha Junta ra

dique, podrán los obreros entregar su escrito a la aut~ 

ridad politica de mayor jerarquia en el respectivo lu-

gar. La autoridad que en cualquiera de los dos casos -

anteriores reciba el pliega de peticiones, bajo su más -

estrecha responsabilidad, el mismo día lo hará llegar -

al patrón y después de dar vista a los trabajadores de

la contestación, tan pronto como la reciba o si el pa-

trón no contestare en el término de cuarenta y ~cho ho

ras, por la via más rápida remitirá el expediente a la 

Junta de Conciliación y Arbitraje", 

Como podrá verse de la transcripción anterior, la 

característica esencial era que el emplaza~iento en e~ 

ta priemra ley no era requerido por la Junta, sino el -

mismo sindicato P.ra el que emplazaba. Es decir, no se

requeria de la lntervenci6n de los tribunales laborales 

rara emplazar a huel9a (en este caso con funciones adm! 
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ministuthu). 

1.2 La Ley Federal del Traba lo .de 1970 

"Articulo 452,- El escrito de emplazamiento de -

huelga deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I, Se dirigirá al patrón y en él se formularán -

las peticionea, se anunciará el propósito de ir a la -

hu~laa si no son satisfechas y se expresará concreta•eA 

te el objeto de la misma: 

,...,~ 

II. Se presentará por duplicado• la Junta de -

Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o est•bleci--

miento están ubicados en lugar distinto en que resida -

la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad -

política de mayor jerarqui• del lugar de ubicación de -

la empresa o establecimiento. La autoridad que hasa el 

emplazamiento remitirá el expediente, dentro de las --

veinticu•tro horas siauientes, a la Junta de Concilia-

ción y Arbitraje. 

111. El aviso para la suspP.nsión de las labores

~eberi darse, por lo menos, 'º" se1~ dlas de anticipa-

clbn a la fecha señalada para suspender el trabajo y -· 
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con diez cuando ae trate de servicio• público1, El téL 

mino se contari desde el dia y hora en que el patr6n -

quede notificado. 

"Articulo 453,- El Presidente de la Junta de Coa 

ciliaci6n y Arbitraje o las autoridades mencionadas en

la Fracción II del Articulo anerior, bajo su más estri~ 

ta responsabilidad, harAn llegar al patrón la copia del 

escrito de emplazaaiento dentro de las veinticuatro ho

ras sisuientes a la de au recibo. 

La notificación producirá el efecto de constituir 

al patr6n, por todo el término del aviso, en deposita-

río de la empresa o establecjmiento afectado por la --

huelga, con las atribuciones y responsabilidades inhe-

rentes al cargo. 

No podrá ejecutarse, a partir de la notificación, 

sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseguramiento, 

diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la -

empresa o establecimiento ni del local en que los mis-

mas se encuentren instalados 11
• 

Cabe destacar que no fué hasta la Ley de 1970, -

cuando se exigió como imperativa necesidad juridica que 
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los emplazamientos huelguisticos se tendrian que noÚfi 

car por conducto de las Juntaa de Conciliacibn y Arbi-

traje. No obstante lo anterior, ia caracteristico esen 

cial consistia en que se podia prorrogar indefinidamen

te. Lo anterior resulta lógico, porque se producían --

huelgas en gran cantidad, que muchas veces ni siquiera

llevándose a efecto, constituian una auténtica extor--

sión de los sindicatos a las e~presas. 

1.3 La Lev Federal del Trabajo visente 

"Articulo 921.- El Presidente de la Junta de Co!! 

ciliacibn y Arbitraje o las autoridades mencionadas en -

la Fracci6n II del Articulo anterior, bajo su m&s es--

tricta responsob~lidnd, har&n llegar al pBtrón la copia 

del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y -

ocho horas siguientes a le de su recibo. 

La notificación prod11cir& el efecto de constituir 

al patrón, por todo el término del aviso, en deposita-

ria de la empresa o estobleci~iento afectado por la --

huelga, con las atribuciones y responsabilidades inhc-

runtes al cargo''~ 

"Arllcula 924.- A partir de la notificati6n del-
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pliego de peticiones con emplazamiento e huelga, deberá 

suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, as! e~ 

mo ta•poco podrá practicarse embargo, aseguramiento, di 

ligencia o desahucio, en contra de la empresa o establ~ 

cimiento, ni secuestrar bienes del local en que se en-

cuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la 

huelga se trate de: 

I. Asegurar los derechos del trabajador, espe--

cialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás

presteciones devengadas, hasta por el importe de dos -

ados de salarios del trabajador; 

II. Créditos derivados de la falta de pago de 

las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

III. Asegurar el cobro de las aportaciones que -

el patr6n tiene obligoci6n de efectuar al Instituto del 

Fondo· Nocional de la Vivienda.de los Trabajadores; 

IV. Los demás créditos fiscales, 

Siempre serán preferentes los ~erechos de los tr~ 

bajadores, sobre los créditos a que se refieren las 

Fracciones II, III y IV de este precepto y, en todo ca-
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so, las actuaciones relativas a los c~sos de excepcibn 

sefialadas en las Fraiciones anteriores, se practicar&n 

sin afectar el procedimiento de huelga, 

Es pertinente hacer 11otar que el mecanismo.legal 

de la conciliación en la primera Ley Federal del Trab~ 

jo de 1931, era inoperante, sencillamente porque rara

vez inervenian directamente las partes, es decir, se -

tenia señalada una audiciencia especifica en el Articu

lo 512, donde se reglamentaba la exposición de las pre

tensiones de las partes y si no habla un entendimiento, 

la Junta procuraba avenirlLs proponiendo una soluci6n -

basada eo 11 la justicia y equidad''. 

As! mismo, como le incomparecencia no causaba peL 

juicios, esa reglamentación resultaba inútil, incluso -

la demandada podia no concurrir y la Junta debia seña-

lar nueva fecha y hora para ln audiencia de demanda y -

excepciones, ocasionando con ello un retraso innecesa-

rio en el procedimiento. 

Posteriormente, ya la Ley de 19i0, regulaba la -

conciliación con mayor precisión, estableciendo una au

diencia de conciliaci6n,'·dem~~d~ ·y excepciones, confor

me al Artlc"lo 753, dQnde la Junta estaba tacultada p~ 
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ra proponer una sulucibn al conflicto haciendo ver a -

las partes la justicia y equidad de la misma, esto es -

la "mediaci6n"¡ con la modalidad de que si no lle¡aba

a un convenio, •~ pasaba al periodo de demanda y excep

ciones; pero si ninauna de las partes había concurrido 

a la audiencia, se archivaba el expediente hasta nueva

promoción sesún el Articulo 756, 

Actualmente, con la reforma hecha al 876, se tien 

de sencillamente a revivir la conciliaci6n, devolviénd~ 

le el sentido originario que los constituyentes de ---

1917 le asi¡naron a las Junt•s, oonsiderándolas primero 

de Conciliaci6n y después de Arbitraje, Sin embargo, -

en la Ley de 1931 y en la Ley de 1970, la conciliaci6n

fué letra muerta. 

2.1 l.a prolongacibn del peri6do de la prehuelga-

por acuerdo entre las partes por acuerdo -

de la Junta. 

Podemos de:ir lo siguiente en relación al emplaz~ 

miento. La carocteristica esencinl es que la prehuelga 

se puede prorrogar por una sola vez, por acuerdo entre

las partes y por acuerdo con la Junta, indefinidamente, 

existe un vacio en le propia Ley laboral, que origina -

que el eslado de la prehuelgn se prorrogue indefinida--
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mente, constituyéndose asi verdaderos fraudes o· actos -

jurídicos simulados, en virtud de que este acto jurídi

co típicamente ~imulado, adquiere las caracterlsticas -

de fr,ude cuando.es con el fin de engañar a terceras 

persones, o sea, cuando de acuerdo con la Fracción X 

del Articulo 387 del C6digo Penal, "es. en perjuicio de 

otro o para· obtener ~ualquier beneficio indebido''. Ca

so distinto sería el de los emplazamientos simulados 

que' dejarían de ser fraudes cuando no tuvieran como o!!, 

jetivo el ser une proteccibn en contra de legitimas ill 

tereses que han obtenido un laudo a su favor y en con-

tra de la empresa Que al obtener y prorrogar los empla

zamientos, tambi&n obtiene ''protecci6n legal" para no -

dar cumplimiento a ese laudo. Expuesto en otra forma,

los emplazamientos simulados dejarían de ser fraudes -

cuando Únicamente la emplazante emplazara por el simple 

hecho de emplazar, o bien, los emplazamientos obedecie-

rana un aut~ntJco conflicto laboral. (56) 

Esto es, poco m¡s o menos la ftvoluci6n de los pr~ 

te~tos que regulan la (oraa de emplazar en las tres l~ 

yes del trabAjo, deade la pri•era ley Je 1931, en que -

n~ se r~querla de la intervenc16n de !QS TrJbunalcs la

bor~lcs para emplazar a huelga, hasta la actualidad, en 

~uc n~ solo se rcquicrt del empla~amiento por conducto-

{~f,) J.ic. (itJJ1 Jernto [k,rant<:H J..c:al; "l.a J.ey federal del Trabajo, 
flf'Jf1lr~f1J (r1j1Jtl~s11 (Art. 4'i'JJ; f'· 17; Edil. Latinoamericana 
Múxlw; 197~ 
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de las autoridades, sino que únicamente se de entrada a 

los pliegos de peticiones con emplazamientos de huelga, 

cuando son suscritos por sindicatos legalmente registr~ 

dos o qUe tengan celebrado contrato colectivo de traba-

jo, 

Es más: El Lic. José Luis Duarte Martinez, en 

una conferencia sustentada ante l~ Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadistica, que intitul6 "Seguridad Juridi 

ca y Seguridad Social", en el afio de 1976 y en materia

de huelga, nos dice: (57) 

"El Articulo 123 de la Constituci6n de la Rep6bli 

ce, tuvo su origen parlamenta!io en una polémica del -

Constituyente de Querétaro, entre el grupo conservador

(por supuesto dentro de la misma revolución, encabezado 

fundamentalmente por Don Luis Manuel Rojas, José Nativi 

dad Macias y otros ¡ el grupo extremista integrado co

mo ya también lo hablamos dicho, por loa diputados, co

mo el Gral. Francisco J, M6gica, Heriberto Jera y Vict2 

ria; los antecedentes históricos de incluir un eejor -

precepto constitucional que garantizara la proteccibn e 

la clase laborante, como la económicamente débil frente 

al capital, se encuentrah en las legislaciones pre-con!, 

(57) Publicacibn Gaceta de lo Academia Mexicana de Derecho Proce
sal del Trabajo; México; 1976 
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tituyentes ••• ,), 

''La realidad social, sin embargo, fu~ la siguien-

te: El sector revolucionario de tipo socialista, fué -

el campesina~o mexic~no, muy especialmente s virtud del 

movimiento zapatista y con la intervenci6n teórica de -

los ideólogos del zapatismo, Ricardo Flores Magón y el -

PrOfesor ~antaño. La lucha de clases específicamente -

obrera, si bien tie11e trascendencia en la época revolu

cionaria pre-constitucional, no podía tener la relevan

cia de la lucha campesina, por una simple razón consis

tente en qu~ el país, en aquellas hpocas, no se encon-

traba industrializado y su economía era casi exclusiva

mente aericola, los movimiento~ mineros de Cananea y Te!. 

tilos en Río Blanco, de indiscutible• perfiles heróicos 

en la lucha social, fueron, por las ca1acteristicas y -

las razones económicas apuntadas, simples balbuceos de 

la tendenéia a le socialización de la rique~a nacional. 

"Lo anteiior nos hace pensar en dos posibilidades 

respecto der: • ..\ri'k~.lo. 123 Constitucional: Que teórica

mente fué ·i·ll·s.pÚ~d~ •por gente avezada en el estudio de 

la t&ctica. de.~.·Íucha:ite:clases con perfiles marxistas o

que fué pre~;~~~do:'íiábilmente como una táctica burguesa-

en 
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un textoconstitucional, le lucha de clases y de regula~ 

la y evitarla en sus dimensiones auténticas, mediante -

el control guberna•ental, a través de las Juntas de Co~ 

ciliación y Arbitraje •••• , con las consecuencias lógi

cas derivadas de nuestra realidad presidencialista. 

''Con posterioridad y por razones justificadas, en 

una actitud defensiva de nuestra nacionalidad, el movi

miento obrero fué centralizado en organismos sindicales 

verticales, fácilmente manipulables por los gobiernos -

en turno, de tal manera que si bien podrian constituir

instrumentos eficaces para consolidar la Revolución He-

xi cana frente a la continua agresión de intereses 

ajenos a nuestra evoluci6n p~litico-social, no dejaron

de ser objeto de las maniobras consabidas que desvir -

túan sus auténticas finalidades. 

''El Estado Mexicano ha sentido y ha hecho sentir

una conflictiva que trasciende a los valores ético-soci~ 

les y ético-politicos, ya que a pesar de su normativi-

dad juridica laboral, que es notoriamente avanzada, •uy 

especialmente en proporci6n a la conf iguracibn o conso

l idaci6n de su politica interna, no habiendo duda de -

que en oca5iones, cada die más frecuentes y alarmantes, 

las autoridades encargadas de la interpretación o de la 
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-. . . . 
apreciaci6ii .de l~~:·~~/~~ Íáborales si se deciden por --

._;¡' 

aju.star_S-~:·:~~~-~,~-~t·á~:·~~:t·~:·:._·a-.}a·_.iet-ra de la ley , , ••• , vul 

. :::·:.::;;~r~t:l~~~t{~¡f ·:::::::::·: :.::::::·:::·:: 
ello· u·na situac16n:defici,taria en ·1a int~gridad institJ!. 

· . · ·_; >< -;:\ .. ~>,~~·:'.1~-~:.~vr.:{;5'~1r.tYt~-::~.·: -«: 
cionar;y .en4a.'evolución ·d• nuestra nacionalidad. si --

-.. :J~/~~~-;:·{/;i.~~:~};;~:~~~:.;,\~,~f:~::Z'.J:,'.'.·~-~:\, :>:: . 
por ·et'contrario·;;::ise\'.desentienden del texto. del esp!ri-

.' .. /.'- ~-;- r_ '. >: ·-:}~~;:.;¡:~~~-\·{~-~1::f:~:y_,:·,::;:"3~:~"< .. >,.:'._::·. . . . 
tu 'legiS.la.tiVó's',/~,,.~~\·-~ ~;~:-JCon·.~·ellÓ .prrJvocan un decaimien

"~ . ·:.' ·: ... \ ';:;'~1:.~;Y/(;.::f~~(··;1-:~;:f,)~1~:·:frt1 ~-::::' !;· .. 
to c!vico::popul.1ir:rque\con 'el tiempo puede const.\tuir -

. _·. :-···(:-.-.·:~-.. :t•>f.i"i:.':'?~('"/:·: __ :_:. ·.".: 
una:desi.nt,e~r.a~iY de nuestra nacionalidad por la caren 

cia d.e. ·c:~:~-~··ib'í1\_,Í~d .~ii nu·estras mismas instituc.iones". 

··.:·, . 

. Lo;anteriormente transcrito fué hecho de prop6si

to para significar que nuestras instituciones jurldicas 

lcboral os son, al igual que nuestra economia, mixtas, 

equ~libradas o equilibrantes. So ~reo tan ~eriamente en 

l~ que piensa la mayoría de los aut~res que hasta ahora 

llevó mencionados, ~ue ei·Artlculo. 123 Constitucional y 

- con u la re~ula~ión ·dei: de'recho. de hu él ga. sean mañas. 

:::t::p::.~;.ªP:j!'.~€.·~.!·:º~~~~rt:~:t: ::.s::r i :::: ::r::~_: 
ses, : sino '.·~.-~e::·11u·e·;;t'f o·r:-.m·~·db_::·,d-e :.-Ser · nacional 1lbliga · a 1 l!, 

~i•la~~;; i/{/{~~W~'tfci~'¡'fü~.~·~,J~1Ínistrativas o Jurisdis_ 

<;lr~~a.l·~~~r·:~_:··~!~~:/~-~~~~,1~·-~an~i' i~·quierda, digamf'Js, a los -
·.':.-:. ·.·: ·.· .. 

traháJ.adores .• ···armas p.ora de reriderse de la explotación 
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con la mano derecha restarle fuerza a esas mismas armas: 

pero todo ello con la idea de establecer un equilibrio-

dentro de una misma realidad nacional que, quiérase o -

no. está incluida en un régimen econ6mico capitalista 

tiene que respetar tanto a instituciones progresistas, 

aunque no socialistas, como instituciones dentro del CA 

pital privado nacional o extranjero, porque de lo con-

trario, se dejaria de cumplir con el principio de equi

dad y nos conduciria a resultados peligrosos dentro de 

la verdad econ6mica internacional. 

Aunque como bien dice el Ilustre Don Guillermo --

Prieto: ''La primera aparici6n del capital entre noso--

tros fué en figura de l&tig~ y ·de hierro candente, para 

rajar la piel y marcar la frente del esclavo", (58) 

(58) Guillermo Prieto; Lecciones Elementales de Economía Politica 
p. 94; México; 1876 



C A P I T U L O VI 

El, SESALAHIEnO ABSTRACTO DEL 

DESEQUILIBRIO ENTRE LOS fACTORES DE LA 

PRODCCCIDS PODRIA CONSTIT~IR CGA 

FIGcRA DELICTIVA 
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c A p I r u L o VI 

EL SESALAHIENTO ABSTRACTO DEL DESEQUILIBRIO ENTRE 

LOS FACTORES DE LA PRODUCCION, PODRIA 

CONSTITUIR VNA FIGURA DELICTIVA 

Hasta ahora nos hemos referido a los requisitos de 

forma para un estallemiento huelguístico, pero existen -

tambihn requisitos de Cando que s~n los objetivos de la 

huelga. En realidad, conforme al Articulo 444 de la vi

gente Ley Federal del Trabajo, es huelga legalmente cxi~ 

tente la que satisface los requisitos de· forma y la que-

persigue los objetivos de fondo y es huelga ilícita aqu~ 

llá que se produce con ejecuc~6n de actos violentos con

tra· las propiedades y la que se pr'oduce en caso de gue-

rr~ •. cUándo los trabajadores pertenezcan a establecimien 

tos o servicios' que dependan del Gobierno. (59) 

(59) Es interesante destacar la penetrante observaci6n de Heriber
to Jara, el gran constituyente que tanta influencia tuvo en -
la formulación de los principios que cristalizaron en el Ar 
ticulo 123 Constitucional, quien dió las ideas para configu:' 
rar la huelga ilicita mediante los actos violentos de la ma
yoría de los huelguistas. 

Heriberto Jara advirtió los riesgos que implicarla el hecho
de que se infiltraran entre los huelguistas, agitadores --
iriesponsables o intencionales y, siendo un grupo minorita-
ria, hicieran abortar un movimiento de huelga, orillándolo -
nl campo de la ilicitud. Por eso previó y su criterio fué -
adoptado, que tenddan que ser actos violentos realizados -
por la mayoría de los huelguistas para que la huelga pudiera 
calificarse de esta manera corno una huelga il!cita. 
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Sin e•bargo, la ley también contempla, en su arti

culo 446 a la huelga justificada que la define como aqu~ 

lla cuyos motivos son imputables al patrón y obviamente

injuatificada seria aquella huelga cuyos motivos son im

putables a los trabajadores. 

Tenemos en consecuencia, tres tipo de huelsas: Las 

legalmente existentes o legalmente inexistentes que sc-

rón estas Últimas las que no cumplon los requisitos de -

forma; las licitas que serán lea que cumpliendo los r~ 

quisitos de forma, también cumplen con los requiBitos de 

fondo y, ·desde luego, a ~ontrario aensu, las !licitas s~ 

rán exclusivamente aquellas que no cumplen los requis!-

tos de fondo, o sea, los objetivos legales de la huelga

y, por Último, las huelgas justificadas, según los moti

vos de imputabilidad de lo huelga a los patrones o a los 

trabajadores, 

Ahora bien, dentro de los requisitos de fondo, es

t&n los sefialados por el Articulo 450: I) Conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, 

armonizando los derechos del·trabajo con los del capital; 

JI) Obtener del patr6h o patrones la celebraci6n del coa 

trato colectivo de trabajo y exigir su revisión al term! 

nar el periodo de su vigencia; !JI) Obtener de los PA 
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trones la celebración del contrato-ley y exigir su revi

sión al terminar el periodo de vigencia; IV) Exi¡ir el 

cumpliaiento del contrato colectivo de trabajo o del co~ 

trato-ley en las empresas o establecimientos en que hu-

biese sido violado; V) Exigir el cumplimiento de las -

disposiciones legales sobre participación de utilidades; 

VI) Apoyar una huelga que tenga por objeto algunos de -

los anteriormente señalados; VII) Exigir la revisión 

de los salarios contractuales. 

La huelga que no reune los objetivos señalados o -

que no cumple con los requisitos formales establecidos -

en los Artlculos del 920 y siguientes de la Ley Federal

del Trabajo y que en resumen consisten en la presenta--

ción del pliego petitorio y en el modo de hacerlo y en -

la asistencia adecuada a la conciliación, en estos últi

mos casos también son legalmente inexistentes. 

Pero volviendo a repetir lo que ya en otros párra

fos hemos apuntado, le evolución de la huelga en el der~ 

cho mexicano tiene los siguientes rasgos distintivos: -

Primero, no se requería la intervención de las autorida

des para emplazar a huelga, después ya en la Ley de 1970, 

se establece tel requisito y en la legislación actual no 

solo se preveé dicho requisito, sino que fueron aumenta-
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dos los objetivos de la huelga. 

En.efecto, en la legislaci6n inicial de 1931, los

requisitos de fondo no eran más que tres, los señaledos

por los Articules 260 y 264, o sea los objetivos de la -

huelga y la forma de.emplllzar. Los primeros eran: Con

seguir el equilibrio entre 'los diversos factores de la -

producción o bien exigir la celebración del contrato co

lectivo de trabajo o su revisión y el tercero era la 

huelga por solidaridad, desde luego sin cometer ilicitu

des, 

Actualmente, como hemos visto en párrafos anterio

res, los requisitos de fondo son siete, los que ya tam-

bien hemos mencionado. 

~abe señalar, dentro de nuestrR temática general 1 -

que resulta obvio que al haber más requisitQs de fondo o 

que sin haber mayor número de ellos, aumente consecuent~ 

mente Ja normatividnd del derecho de huelga y se hace m~ 

OQS frecuente la comisibn de delitos o de ilicitud en g~ 

neral. 

P~r el c~ntrario, al aumentar los requisitQs de -

f~rma, se da luga~ a la comisi6n do illcitqs con mayor -
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ft"ecuencia. 

En cuanto a la posibilidad de producción de ilíci

tos, respecto de los requisitos de fondo de la huelga, -

hay una por lo menos evidente que forma parte de nues-

tra temática fundamental: La huelga que se vuelve sub-

versiva y en algunos casos atentatoria contra la econo-

mia de la Nación. cuando ésta se encuentra, como actual

mente ocurre, en estado de cridis y se señala como obje

tivo de la huelga abstractamente, el logro del equili--

brio de los !actores de la producción y las autoridades

jurisdiccionales del trabajo declaran que este único se

ñalamiento hace legalmente existente a la huelga y ésta

resulta imputable al patrón •. 

En otras palabras, tal señalamiento puede originar 

y nos conlleva aspectos delicuenciales, cuando se invoca 

como objetivo de la huelga misma, exclusivamente y en -

abstracto, "el equilib.rio entre los factores de la pro

ducción", sin señalar en qué consiste tal desequilibrio-

o quienes lo provocan es decirt cuando no se seña-

la específicamente factores concretos de la producción.

empresa y trabajadores. 

Dentro del contexto inmediato anterior y en los úl 
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timos tie•pos en que es evidente la crisis económica por 

la que atraviesa nuestro país, han sido muchos los casos 

de emplazamientos a huelga con las características ante1 

descritas. Es decir, con la mención exclusiva y abstra~ 

te del objetivo de le huelga pera lograr el equilibrio -

entre los factores de la producción, haciendo derivar el 

desequilibrio Únicamente en la mala situaci6n del pela y 

sin indicar dicho desequilibrio en la fuente de trabajo

sfectade por la huelga. Esta actitud resulta a todas l~ 

ces peligrosa y en ocasiones con ciertos visos de subveL 

si6n, tal es el caso de partidos pollticos que se aprov~ 

chan de los conflictos P.conómicos del pals, para empla--

zar a huelsa indiscriminadame11te a les empresas del pals, 

mediante sindicatos que ellos mismos controlan. 

Como ejemplo, llamó poderosamente mi atención una

huelga estallada en la negociaci6n ''Productos Rogil'', --

S.A. que fué calificada por la Junta Local de Concilia-

ci6n y Arbitraje del ~ ~. como huelga legalmente cxis--

tente e imputable a la empresa y en que increiblem.ente -

la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la· 

Naci6n ratific6 la mencionada calificaci6n de la Junta,-

sosteniendo el criterio de imputabilidad en contra de la 

negociación por la evidencia de la crisis económica del 

pals. (60) 

(60) Amparo directo.- 6283/83; Productos Rogil, S.A. --
1 

24 de ma
)'O de 19134¡ 5 votos; Ponente: David Franco Rodr gucz; Se
cretario: Fernando López !-turlllo 
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Es pertinente hacer mención del criterio que la 

Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la NA 

ción, ha su~tentado en relaci6n al ''desequilibrio entre

los factores de la producci6n" y que para un mejor enten 

dimiento de dicha Fracción I su aplicación en materia-

de huelga, e continuación se señala: 

"HUELGA, DESEQUILIBRIO ENTRE LOS FACTORES DE LA 

PRODUCCION, DERIVADO DEL AUMENTO DEL COSTO DE LA VIDA CQ 

HO CAUSAL DE. ---- Por lo que hace a los conceptos de -

violación en los que sostiene la empresa amparista "que

la desigualdad económica que pudiera producir un desequ! 

librio entre los factores de la producción, necesariamen 

te tiene que referirse a hecho~ económicos internos de la 

empresa" y no en el hecho en que la parte huelguista pr~ 

tende fundar la juotiíicación de la huelga, o sea, en la 

devaluación de le moneda nacional, la cual era factor 

ajeno a la relación laboral y que por ello no le era im-

putable; al respecto debe decirse que existe inexacti-

tud en tal argumentación. La Constituci6n, al referirse 

a las huelgas, determina que proceden cuando tengan por-

objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la-

producci6n armonizando los derechos del trabajo con los

del capital, lo cual es una declaracibn general que se -

encuentra reproducida y reglamentada por la Ley Federal-
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del Trabajo. El Articulo 4;0 de la Ley de la Materia, -

en su Fracción I, reproduce lo contenido en.la Constitu-

ci6n y en las Fracciones siguientes del propio precepto, 

se señalan las diversas [ormas por las cuales se llega a 

obtener el equilibrio entre los diverSos factores de la 

producci6n. En el Titulo Séptimo, Capitulo VI, Articulo 

426, se reconoce el derecho a los Sindicatos de trabaja-

dores o a los patrones para solicitar de las Juntas de -

·conciliaci6n y Arbitraje las modificaciones de las condi 

clones de trabajo, cuando existan circunstancias econ6m! 

cas que lo justifique, lo que indica que dentro de las -

relaciones laborales se dan circunstancias internas o e~ 

ternas que alteran el equilibrio dentro de los factores

de la producción y a ello concretamente se rcfier~ la -

Fracción 11 del propio precepto, que expresamente señala 

que el aumento del costo de la vida origina un desequil! 

brio entre el capital y el trabajo. 

Amparo directo 6283/83.- Productos Rogil, S.A. -- 24 de l1ll!. 

yo de 1984: 5 votos.- Ponente: David Franco Rodríguez: -
Secretario: Fernando L6pez Hurillo, 

Precedentes: 

Amparo directo 897~/81.- ~arver de México, S.A. -- 15 de -
agosto de 19f:i4; 5 votos.- Ponente: David Franco Rodriguez; 

Secretarla: Maria del Rosarfo Mota Cienfuegos. 
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Amparo directo 9578/83.- Manufactureras Althor, S.A. -- 30 

de abril de 1984; 5 votos.- Ponente: Maria Cristina Sal

marán de Tamayo; Secretario: J. Tomás Garrido Huñoz. 

Informe rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n por 
su Presidente el Sr. Lic. Jorge Iñsrritu y Ramirez de Aguilsr, al
term!nar el año de 1984.- Segunda Parte, Cuarta Sala; Pág. 41; -
Tesis 45; Huelga; Pág. 42; Amparos 
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En el amparo solicitado por Productos Rogil, S.A., 

fueron expuestos 11 concept«?s de violación" que vale la p~ 

na transcribir: 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

CONCEPTOS DE VIOLACION 

"A.- El Articulo 937 de la Ley Federal del Traba-

jo en vigor, previene que 11 si el conflicto motivo de la

huelga se somete por los trabajadores a la decisión de -

la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el pr~ 

cedimiento para conflictos colectivos de naturaleza eco

nómica, seg6n el caso''. En la situación que nos ocupa,

el conflicto fué sometido por los trabajadores a la deci 

sión de la Junta, al hacer la demanda de imputabilidad -

de la huelga y desde ese momento, se sujetaron las par-

tes a la resolución que pronunciara el tribunal conside-

rada como autoridad responsable. Sin embargo, el proce

dimiento que se siguió fué tramitado como un conflicto -

''colectivo de naturaleza econ6mica''• como lo previene el 

citado Articulo 937 y resulta obvio que ese debi6. haber

sid? el trámite, ya que el ~nico objetivo de.huelga señ~ 

lado por el Sindic~t.?,:,hue~gul~tª.• fué el que se refiere

•! desequilibrio.;en~ri(¡i~s fac.torea de .la producci6n, lo 

que obligaba ui ... mism~.,s'i·~:d·ic~to a determinar en qué con-
, . .. . ' . :· ., ··.· .. 
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siste ·es.~. des~qu~l:ib~io· ent~e los factores' 'de la produc

·ci6n , EMPRESA y TRABAJADORES y, por ende, lo·debi6 ha-

~er acreditado haciendo valer, por ejemplo,···~~~re otras

situaciones, la disparidad entre las utilida¿~s empresa

rial~~ y los salarios. de los mi~mos trabajadores. El s~ 

flaÍamiento1 in abstracto, del desequilibrio entre los -a 

factores de la producción, no justifica, de ninguna man~ 

re o la huelgo misma; en otras palabras, LA HUELGA RESUk 

TA INJUSTIFICADA PORQUE EL MOTIVO DE ELLA NO FUE CONCRE

TO, NI EL PROCEDIMIENTO FUE ADECUADO, Por tanto, la au-

toridad responsable en estas dos formas expuestas, violó 

el multicitado Articulo 937 de la Ley y con ello vulner6 

en pefjuicio de mi representada la EarantJa consagrada -

en el Articulo 14 Constituciopal, llamado ''de la exacta

a~licaci6n de la Ley" y la garantía contenida en el Art! 

culo .16 de lo misma Constitución de la República que pr~ 

iien~ :que nadie puede ser molestado sin mandato de auto

rid_ad justificado-lffgnlllÍent~: 

''B.- Es m&s, nuevamente la responsable vuelve a-

violar el Articulo 937 y con ello las garantías mencion~ 

das en el apartado inmediato anterior, supuesto que para 

el ejercicio de la acción, el sindic8to huelguista no s~ 

lo debió haber acompafiado a la demanda los documentos 

probatorios respectivos (vhose ejecutoria con motivo del 
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amparo de Cnited.·Sugar Company, S.A., que aparece en el

Semenerio Judiciel de le Federación, Tomo XXX, Págine --

2162) •. 

"C.- El:Art!c~lo 450 de le Ley Federe! del Trebe

jo, ,prevhn.e :im.pe~ativamente que la huelga deberá tener

por obj~t.o/ '¡ ,,:·:. c~~n~eguir el equilibrio entre los fec

.:tOre~;_·c1~·:: 1~ :·~;:~.d~~'~i6~: armonizando los derechos del tr_! 
o .. ,\".:~, . :. '~' ~,'. 

bájo. é'On ~io·~·,··'d"~i ·.:c8.p.ital .. , . , naturalmente y en perfec-

to Hg~c~ Jt~¿i~~> se refiere al d ... quilibrio entre -

las pa~i~~·~n.-~~~flictci.i, en cambio, el planteamiento -

hecho por :el?:~i~·Úcet~ ·~~elguista, mencione el supuesto

dese.qui¡i.br¡~- ~o-~cf .-~;~~~ecuenc.ia -..de factores económicos -
,- .. , . ,_ . . .. 

ajenos a las· parte-~; mencionando concretamente la crisis 

eco~ómica' del. pa"!s ,"y las diversas devaluocio"nes. de ia ·~.2. 

nede nacional que devalúan el salario mismo. NÓ pod;.!~~
crJnsiderar s~~--·~-~~' fn tCrpre tac,ión ·en este :s~·n ~-!~,~-~- <i'f~i·b~ ~ ~'.~·:, 

como oh jeti0v~:.df .h,f ;!lg,a, , p~rqu:~:F~ ~.~~:;.~0~;i~~J~,~;;;~.~.'.f ~#· 
f lic to. en i: re ,.·un·a-:empreSa '.y_:,un <s"{iúl fCa fo··t,: ar r'EiSfr8 ria ·a:·.-

·., :_ ~, .. :··-<.~':;j,{:<·:.::,:.:>t~~·~:\t·~ ~-::' ;::<·.:, ... ~. :·:.:·;.~-'}l·~ :'"~;:!s:~~.!:'i ;;~;~frf~_;y'.~\:;:::i'.-,·,. :~· 
una revo.lución'•'.dent.r.o·.,del;:·pa!s\y:;,no·~· · l¡j'a;;: .•. La H'."~ 

_- · · ·:. :,-:.',..; ·'.~.:~\-,'.!}~'r,~::~\.:,{~.:·::/~'.:::.;~'.:,>·:f;:~}?..\ ~·/1).~!?.}~"if~~E .. ;~:~~~::·:~·:::/·~' ·.: ·": -~ -,. 
Suprema'Cort~~de.Justicia~derla0Naci n, a,sostenido 'la-

, _::"_. .-.... : ·~· ·.~·;L~~:tf,1 ·;::. ?~;~;f:.\:·:;~:~:3:_!;'.,~t\):.:·,~:i-f:i:~f'.::;~1:1.;:~:s,~-1\:~~ ~:.-... ::-:\ ,. :: · · , ; ..,_, 
tesis.· (véase';apéndi'~¡,; de ::Jii'~is-prúde~c.ia en :semanario Ju~ 

~·ici.ª.: 1P····,}8~.~i.;n:,0t .. ~s~:.· .. ·; .. Fd}e:·r .• :.;e1:··;ª~.·.ª.·:.·.·.c9'.;.i1;'.~9.\~)V~.fü;;~r<'<~o1 ~m~n u, Tesis --
s2.1; . )~';1~;!iij1Í··¡Je qúe "paro establecer 

,lá l~p~tabiÚ~~d ~e,!la hu~iga .... y merliante ésta, el -
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aumento de los salarios ••• ,, debe atenderse a los ante

cedentes que motivaron la suspensión de labores, as! co

mo a la actitud iundada o infundada de la parte patronal, 

al negarse a aceptar las demandas de los trabajadores 

huelguistas •••• (si los trobajadores) no produjeron d~ 

rente el procedimiento, los elementos bastantes no 

puede decirse que los motivos de la huelga sean imputa-

bles a dicho patrono 1
' lCómo es posible, de acuerdo con

el más elemental sentido cocún, acreditar que los moti-

vos de la huelga son imputables al patrón, cuando el si~ 

dicato emplazante señaló como objetivo único de la huel

ga misma un concepto u~stracto de desequilibrio entre 

los factores de la producción? No es posible probar lo 

abstracto; solo es suceptible de ser probado un hecho -

concreto. Por tales razones nuevamente la autoridad re~ 

ponsable viola los garantías individuales señaladas en -

el primer apartado de este Capitulo del presente escrito, 

al vulnerar los Articulas 450. Fracción 

_Fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. 

y 451, también 

''Lo que es m~s: en apoyo de estos conceptos, cit~ 

mos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -

(XXX, Página 2162, del Semanario Judicial de la Federa-

ción), que previene que "tanto el patrono como el traba

jador deben gozar de amplias garantías para no ser v1ct1 

mas de MOVIMIENTOS TENDENCIOSOS, que no tuvieran por ob-
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jeto el equilibrio de los factores de la producción, de

ahi que no puede oblisa.rse al patrono a pagar en todo m.Q_ 

vimiento huel'guié.tfc.o, .los salarios cal.dos, sin atender

ª la naturaleZa Íntf!nseca y fines del movimiento". Re

sultarido claro que'~i· ~l objetivo sefialado para la huel-

ga es t~n abstracto y no se refiere a un desequilibrio -

.·entre capital ~ trabajo (emp~esa afectada y trabajadores 

huelguistas), sino a situaciones de la ~conom!a de la N~ 

ción, tendríamos que concluir en que el movimiento fué -

tendencioso, amén de que resulta hasta peligrosa para la 

Nación misma alguna tesis tribunalicia, como en el caso 

del acto que señalamos como reclamado, que tolerara la -

interpretación genérica del desequilibrio de los facto--

res de la producción, porque sentaría precedentes no so-

lo en perjuicio de la erapresa individualmente efectada,

sino tambi~n de la misma economia del pais. 

"Fué tan tendenciosa la actitud del sindicato huel 

guista, que es necesario considerar que la empresa, por-

una parte nunca dijo no puedo pagar, sino que dijo ya p~ 

gu~ y, por otra parte, hi7.o un ofrecimiento de un 25% de 

incremento al salario; as! lo reconoce la responsable,

de la que se deduce que sl no fué aceptado tal oírcci---

miento por una diferencia de s~. la intenci6o sindical -

no fué el logro de ningún equilibrio entre los factores-
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de l~ pro¿ucci6~, sino que fub abiertamente tendenciosa. 

11 0.- .Todavie m&s: nuevamente la responsable vul

nera las garantías de los Artículos 14 y 16·Constitucio

nales, al violar los Articulas desde otro ángulo, el 937 

y sobre todo en relaci6n al_ 842 que previene que 11 los -

laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la -

demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en 

el juicio oportunamente''. resulta que en el escrito -

de demanda de imputabilidad, el Sindicato huelguista, en 

sus puntos petitorios, vuelve a producirse abstractamen

tc cuando_.en el punto tercero se pide la declaraci6n de 

imputabilidad. de _li.huelga a.la empresa, ''en consecuencia 

sat~sfaga integramente las pe~iciones del Sindicato". Lo 

que es peor, la respons.ble conc~eta lo abstracci6n sin

dical y en el resolutivo ·segundo del laudo que reclamo,

condena a mi represe~ta~a a·incremenar el salario de to

dos y cada uno de los trabajadores en un 30%, es decir,

se substituye la autoridad en una de las partes, de lo -

que resulto la incongruencia del acto reclamado con la -

litis planteada y por tanto la violaci6n a los preceptos 

que se indican. 

''E.- La responsable vulnera tambi&n los Artículos 

14 y 16 de lo Constituci6n de la Repóblica, toda vez que 
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con el proveido de (e~ha 5 de abril ·del afio en curso y -

en el cual desechó 11• confesionales ofrecidas por la 

ahora quejosa, u.l co•o la pericial contable que para el 

efecto de probar la situación econ6mica de la entonces -

ew.plazada, se dice parte demandada, misma que se tuvo -

por desechada ta•bién, sin expresar los motivos y funda

mentos que tuvo para dicho desechamiento, pues las disp~ · 

siciones constitucionales antes mencionadas precisan y -

exigen que todo acto de autoridad sea motivado y fundado 

y, en el caso concreto no acontece con lo manifestado, -

sino simple•ente la responsable las desecha y aún cuando 

en la confesional desechada se menciona el Articulo 779-

de la Ley Federal del Trabajo, no se motiva; razón por

la cual se falta a las Barantias de seguridad lesali-

dad; razón por la cual se deja a la quejosa en estado -

de indefensión en virtud de no tener los elementos nece

sarios para combatir en forma legal el acto de la respon 

saLle; quedando el acto reclamado dentro del supue1to -

jurld1c~ que 1e •enc1ona en la fracción 111 del Articulo 

159 de la Le1 de A•paro, 

"F.- Stn ••ttar 1•portancta a 101 concepto• de 

•i~laci&n ante1 expuestQI, la responsable en tér•ino1 I& 

nerale1 exime al ahora tercero perjudicado de la cara• -

de la prueba en el juicio laboral, toda vez que toma c2 
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mo hechos ciertos y probados en el juicio correspondien

te el desequilibrio entre los factores de la producci6n

en abstracto, pero hace caso omiso a los hechos que se -

plantearon en la litis en el caso concreto, es decir, no 

toma los hechos en la forma planteada y probada. 

''G.- La responsable viola en perjuicio de la que

josa la aarantia de irretroactividad consignada en el AL 

t{culo 14 Constitucional, toda vez que, suponiendo sin -

conceder que la parte actora en el juicio laboral tuvie

ra derecho al pago retroactivo, la recomendación que hi

zo la .Secretarla del Trabajo y Previsión Social, public~ 

da en el Diario Oficial de fecha 22 de marzo de 1982, no 

tuvo efectos obligatorios generalizados ~ara todos los ~ 

patrones, sino que los porcentajes a los aumentos de sa

larios del 30%, 20% y 10%, solo fueron obliaatorios a -

partir del día primero de noviembre de 1982, sea6n Dia-

rio Oficial del 28 de octubre del mismo año; razón por

la cual si en el laudo que se co•bate tiene aran fundo-

•ento en la reconendaci6n que hizo lo Secretarla del TrA 

bojo 1 Previsión Social, 11 que al no aer obligatoria no 

tiene porque d6raele efecto• retroactivos al 18 de febrL 

ro de 1982 y, en conaecuencio, la responsable no puede -

hacer retroactivo al paao de loa salarios caldo• a par-

tir de esta últi•• fecha, pue1 de ser a11, se viola lo -
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dispuesto por el primer párrafo del Articulo 14 Constit~ 

cional, toda vez que estaria dando efecto retroactivo en 

perjuicio de la ahora quejosa ••••••••••••••••••"• 
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COROLARIO ACTUAL (+) 

L~s 6ltimos deplorables acontecimientos con moti

vo d~l sismo catastr6fico en la ciudad de ~éxico y en -

otras· partes de nuestro palst al mismo tiempo que han -

evidenciado que estas situaciones de fuerza mayor naci~ 

nal, repercutan en la Economia y en la Polltica, subra-

yadamente trascienden • la legislación y dentro de hs-

te, a la laboral, al mismo tiempo que a la jurisdicción 

de los tribunales del .trabajo y a_ situaciones penales o 

para-penales del Derecho en esta materia. 

\.Estos sucesos con sus repercuciones, acent~an las 

reflexiones contenidas en nuestra tesis, porque también 

es indudable que se han dejado al descubierto las mani~ 

bras illcitas de las autoridades ~dministrativas en ma 
teria obrera, asi como entre otras corrupciones, la de 

los sindicatos en convivencia con pseudo-patrones amor~ 

les ,o inmorales que han venido funcionando al margen de 

la Ley, 

Circunscribiéndonos a la temática de nuestro est~ 

d,iot podemt'Js decir que se han prC!sentado rlos situacio-

nes fundamentales: 

(+) Según el Diccionario de laReal Academia de la Len~ua Española; 
Corf>lario. s:Jílnlfica: "Proposición que no necesita prueba par. 
ticular, sino 'tUn se riedutt! fácilmente de lo demrJstredrJ anles'' 
f.•lit•1rial, ESPASA-CAl.PE, S.A.; p. 448; :-ladrid. 
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.Por ·una parte la existencia de sindicatos fantas-

mas y 1 por end,e. :de contratos colectivos de trabajo tmm-
' . ' . ' 

bi~n. fantasma~6rico~. 

La ~ra~edia .. de las desprotegidas costureras al se~ 

.vicio ~e falsos industriales o de industrias clandesti-

nas, constituy6 un verdadero detonador de las ilicitudes 

en materia laboral, ilicitudes que francamente pueden --

caer dentro del C6digo Penal (por falsedad ante autori--

dades.administrativas ~por fraude en determinados casos) 

o bien, ameriten reformas a la Ley Federal del Trabajo -

pera el establecimie11to 1 en elle misma, de un capitulo -

especial de los delitos laborales o de los para-delitos-

del trabajo, 

Otro aspecto tambi~n conlleva s la responsabilidad 

oficial en que incurren los inspectores del trabajo o --

los actuarios que certifican los requisitos para el re--

gistro de los falsos sindicatos y de los no menos falsos 

contratos colectivos de trabajo que, aparentemente, pro

' teg!an a trabajadores o trabajadoras, laborantes en la-

clandestinidad y, obviamente, todo esto también requiere 

de modificaciones legislativas de no poca importancia. 

Aunque no somos afectos al elogio de nuestras auts 
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ridades,. no por ello debemos.inhibirnos de cumplir con -

la ~bligjción clvica de poner de manifiesto cuando ac--

t6~ii. ~portuna o adecuada~ente en casos de emergencia y -

'al respecto hay dos actitudes que llamaron nuestra aten-

clón: 

~or una parte, las medidas que adoptaron con tón! 

ca: "ejecutiva" y dr&stica, la Secretarla del Trabajo-

y Previsión Social la Junta Federal de Conciliación y 

Ar.bitraje (no así la Local en el D.F.). La primera to

mando medidas procedimentales y acuerdos dirigidos a la 

segunda y ésta, suspendiendo solamente por uno o dos 

.dlas l~s procedimientos laborales, paro reanudarlos de 

inmediato, dando lacilidades para la reposición de exp~ 

dientes extraviados en el catastrófico maremágnum, as!-

como, igualmente de inmediato, obtener un local si bien 

no satisfactorio por lo menos emergentemente Útil, para 

la ubicación del Tribunal Federal laboral, Otro de las 

actitudes de Secretaria y Junta, de contenid~ profunda

mente humano, fué la absorci6n de la problemática labo-

ral de las costureras, posible, aunque justificadamente, 

con invasión de jurisdicción y competencia tribunal!---

cias, ya que el asunto originalmente debió haber caido

o haberse radicado en la Junta Local de Conciliación 

Arbitraje rlel D.F.¡ sin embargo, fué la Federal la que 
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acogió, además de que, siguiendo los lineamientos del S~ 

cretario del Trabajo, fué aconsejada la {ormaci6n de Coa 

perativas de este tipo de trabajadores, sin detrimento -

de los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo, 

El segundo aspecto que ha movido nuestro espiritu, 

para connotarlo, en este pais en el que inexplicablemen

te los proyectos de ley o de reformas legislativas solo

provienen del Ejecutivo en menosprecio de los otros pod~ 

res y de la ciudadania, La Cámara de Senadores bajo la -

sesuda intervención de los legisladores Manuel VillafueL 

te Mijangos, Raúl Salinas Lozano, Mariano Palacios Alca

cer, Andrés Valdivia Aquilera y Alfonso Garzón Santiba-

nes, .muy especialmente el primero (a nuestro entender 

por ser profundo conocedor del Derecho del Trabajo y de 

las bondades y vicios de este), está propiciando la ini 

ciativa de Ley Federal de Organismos Cooperativos, desde 

Agosto de 1983 (mucho antes de la catástrofe) y que aho

ra cobra inusitada actualidad. 

Seguidamente nos vomos a referir a las caracteris

ticas de esta iniciativa, del nunca suficientemente elo

giable Senador de la República Villafuerte Hijangos. 

Como dijimos con anterioridad, desde 1983 el señor 
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Senador de la República, Lic. Manuel Villefuerle Mijan-

gos, ha estado tratando de propiciar la Ley Federal de -

Organismos Cooperativos, propictamiento que cobra eape-

cial relevancia en los momentos actuales en que con moti 

vo del sismo del 19 de septiembre de 1985 y en relación-

con las condiciones infrahumanas de trabajo de les cost~ 

reras, las autoridades laborales descubrieron el ''hilo -

negro'', por cierto muy negro, color en el que se encuea 

tran muchos de los trabajadores del pais~ 

So creemos que resulte o~ioso~transcribir elgunos

p4rrafos de la mencionada iniciativ~'d~ ley, muy espe---

cialmente de la exposición de mo~ivos: 

M O T o s 

''Mbxico, al igual que otr~s países, tiene la ingen 

te necesidad de elevar con urgencia la producción de bi~ 

nes, especialmente, aquellos que el ser humano requiere

para satisfacer sus necesidades vitales, porque, la prin 

cipal preocupación de todo ~~is, ha de ser la de asegu-

rar la subsisten~ia ~el pueblo"y hacia este supremo obj~ 

tivo, han de encaminarse sus más grandes esfuerzos. Un

pals, s~io alcanza Y. conservo su cabal independencia, -

cuando produc.e, ·en 'r.cir~a su_Ciciente, la alimentación hls-
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sice dé su pueblo; su dependencia de otros paises, eatA 

rá en razón directa de la cantidad de alimentos básicoa

que necesite le sean proporcionados. Todas las demás n~ 

cesidades, aunque seo importante su satisfacción, ésta -

no es vital; mientras un pueblo produzca lo necesario

para subsistir, estará en condiciones de enfrentarse a -

cualquier situación y de superar cualquier crisis, con -

patriotismo, reciedumbre y dignidad, nada de esto es p~ 

sible pedir, a un pueblo al que no ae le ha preparado p~ 

re producir lo que necesita para subsistir; a un pueblo 

con hambre. 

Satisfechas las necesidades vitales, se justifica 

dedicar esfuerzos a producir ~!enes y servicios.para BA 

tisfacer las demás necesidades jerarquizadas, en rez6n

de su influencia para la vida, hasta llegar a satisfa-

cer aquellos de las que se puede prescindir sin que se 

afecte el ser humano; las que nos dan satisfacciones,

pero pÓdemos vivir sin satisfacerlas. 

Indisolublemente unido a la producción, se encue~ 

tra el trabajo, pues aquella, es el resultado de este;

pera mayor producción, se requiere mayor fuerza de tra

bajo y a mayor fuerza de trabajo corresponde, normalmen 

te, mayor producción, de tal manera que el desempleo e~ 
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tá en relaci6n directa a le baje producci6n, elevando é~ 

ta, se reduce el desempleo, lo que quier~ decir que la -

soluci6n de uno ·de dichos problemas, trae co•o consecueft 

cie la soiuci6n de otro. 

El Articulo 123 de la Constituci6n Política de los 

Estados Unid~s Mexicanos, en su primer pArrafo, estable

ce: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y so-

cialmentc útil: al efecto, se promoverán la creación de 

.empleos la organización social para el trabajo, confoL 

me a la Ley'' y el Artículo 73 de la misma Constitución,

establece que el Congreso de la Unión tiene facultad ••• 

XXIX-E, para expedir leyes para la progra•ación, promo-

ción, concertación y ejecución de acciones de orden eco-

nómico, especialmente, las referentes al abasto y otras-

que tengan como fin la producción suficiente y oportuna-

de bienes y servicios, social y naLionnlmente necesarios 11 

Es incuestionable que una forma de organizaci6n -

.social para _el ~r~ba~o, es la cooperativa de producción

de bi~n~s ).:~e;v~Úos "así como que, mediante ella, es P.!1. 

siblc ~i~isi~~~;>e~'~irtc el derecho el trabnj~ y ejer-~ 

ccr:~ 'f~·: [ ~t~;~~t{~:-~-;:::~~-.,-p,~~omover la producción suficiente y -
:\ </:;:,'-e"::·;"¡_;:;,.,· 

Óp<frl-iina.'d,ei.'..tJ_re·rie~. y servicios para dar satisfacción a -

las ·nec~ri~:td~rl~'S. s.ociales, debida y adecuadamente jerar--
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quizadaa. 

Seguraaente aai lo contempló el Sr. Lic. MIGUEL DE 

LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos, en el Plan Nacional de Desarrollo, 

pues en el capitulo relativo a le politice social, sos-

tiene que se fomentará la organización de cooperativas:

pero como bien dice, combatiendo la simulación, pues a -

través de esta forma de organización social pare el tra

bajo 1 para el consumo, es posible reducir el desempleo, 

elevar la producción de bienes y servicios y combatir el 

alto costo de la vida, suprimiendo, por una parte, la 

plusvalia y, por la otra, a los intermediarios, propósi

tos que aniaan al Gobierno de. la Rep6blica en la lucha -

emprendida en favor de las clases populares, especialmen 

te la que esté formada por los obreros y los campesinos. 

Es indudable que la Ley General de Sociedades Coo

perativas, promulgada el 11 de enero de 1938 y publicada 

•n el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero -

del mismo año, que se encuentra en vigor, constituyó un

avance en el movimiento cooperativo nacional e indudabl~ 

mente lo impuls6 en su desarrollo, pera· le realidad so-

cial ha cambiado con ella, nuestras estructuras económi

cas, de tal manera, que esa ley ya no responde a la rea

lidad actual¡ a nuestras actuales condiciones económi--
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cas. Por otra parte, algunas disposiciones de la ley en 

rigor, dieron aargen a que fueran surgiendo vicios en el 

sistema cooperativo, llegaÓdo al grado de desnaturalizar 

a las cooperativas de producción, convirti~ndolas en so

ciedades de inversión de capital, como las sociedades -

mercantiles, a tal grado que muchas tienen esta natural~ 

za aunque desde el aspecto formal, sean cooperativas. 

Es necesario, pues una nueva ley que responda a -

las condiciones econ6micas actuales de nueotro pais, que, 

desmembrando el derecho cooperativo del derecho privado, 

"lo declare de orden público y de interés social, colocán 

dolo al lado del Derecho del Trabajo, del Derecho Agra-

rio; que facilite la formación de cooperativas, en vez

de frenarla con trámites burocráticos; que elimine y -

cierre la puerta a la especulación mercantil en las coo

perativas; que fomente el cooperativismo, a base de ed~ 

caci¿n y financiamiento que, en fin, dé un extraordina-

rio impulso al cooperativismo, como forma de producción

de la f~erza de trabajo organizada y de reducci6n del -

gasto, en la economía popular. 

Seria conveniente, cosa que resultarle materia de 

otro estudio, que en el futuro nos proponemos realizar,~ 

que los especialistas y particularmente, los autores de 
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la multicitada iniciativa, hicieran especial hincapié en 

la compatibilidad, incompatibilidad o mixtura entre la -

figura juridica de los Sindicatos y de las Cooperativas. 

En la página 232 de la Ley Federal del Trabajo, c~ 

mentada por el Sr. Lic. Juan B. Climent Beltrán, este -

jurista subraya uno opinibn del Departa•ento Juridico de 

la Secretaria del Trabajo (R.M.T., enero-febrero de 1955, 

p. 125), que dice: ''Las sociedades cooperativas no pue

den asumir funciones de representación sindical, ya que

los socios ••••• , no tienen la condicibn de asalariados''. 

Nosotros creemos que, efectivamente son dos canee~ 

tos distintos, el de la cooperativo y el del sindicato;

pero ello no obsta para que los trabajadores de una in-

dustria o de un gremio tengan dos personalidades con fuA 

clones diferentes aunque dentro de un denominador común

quc radica en la defensa de los intereses de los propios 

trabajadores. Ton es as!, que.han existido y tene•os n~ 

ticias de que todav!a existen sindicatos, por cierto tan 

importantes como el de Actores de Cine y de Teatro, como 

el de Directores del Espectáculo y como el de Técnicos y 

Manuales de la Cinematografla, que, independientemente,

de ser organizaciones sindicales, constituyen asociacio

nes civiles de produccibn, tal es el caso, repetimos de 
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la A.~.D.A. (Asociación Sacional de Actores), que es una 

as~ciación civil y también es o forma parte, como sec--

ción sindical del Sindicato de Trabajadores de la Produ~ 

ción Cinemat~grbfica de la Repóblica Mexicana, de la que 

precisamente durante mucho tiempo fué Asesor Juridico el 

Sr. Lic. Arsenio farell Cubillas, actual Secretario del

Trabajo y Previsión Social. 

Solamente apuntamos pues, esta situación que cree

mos se compagina con las posibilidades de nuevas [ormas

de la cconomla productiva del pals en estos momentos que 

~anta necesita de la transformación dinámica de la econ~ 

•ia Jy en estos momentos en que la crisis es tan aguda,

que por igual los industriales y los trabajadores se en

cuentran en los linderos de la inseguridad y con ello de 

la desesperación social, con lea consecuencias civicas -

negativas que son fáciles de esperar, si no se adoptan -

actitudes reales que remedien dicha situacibn, dejando

de lado la retórica oficial que a nada conduce. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. En relación al Derecho comparado, sobre los -

conflictos colectivos de naturaleza económica, existen -

dos situaciones: Una en la que definitivamente la huel

ga está prohibida, por lo que puede el hecho huelgu!sti

co traer aparejadas, colateralmente, situaciones franca

mente delictivas y otra, como es el caso de los Estados

Unidos de Norteamérica, en donde la huelga no es propia

mente un derecho, sino un hecho permitido por las autor! 

dades, salvo que dentro de la suspensión de labores se -

ocasionen daños que puedan ser delictivos. 

II. En México, la huel~a es un derecho consagrado 

por la Constitución de la República en su Articulo 123.

Esto es, que la ley permite la suspensión temporal de l~ 

bares, siempre y cuando tenga como objetivos los que se

ñala la ley reglamentaria de la Constitución en este as

pecto y que, además, reúna los requisitos de formalida-

des establecidos por la propia ley reglamentaria. 

III. Sin embargo, y de acuerdo con el estudio que 

hemos realizado, cuando no se reúnen los requisitos mat~ 

rieles, o sea, los objetivos de la huelga señalados por

ta ley, o no se cumple con las formalidades que la misma 
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señala para emplazar a huelga y para su estallamiento, -

se incurre, ya sea por parte de las mismas autoridades o 

de loS mis•os patrones, en ilicitudes que francamente r~ 

sultan para-penales o sencillamente delictivas. 

!V. Existe otro tipo de ilicitos que pueden lle-

gar a constituir la figura delictiva del fraude, cuanda

la huelga se emplaza para un largo periodo antes del es-

tallamiento, de tal manera que cause daños al patrón em

plazado. o a terceros. 

V. Tambien, según hemos visto en el transcurso de 

la t~sio, que si el periodo de la prehuelga se prolonga

por convenio entre las partes o por indicación de las a~ 

toridades laborales, seon las administrativas o las ju--

risdiccionales, es indudable que la prehuelga coloca al• 

patrón en una especie de suspensión de pagos, de tal m~ 

nera que esta situaciOn, se presta para propiciar una d~ 

fraudación o bien una situación que podritmos llamar pn-

ra-penal. 

VI. A nuestro modo de ver y a pesar de las Últl--

mas tesis jurisprudenciales en materia de señalamiento -

como objetivo y finalidad de la huelga, el desequilibrio 

entre los factores de la produccibn, abstractamente, sin 
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objetivizar ese desequilibrio en determinada negociación, 

haciendo valer el desequilibrio económico del pais, si -

fué estallada la huelga, repetimos, constituye a nuestro 

entender, un ilícito para-penal. 

VII. Todavía más: La admisibn jurisprudencia! de 

la huelga que señala in abstracto el desequilibrio entre 

los factores de la producción, puede llegar a implicar -

el peligro de que se coaliguen sindicatos o muchas fede

raciones o confederaciones de estos, estallando huelgas 

que podrían acarrear un grave deterioro a la economía de 

·la Nación, con fines aviesos o de índole francamente r~ 

volucionaria, desquiciando también instituciones de la -

'misma Nación. Por lo que, según cada caso se podría e~ 

tar dentro de las figuras delictivas señaladas legalme~ 

te como delitos propiamente dichos, contra la economin -

del pais. 

VIII. Dentro del Derecho individual del trabajo,

existen varias figuras delictivas consagradas como tales 

en la propia Ley Federal del Trabajo y, entre las cuales 

se pueden citar varios ejemplos; pero el más claro 

terminante es el establecido por los Articulas 1003 

1004 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que rezan: 



Articulo 1003~- 11 Los trabajedores1 los patrones 

.los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos 

otros, .podr&n denunciar ante las autoridades del trabajo 

les violaciones a las normas ~e trabajo. 

Los Presidentes de las Juntas Especiales, los ~e -

las Juntas Federales Permanentes de Conciliación, los de 

las Locales de Concillaci6n p los lnspectores del Traba

jo, tienen la obligaci6n de denunciar ente el Ministerio 
'··· 

Públitf) .• al patrón de una negociac~ón industrial, agric.2. 

la, min~ra, comercial o de servicios que haya dejado de 

pagar ~ pague a sus trabajadores cantidades. infeciorej ~ 

las •eñaladas eomo salario minimo gen~ral. 

Articulo 1004.- "Al petr6n de cualquier negocia-

ción industrial, agrícola, minera, c~mercial o de servi

cios que haga entrega.a uno o varios de sus trabajadores 

de cantidades inferiores al salario f ijadc como mlnim~ -

general ~ haya entregado comprobantes de pago que ampa-

ren sumas de dinero superiores a las que efectivamente -

~lzo entrega, se le castigará con lus penas si~uientes: 

[. Con prisi6n de tres mes~s a dos afios y multa -

,,ue cqui••alga hasta 20 veces el s·alario mlnim(,¡o general,

conforme a lo establecido por el Articulo 992, cuando o! 
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monto de la ~mi~i6n nb exrieda d~l _i~p~~t~ ,d~··un'mes i~ -

salaria· mínioo ·;ge'ne.r~l- de -ia _z~n~ ,'~o_rre.~po'ndie_nte •.. 
,•'-·· 

'~ .. ·,.-' ·?' -·:,(:::-· "'·, <,""' -

I I. eón•·• ~rf •.i~¡~\·i~.~;·':i~:¡~~·i;~;~;:;:.;í,~,~~:~~.~t.\.md ta-
que eq ui,valga 'hasta.'50 : • .; eces_,;,1.;· sni'ar'ió'.'•'mí'íiic!o".•senéi'al ' -

' ! • :.::{,'; :,:~:·!~'.-<_;~\\,¡:(~1(~~;:;·:·~-.:~.'-~~~·¡;_'.,,:;):t:\:":·: :~'~-,~::" :::·.: ::_:' ... '. .. 
conforme. a 10 estab(é.i:idci:•J¡í'o'r/el::ArHcul0':.99,2 ;·:cuando el 

man to de· i~· :~·~:i~~l~~~:{:~~~~~;~:;~:~;:~~~-~~i}~I~~·i\~:~~{~ ·~·:d~.:··un :·m~~ .• pero 
. -' ;" ,º:.- .~~:\;_~!,:~,;~·\;-~:;~\~~~).~-~t~ ·.y ?.:;~:::i/~/;-~·'/ ~'".;:; ::.:... . 

·no exced~.:-~-_E!.~i~--~~~::.~~~:~~ .. ,~t~<~ª~-~7,_io\mi:nimo gen_eral de la 

zona cor~~~~~§l/~'rit~.::'~'.'':'. . 
·:_~~ . .,~ ';:·· :-,.:·~..-: '; 

III. ·.é~~:· pl-.iSi6n de tres meses a tres años r mul-
.· . . . 

tas 9ue equÍv~lgan hasta cien veces el salario minimo g~ 

neral, conforme a lo establecido por el Articulo 992, si 

la omisión excede a los tres meses de salario mínimo ge-

neral de la zona correspondiente. 

IX. Muy importante y necesaria es la vigilancia -

del Ministerio Público Federal, mediante intervención 

permanente en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

del cumplimiento de la Constitución de la Rep6blica y de 

la Ley reglamentaria, en sºu carácter de representante de 

la Sociedad, 

La anterior tesis, pl~ntea si, debe ser el Ministe

rio Público Federal o el Local, en coso del fuero común, 
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el que deba intervenir perma~~ntemente en las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, para denunciar las violaciones 

a la ley· de"la materia con una representaci6n especial,-

debe ser motivo de los siguientes razonamientos: 

Siendo el ~inisterio Público Federal el encargado

de vigilar el cumplimiento de la Constituci6n de la Repi 

blica en su Articulo 123. y de su ley reglamentaria como

lo es la Ley Federal del Trabajo, lo 16gico seria que ·~ 

gún lo ~nterior debi~ra.~er el ~inisterio Público rede--

ral el encargado. 

'Pero puede existir opini6n en contra, en el sen~i~ 

do de que: también como quiera existen tribunales locales, 

como es el caso de les Juntas Locales de Concilieci6n y-

Arbitraje, ya que cuando aplican una Ley Federal~ podria 

pensarse que le correspondería al Ministerio Público Lo-

cal. 

X. No obstante lo anterior, podemos concluir con-

lQs siguientes razonamientos: 

!•- Tratindose de competencia fcderal;(Junta Fed! 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje) ... él ::ú~'ist~~io .P6bHco

federal, podrá conocer de la·~ violaci~~--~:S 1 

ª· ·~·-~ '.·t~( Fe de-' 
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ral· del Trabajo, en los casos eminentenemente de orden -

federal; 

29 - Tratándose de compotencia local (Juntas Loca-

les de Conciliación Arbitraje), el Ministerio P6blico 

Local podrá conocer de las ·violaciones a la Ley Federal 

del Trabajo, en los asuntos puramente locales; 

3º- En ambos casos, señalados anteriormente, so-

bre co•petencia federal o local, deberá existir denuncia 

expresa hecha, ya sea por los implicados en los daños de 

la violaci6n o las mismas auoridades que, en este ceso,

serian los Presidentes de las Juntas de Conciliaci6n (f.!!, 

deral o locale~s), los encarga~os de dar vista al Minist.!!, 

ria Público de que se trate¡ 

4°- Lo anterior solo seria posible si se efectua

ran las modificaciones o adiciones respectivas a la ley

laboral, en e~te caso mediante la adir.ión de una frac--

ci6n al Articulo 617, que regula las facultades y oblis~ 

cionea del Presidente de la Junta Federal de Concilia--

ción y Arbitraje, ampliándole sus facultades hasta la de 

dar vista al Ministerio Público Federal o Local, según -

se trate, en los casos eminentemente de orden federal a

loca!. 
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5v_ En los casos de conflictos colectivos de or-

den económico que puediera afectar. no solo a los inter~ 

ses de las partes en conflicto, es decir, a los intere-

ses de la sociedad, sino a la economia nacional, sería -

conveniente que el encargado de conocer de las violacio

nes a la Ley Federal del Trabajo o ilicitudes para-pena

les, fuera el Ministerio Público Federal, sistemáticamen

te, para que emita su opinión y criterio respecto del -

conflicto mismo, sugiriendo medidas preventivas del daño 

social que pudiera derivar de los propios conflictos o -

de l~s posibles ilícitos que pu~ieran ocasionar. 
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