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

Durante el siglo XVIII y parte del XIX, con el mediocre -

espíritu de la época y la falsa luz del liberalismo, se form6 -

un escenario sangriento, en el que el hombre qued6 adjetivado -

con una ilusoria libertad, desencadenándose 16gicamente una fe

roz lucha de clases entre la figura vigorosa del proletariado y 

la endeble del burgués. 

En la lucha por la vida se agota al individuo y recorda-

mos lo que dijera Cherteston "En el mejor de los casos se trata 

de un individualismo que acaba por destruir la individualidad1-

un industrialismo que lo dnico que ha conseguido es envenenar -

la palabra industria, y en el peor de los casos, se convierte -

por dltimo en una simple victoria del trabajo forzado y de la -

estafa." 

El imperialismo, cuyas dos formas de expresi6n, la clasi~ 

ta y la de estado, luchan por apoderarse de la direcci6n econ6-

mica del mundo, sin advertir quizá que las aportaciones de la -

técnica y la ciencia, que permitieron la evoluci6n econ6mica -

del capitalismo clasista y de estado, pueden considerarse as1 -

superadas y que las nuevas formas de esas dos grandes fuerzas -

creadoras, habrán de influir en la conformaci6n social, hacia -

otro tipo de mundo cuyas consecuencias aGn no pueden preverse. 
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Se dice con razón, que la sociedad moderna se ha desenvuel 

to en el petr6leo, el acero y la electricidad, y que efectivamen 

te, en todos los grupos altamente industrializados, la actividad 

humana se conjuga en base a algunos de dichos factores. As!, -

las aportaciones modernas de la técnica y la ciencia en la ener

gía nuclear, permiten vislumbrar la aplicación de la misma al 

complejo productivo y as1 como los elementos que influyeron not~ 

blernente para el cambio radical de la f isonom!a económica y so-

cial de una época histórica, éstos deberán determinar las carac

terísticas del caso para la sociedad futura. Por ello, en todos 

los órdenes, el hombre no escapa a la ley de la evolución y se -

acentaa ~sta también en lo social. Entonces, el moderno Derecho 

del Trabajo es una consecuencia económica y social del complejo

productivo y habr~ de sufrir los cambios que a su época corres-

pandan, pero en todo caso toca a los juristas velar porque en -

las transformaciones que se originen, ocupe el hombre el papel -

que le corresponde como entidad humana y con la dignidad propia

de su naturaleza. 

Estamos ante una realidad que lógicamente no puede ser la

de los Constituyentes de 1917 y que ellos no llegaron a imaginar 

el crecimiento de una sociedad que tiene la necesidad constante

de cambios adecuados a los momentos actuales y para un futuro. 

Debe establecerse, debido a la gran necesidad que se tiene 

de satisfactores, una constante armon1a en la actual sociedad y-
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si ésta la podemos crear por medio del Derecho del Trabajo, nos 

sentiremos orgullosos de haber podido contruibir a la formación 

de una sociedad m~s justa, con m~s libertad y con una gran res

ponsabilidad. 

No pensamos clasificar a los trabajadores "marginados" ni 

a los empresarios "burgueses", sino que los denominaremos por -

su nombre, porque existe algo muy grande dentro de cada uno de

ellos que es la calidad humana. 

Cu!ntas veces hemos escuchado que: La huelga es un logro

de la lucha de los trabajadores, lo cual es cierto, pero nos -

preguntamos: ¿En realidad es el mejor medio para lograr los ob

jetivos que ellos buscan? ¿no prefieren el mejoramiento de sus 

salarios, de sus prestaciones, etc., por medios no tan dr!sti-

cos como los de una huelga? o que si ésta estalla, no se prole~ 

gue indefinidamente, dej!ndolos en un estado de desesperación -

al no recibir sus salarios. Es una realidad que el trabajador

vive propiamente al d1a y que para ~l, es un "sufrimiento" el

no percibir sus salarios a tiempo. 

La verdad es triste, pues en lugar de que sea la clase -

trabajadora la beneficiada con este derecho, es la m!s perjudi

cada. Existen infinidad de casos. Hay infinidad de personas -

sin el m1nimo de conciencia humana dentro de los propios sindi

ca tos, que ven por su beneficio personal y no por el de sus 
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agremiados. 

La sociedad actual necesita de todos para poder armonizar

de la manera más justa y con apego a la realidad nuestros con--

flictos y ahora más que nunca requiere de seguridad y trabajo. 



C A P I T U L O I 

EVOLUCION GENERAL DE LA HUELGA 
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Con el actual derecho de huelga pueden sintetizarse, en

cierta forma, gran parte de las luchas obreras, La huelga, 

hoy dta, no es sin embargo, un instrumento de lucha y enfrent~ 

miento entre los factores de la producci6n, sino un instituto

jurtdico capaz de procurar la justicia social en el marco de -

un Estado social de derecho, 

El ayer obrero, necesario es reconocerlo, está impregna

do del pasado de la huelga. Desde el momento que hace su apa

rici6n enmedio de la censura y la prohibici6n, considerándose

como una conducta penalmente sancionable, pasando después per

la etapa en que no será aceptada, pero st tolerada, hasta lle

gar al punto en que habrá de ser tutelada y recogida como un -

derecho por el orden jurtdico. Este es el camino que, en for

ma general, ha tenido que recorrer la huelga para su final co~ 

solidaci6n. 

como vernos, existen tres fases o etapas en el desarrollo 

del derecho de huelga: la prohibici6n, la tolerancia y la con

quista. La prohibici6n, en la incipiente aparici6n de los mo

vimientos huelgutsticos, se manifiesta a través de diversas -

disposiciones y represiones hacia estos movimientos, pero qui

zá el aspecto que alcanza mayor significado, por sus especifi

cas consecuencias, es el que se considere a la huelga como una 

conducta constitutiva de delito, Esto, sin embargo, no es su

ficiente para frenar las demandas obreras: los intentos de as9_ 
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ciaci6n para la defensa de los intereses comunes persiste. 

Ello provoca un giro en la normatividad, en el cual desaparece 

la tipificaci6n penal de la huelga, que en adelante no será 

más un delito, pero tampoco habrá de ser todav!a un derecho en 

¿avor de los trabajadores. En esta segunda etapa, la de tole

rancia, se permite que los trabajadores puedan suspender cole~ 

tivamente sus labores; pero, en forma llana, se reduce al der~ 

cho a no trabajar. Pero, ¿qué "derecho" tan peculiar era éste 

que aparejaba sanciones para el trabajador? Pues si los trab~ 

jadores resolv!an de consuno, abstenerse de asistir a sus la~ 

res, se daba lugar a una causal de rescisi6n del contrato ind! 

vidual de trabajo, y el patr6n quedaba liberado de responsabi

lidad, pudiendo, en consecuencia, resolver unilateralmente 

los contratos. As!, desaparece la sanci6n penal, pero deja su 

lugar a una de carácter laboral tan o más grave que ésta. 

La etapa tercera en la evoluci6n del instituto que nos -

ocupa, será el de la conquista del derecho de huelga, mismo -

que s6lo pudo ser posible con la lucha constante de los traba

jadores. una situaci6n de hecho que la práctica confirm6 con~ 

tantemente, tuvo que ser finalmente acogida por el Derecho, -

normada e incluso elevada a rango Constitucional en varias de

las normas supremas del orbe, en la nueva concepci6n de un de

recho reivindicador de los reclamos mayoritarios y procurador

de una justicia social exenta de acciones violentas, antes por 

el contrario, provista de la solidaridad, la comprensi6n y el-
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equilibrio sociales. 

Hasta aqu! el marco general del desarrollo del derecho -

de huelga. Sirva esto de referencia e introducci6n a los dif~ 

rentes casos espec!ficos que en adelante abordaremos.lll 

A. E U RO P A 

l. Inglaterra 

Nuestro punto de partida es el siglo XIV. En 1303, el -

Rey Eduardo I de Inglaterra establece una prohibici6n en con-

tra de todo acuerdo cuya finalidad fuese modificar la organiz~ 

ci6n de la industria, el monto de los salarios o la duraci6n -

del trabajo. Esta disposici6n fue reiteradamente invocada y -

se incorpor6, con posterioridad, al cuerpo del CollUllOn Law. 

Del mismo modo, la prohibici6n qued6 de manifiesto en a! 

gunas leyes que se expidieron a fines del siglo XVIII. No ob~ 

tante, tiempo despu@s, en el primer cuarto del siglo pasado, -

hacia 1824-1825, sendas leyes reconocieron a los trabajadores, 

lo mismo que a los dadores de trabajo, el derecho de unirse1 -

pero advert!an que cualquier medio de acci6n, especialmente la 

huelga, ser!a castigado por el Common Law en materia de 

"Conspirancy". Para 1871 la Trade Union Act establec!a la a~ 

lici6n del delito de "conspirancy", en el campo de las coali--

ciones obreras. 
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Esta última ley fue de efímera vigencia, pues en 1875 -

qued6 abolida y se le sustituy6 por la Conspirancy and Protec

tion of Property Act, misma que sancionaba con multa o arresto 

aquellos actos que atentaran contra la libertad de trabajo, e~ 

pecialmente si habían sido cometidos con violencia o por medio 

de amenazas; en otro orden de ideas, imponía también castigos

por seguir a una persona o rondar su casa o el local donde tr~ 

baja (pichiting) o bien, por esconder o mudar de sitio la ropa 

o herramientas de trabajo (rattering). 12 1 

Ya en el presente siglo se produce un hecho importante.-

En el año de 1910, el Tribunal Supremo de la Cámara de los Lo

res dicta una sentencia en apelaci6n -a instancia de la Comp~ 

ñ!a Ferroviaria TAFF Vale- en la que condena a la Arnalgarnated 

Society of Railway Servants al pago de una suma considerable -

por daños ocasionados a consecuencia de una huelga por ella d! 

rígida. El fallo produjo un gran impacto entre los medios fa-

vorables al movimiento obrero y condujo, a fin de cuentas, a -

la creaci6n de la Trade Disputes Act, de 1906. Este Ordena--~ 

miento dispuso que "un acto realizado en virtud de acuerdo o -

inteligencia entre dos o m&s personas, no podr4 ser objeto de

ninguna acci6n si se ha llevado a cabo durante un conflicto de 

trabajo en vísperas de él."(J) 

En 1927, una nueva Trade Disputes Act prescribi6, respes 

to de las huelgas, que serían consideradas ilegales aquellas -
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que tuviesen como finalidad conseguir un objetivo distinto al

de la prosecuci6n de un conflicto de trabajo, o bien aquellas

que fuesen dirigidas a ejercer cualquier tipo de presión sobre 

el gobierno, ya sea en forma directa o por actitudes delicti-

vas que cometiese algGn miembro de la colectividad y que fue-

sen atribuibles a dicho movimiento de huelga. 

En dos de los per!odos más convulsivos en la historia de 

la humanidad, las dos grandes guerras, se prohibi6, por razo--

nes de seguridad nacional, el ejercicio del derecho de huelga. 

Cabe destacar que a partir de la conflagraci6n de 1914 el arbi 

traje compulsivo fue aceptado; en tanto que en la Segunda Gue

rra, el ejercicio de la huelga llegó a constituirse en una co~ 

ducta delictuosa. <41 

2. Francia 

Dos son los hechos que hacen extraña a la huelga en el -

per!odo precedente a la primera revoluci6n burguesa de la his

toria. En primer lugar, la huelga no parecía tener cabida en-

un sistema corporativo como el de la antigua Francia, en el -

que estaba excluido, por principio, todo recurso violento en -

el
0

desarrollo de las relaciones de trabajo. En segundo lugar, 

porque el medio productivo está preponderantemente basado en -

el reducido marco del artesanado. 

Las circunstancias se modifican, en cambio, con la tran_! 
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formaci6n de las relaciones de producci6n en las que el arte-

sano deja paso al trabajo en los burgos, al trabajo fabril, -

que hace concentrar a verdaderos ej~rcitos de obreros en inci 

pientes, pero cada vez más fuertes fábricas. Los movimientos 

de trabajadores, para defender sus intereses comunes, se ha--

cen entonces, como en todo el mundo, presentes. 

El primer Ordenamiento de que darnos noticia es la Ley -
1 

Chapelier, de 1791, que prohibe cualesquier uni6n de trabaja-

dores; esto es consecuencia del esp!ritu del recalcitrante i_!! 

dividualismo liberal que prevalece en ese momento y que se di 

luirá hasta mediados del siglo decimonono (en 1664) , cuando -

es derogada aquella ley y se da paso al concepto de huelga l! 

cita. Más adelante, y diríamos mucho más adelante, es cuando 

el derecho de huelga alcanza en Francia, su más alta concep--

tuaci6n legal, al ser elevado al rango constitucional en la -

Ley Suprema de 1946, misma que en su pre§mbulo reza: "El der~ 

cho de huelga se ejerce en el marco de las leyes que lo regl~ 

mentan". l 5 l 

La vigente Constituci6n Francesa, de 4 de octubre de --

1958, confirmarta el reconocimiento del derecho de huelga al-

afirmar en su pre§mbulo, que: "el pueblo f rancGs proclama -

solemnemente su vinculaci6n a los derechos del hombre y a los 

principios de soberanta nacional, tales como fueron definidos 

por la Declaraci6n de 1789, confirmando y complementado por -
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el preámbulo de la Constituci6n de 1946". (G) 

Ha faltado, sin embargo, en Francia, que las leyes regl~ 

mentarias se ocupen del desarrollo secundario del derecho de -

huelga y a falta de ellas, es la jurisprudencia la que ha teni 

do, las más de las veces, que señalar alcances y contenido es

pec!fico del derecho que nos ocupa. Pero lo realmente impor--

tante es que el estatus constitucional de la huelga ha tenido

-al decir de Jean Rivero y Jean savatier-

"una importancia capital: La f6rmula del 
preámbulo ha sido interpretada por los -
sindicatos como la consagraci6n de una -
especie de intangibilidad del derecho de 
huelga inviolable y sagrado; ha propor-
cionado a la m!stica de la huelga, tan -
viva en el mundo del trabajo, una espe-
cie de canci6n, que emana del propio Es
tado ••. " (7) 

Una escasa reglamentaci6n del derecho francés de huelga, 

puede ser hallado en la ley de 11 de febrero de 1950, que es-

tatuye algunas formalidades para el ejercicio del derecho que-

nos ocupa. En el articulo So. de esa ley, se lee que para 

el caso de conflictos de carácter colectivo, es preciso que 

las partes agoten previamente una instancia de conciliaci6n 

antes de recurrir a la huelga. La jurisprudencia ha hecho in~ 

ficaz esta disposici6n al sostener que no es necesario ni obli 

gatorio recurrir a la conciliaci6n en el caso señalado. 

En otro orden de ideas, la misma ley establece que serán 
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consideradas huelgas ilicitas aquellas que: "tiendan a desor

ganizar sistemáticamente los factores de la producci6n, pues

éstas llevan la intenci6n de perjudicar y pueden generar res

ponsabilidad civil para los sindicatos que las hayan promovi

do". Por contrapartida se consideran licitas una amplia gama 

de movimientos huelguísticos, corno son: 

3. Italia 

La de advertencia, con una duraci6n pre 
vista, destinada a subrayar lo serio de 
una reivindicaci6n; huelgas sorpresa, -
también de corta duraci6n, que pueden -
suponer simples rna1lifestaciones de des
contento, o bien, cuando se repitan con 
forme a un plan previo, como medios efT 
caces para desorganizar la producci6n;~ 
huelgas sucesivas, en las que los dife
rentes talleres de una misma empresa, o 
las diversas empresas de una localidad, 
interrumpen el trabajo por turno, de rna 
nera que se mantiene la huelga sin que= 
los trabajadores pierdan todo su sala-
ria; huelga a cuenta gotas ledrljeil, -
que no importan la interrupci n e tra 
bajo, sino su cumplimiento lento, o en~ 
malas condiciones técnicas. En la huel 
ga con ocupaci6n de las fábricas, por = 
t1ltirno, o "huelgas en mont6n", los huel 
guistas se mantienen en los lugares de~ 
trabajo, dando a entender con ello, de
manera más o menos expl!cita, una pre-
tensi6n sobre la propiedad de los me--
dios de producci6n, y, sobre todo, ha-
ciendo imposible la vuelta al trabajo -
en la fábrica y proporcionándose el es
timulante de una vida colectiva. (8) 

Un antecedente de importancia, por lo que se refiere a-

la pen!nsula itálica, se encuentra en el C6digo Toscano de 
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1853. Este Código reconoc!a el derecho de coalición, pero lo 

limitaba a los obreros, y prohib!a la suspensión de labores -

cuya finalidad fuese imponer condiciones distintas a las con

venidas; sancionaba asimismo, la violencia empleada contra --

dos o más personas para inducirlas a suspender o a no empren

der el trabajo. <9 l 

Contrasta el Ordenamiento en cita con el gálico Código

de Napole6n, el cual s6lo permit!a coaligarse l!citamente a -

los dadores de trabajo; esto fue con posterioridad abolido -

por la Ley de 1849. Sería el C6digo Sardo el que haría posi

ble que resultaran legitimas tanto las coaliciones obreras, -

como las patronales, y no s6lo unas y no sólo otras. (lO) 

Nuestro presente siglo permite observar con plenitud el 

fen6rneno de la huelga. En efecto, despu~s de la Primera Gue

rra Mundial, Italia se inund6 de huelgas en todas las ramas -

de la producción y de los servicios tpablicos y privados). Al 
gunas de ellas perseguían simplemente mejorar las condiciones 

económicas de la desamparada clase trabajadora: otras, en ca~ 

bio, ten!an francos visos políticos, como lo son el pretender 

coactar la autoridad estatal y el solapar movimientos subver-

si vos. 

Sea cual fuere la causa, lo cierto es que a partir de -

1926, la huelga y los cierres de empresas, por los trabajado-
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res, fueron considerados delitos. Paralelamente a esto, y a 

manera de paliativo, se instituye la Magistratura del Trabajo, 

cuya tarea consistir~ en solucionar las controversias colectl 

vas de trabajo en relaci6n con la interpretaci6n de los con--

tratos colectivos existentes, con la rnodificaci6n de los mis-

mas, o con la creaci6n de normas colectivas, a falta de éstas. 

Para 1930, el nuevo C6digo Penal reorden6 el sistema -

de delitos y penas del derecho común; sin embargo volvi6 a tl 

pificar las huelgas y cierres de empresas, corno conducta de--

lictuosa. M~s adelante, en 1942, el C6digo de Procedimiento-

Civil estatu!a la disciplina judicial de las controversias de 

trabajo. 

En el rango constitucional, es el articulo 4o. de la ª.!<. 

tual norma suprema italiana, el que consigna el derecho de 

huelga, estableciendo que debe ejercerse "en el marco de las-

leyes que la regulan". As! pues, la huelga precisa de una r~ 

glamentaci6n, bien por ley, bien mediante un pacto de "tregua 

sindical". El verdadero desarrollo secundario de nuestro in~ 

tituto ha corrido, no obstante, a cargo de la jurisprudencia, 

siempre rn~s din~rnica y menos r!gida que las propias leyes: la 

huelga, corno acci6n constante que es, as! lo exige. (ll) 

La doctrina italiana, por su parte, ha abordado varios

puntos de importancia en cuanto al terna. Gino Giogni (l 2 l ha 
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señalado que el artículo 4o. Constitucional pone de manifiesto 

que la huelga es uno de los instrumentos más eficaces para 

equilibrar la posici6n de las partes en el proceso social, ro~ 

piendo con la desigualdad antecedente. Tal es su alcance -r~ 

conoce Santero Passarelli-, que ha desbordado los estrechos -

cauces jurídicos, convirtiéndose en una acci6n directa que op~ 

ra en el ~bito ilimitado de la libertad civil. Se admite, iE 

cluso, el que se pueda dar la huelga por una coalici6n o por -

un· grupo simple que se constituya para un fin transitorio y -

con una organizaci6n rudimentaria¡ ésto hace poner en tela de

juicio la eficacia de la huelga como medio protector de los iE 

tereses colectivos, pues aan una minoría ágil puede actuar y -

estar en contra de éstos. (lJ) 

Finalmente, afirma el propio Santero Passarelli, que el

ejercicio de la huelga no puede intentarse "en contra de los

poderes jurisdiccionales o la soberanía del Estado", pues ello 

implica lesionar directamente el equilibrio social. (l4 l Por -

otra parte, apunta que el incumplimiento del deber de trabajar 

que supone la huelga - y esto es importante- no implica com~ 

ter un ilicito civil, cuando se tenga por objeto la tutela de

los intereses profesionales colectivos. (lS) 

4. Alemania 

Durante la cuarta década del siglo pasado, la clase obr~ 

ra de Alemania era aan poco numerosa; en Prusia constituia s~ 
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lo el 3% de la población total; el resto estaba conformada --

por aprendices de pequeños talleres y artesanos que. trabaja

ban para mercaderes y no se habían emancipado todavía de la -

economía agrícola. 

En una palabra, la clase obrera de Alemania se hallaba, 

en su desarrollo político y social, tan retrasada con respec-

to a las clases obreras de Inglaterra y Francia, como la bur-

gues!a alemana con respecto a la burguesía de aquellos par---

ses. Era aún incapaz -como señala Federico Engels- de asu

mir la hegemonía, de convertirse en líder de la revolución --

del pueblo, de dirigir la lucha demócrata genera~ contra las-

supervivencias del feudalismo y la autocracia. Le faltaba 

aún una clara conciencia de su misión histórica. (l6 ) 

Como lógica consecuencia de ello, la libertad de coali-

ci6n en Alemania es tambi~n muy tardía, como tambi~n lo son -

la introducción de las ordenanzas represivas de 1845, 1861 y-

1863 (estas últimas de los países de Sajonia y Weimar) • La -

Ley de Bismarck, de 21 de mayo de 1869 y ratificada en 1872 -

-para el Imperio- derogó, no obstante, las antiguas ordenan

zas y suprimió las penas para las coaliciones que persiguie-

ran el mejoramiento de las condiciones de prestación de los -

servicios personales del trabajador. (l 7 I 

Entre tanto, un vertiginoso movimiento ya se sucedía en 
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Alemania. Lasalle en el campo político y Schultzedelitzche en 

el terreno sindical, daban un primer impulso. El Congreso de

Leipzig, de 1863, convocado por Lasalle; la primera sesi6n de

la Internacional, efectuada en Londres, en septiembre de 1864; 

la formaci6n, por Carlos Marx, del Partido Obrero Social Dern6-

crata, en el Congreso de Einsenach, de 1869; la redacción del

Programa de Gotha, en 1865; y finalmente, los grandes movirnie~ 

tos obreros, despertaron la atenci6n del Canciller de Hierro,

quien consigui6 que el 21 de octubre de 1879 el Reichstag vot~ 

ra la Ley Antisocialista, que prohibía las asociaciones so---

cial-dern6cratas y todas aquellas que se propusieran la trans-

forrnaci6n del régimen social imperante. 

Pero volvamos a la Ley Bisrnarck de 1869. La Ley, si 

bien reconocía el derecho de coalici6n, establecía sanciones a 

lo que consideraba atentados contra la libertad de trabajo, c2 

metidos mediante violencia o amenazas, lo cual limitaba, en ºB 
vio de cualquier comentario, el surgimiento de verdaderas agr~ 

paciones que pudieran defender a los trabajadores. Esta situ~ 

ci6n perdur6 hasta la segunda década del presente siglo, cuan

do el 22 de mayo se abrogaron los artículos 152 y 153 de la -

Gewerbeordnung. Corno complemento, la Constitución Social de -

Weimar, de 1919, extendi6 el derecho de coalici6n ilirnitadarne~ 

te a todos y a todas las profesiones. 

La actual Ley Suprema de la Repablica Federal de Alemania 
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se ha abstenido de normar lo tocante a la materia que nos oc~ 

pa: no garantiza la libertad de huelga, ni tampoco establece

un derecho a la misma. En el Derecho Constitucional alem~n -

surge el principio de neutralidad del Estado en los conflic-

tos de trabajo; pero, en cambio, algunos estados de la feder~ 

ción, por medio de sus constituciones han reconocido el dere

cho de huelga, como es el caso de Bremen y Sajonia. 

La Ley Coman, por su parte, ha sentado algunas disposi

ciones indicativas del actual derecho de huelga en la Alema-

nia Occidental. As!, por ejemplo, se considera que un traba

jador industrial viola su obligación de prestar el trabajo -

cuando se adhiere a una huelga sin haber denunciado el contr~ 

to en el plazo correspondiente; por consiguiente, el patr6n -

puede negarse a pagar el salario, despedir justificadamente -

a los huelguistas que violen el plazo de denuncia. y puede, -

en fin, exigir se le cubra una indemnización por daños sufri

dos. 

Otra limitaci6n importante se halla en el hecho de que

los funcionarios no pueden recurrir a la huelga, pues su ejeE 

cicio es incompatible con el deber de fidelidad, de orden pd

blico, en que aquellos se encuentran respecto del Estado. 

La huelga, en derecho alemán, no es un hecho ilícito -

por s!; en cambio un acto cometido durante la huelga es facti 
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ble que entrañe una grave responsabilidad, pues puede ser le--

sivo de la propiedad, de la libertad o de alguno de los dere--

chos de la persona misma, de tal suerte que el ejercicio de la 

huelga goza de una magra garantía en el r~gimen jurídico germa 

nooccidental del presente. (l 8 ) 

B. A M E R I C A 

l. Brasil 

La Constituci6n brasileña de 1824, lo mismo que sus si

milares de corte liberal, se limit6 a garantizar simple y lla-

namente la libertad de trabajo. Su predecesora, la de 1891, -

omiti6 cualquier referencia normativa a las relaciones de tra-

bajo; pero una reforma de 1926 vino a dar un giro significati-

ve al determinar que entre las facultades del Congreso Nacio--

nal estaba la de legislar en materia de trabajo (art. 34, No. 

28). Para mala fortuna de la clase obrera brasileña, el enun-

ciado s6lo qued6 en eso y la ley reglamentaria nunca fue expe

dida. Sí, por el contrario, la Ley Suprema de 1934 evadi6 el

punto y la de noviembre de 1937 prohibi6 en forma tajante las-

huelgas, considerando que: "La huelga y el Lock-out (huelga -

patronal) son declaraciones antisociales, nocivas al trabajo y 

al capital e incompatibles con los superiores intereses de la-

producci6n nacional". (19) 

Por su parte, las leyes secundarias, concretamente las-
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penales, habían abordado reiteradamente el terna que nos ocupa. 

El Código Penal de 11 de octubre de 1890 (Decreto 847) era de-

terminante al prohibir el ejercicio de la huelga, en su artíc~ 

lo 206. Batista Pereira y Macedo Soares, opinan que el artíc~ 

lo no era literal al restringir la huelga, sino que se refería 

a los casos en que ~sta hubiera sido acrnpañada de intimidación, 

violencia o amenazas. Interpretación que parece alcanzar su -

cabal sentido a la luz del Proyecto de Código Penal de Galindo 

De Siqueira, formulado en 1913, en el cual se prohibía ejercer 

violencia o amenaza contra los patrones para obligarlos a aban 

donar el centro de trabajo. (20l 

El antecedente del derecho de huelga brasileño, a rango

constitucional, aparece, por vez primera en el texto del artí-

culo 16 de la norma suprema, dada en ese país el 18 de septie~ 

bre de 1946. Con posterioridad, tal derecho ha sido rnodific~ 

do y reglamentado en diversas ocasiones, pero se ha conservado 

en la más alta jerarquía normativa brasileña. 

El actual sistema legal sobre la huelga es el resultado

de la conjunción de la Ley Nt1mero 4330, de 1964, con las disp~ 

siciones que se conservaron de la Constitución de 1967 y la En 

rnienda Constitucional Nlimero 10, de 1969. De tales cuerpos j~ 

rídicos se colige que la huelga es: 

"un movimiento colectivo que se da cuando 
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la totalidad de los trabajadores ·de una o 
varias empresas, estando solidariamente -
adheridos en un movimiento parista, sus-
pendan la prestación de sus servicios tem 
poralmente con objeto o con la finalidad~ 
de modificar las condiciones de trabajo,
con las condiciones legales que se esta-
blecen al efecto". (21) 

Las primeras huelgas de que hay noticia en la historia

social de Chile, se escenifican en la región salitrera del 

norte. Ah1 tienen lugar diversos movimientos esporádicos que

se inician en 1890 y que tienen su origen en la injusta forma-

que se integraba el salario del trabajador. 

Ya en el siglo XX se acelera en Chile la transformación 

del pa1s y se incrementan las actividades económicas. Se 

inició as1, un periodo de auge que terminar1a bruscamente con-

la crisis que se desencadenó principalmente en las primeras 

dos dticadas de nuestro siglo. . Los trastornos y las huelgas -

no se hicieron esperar. Entre las más importantes, por su ---

magnitud y violencia, destacan: la de maquinistas y cobrado-

res de la empresa de tracción y alumbrado, ocurrida en Santia-

go, capital de la rep6blica Chilena, en el año de 1900; la es

tallada por los obreros de la compañia de navegación, en Val-

para1so, el 12 de mayo de 19031 la ocurrida en 1905 en Santia-

go, y en 1907 en la zona norte de Chile; movimientos que re---
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presentaron grandes actos de violencia y sangrientas represio--

nes. 

Estos acontecimientos dieron origen a la organizaci6n sig 

dical de Chile, cuya central se denomin6 Federaci6n Obrera de -

Chile, con un contenido de colaboraci6n de clase, al principio, 

y más tarde, con una ideología marxista¡ esta Federaci6n actu6-

en la vida social de Chile hasta el año de 1924. 

En 1921, el presidente Alessandri, presenta al Congreso -

un proyecto de C6digo de Trabajo en momentos en que se sucede -

una de las más graves crisis econ6micas de Chile, que es causa

de grandes transtornos en la industria y deja una secuela de m! 

les de obreros despedidos. El proyecto Alessandri tiene el --

principal mérito de ser la fuente de una serie de leyes sobre -

el trabajo; pero, en cambio, no logra ser una eficaz soluci6n a 

los agudos problemas de la clase obrera. 

El C6digo del Trabajo que finalmente fue aprobado, contu

vo disposiciones específicas sobre la huelga. Se consider6 que 

los movimientos huelguísticos podían ser legales o ilegales. -

Los primeros eran aquellos que cumplían con las tramitaciones y 

exigencias impuestas por el propio C6digo, y que además hubie-

ran agotado los previos procedimientos de conciliaci6n. Por el 

contrario, se encuadraba dentro de los segundos a aquellos que

na se sometían a los requisitos antes mencionados. <22 > 

Otro capítulo importante en la historia obrera de Chile -
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se desenvuelve en años recientes. El gobierno de unidad popu-

lar, de Salvador Allende, pondera el régimen de contrataci6n c~ 

lectiva y permite el ejercicio del derecho de huelga, aunque 

con muchas limitaciones. Estas condiciones se dan en un siste

ma que pretende implantar la socializaci6n de los medios de pr~ 

ducci6n y pasar, en consecuencia, la administraci6n y manejo de 

las empresas a los trabajadores. Y asr sucedi6 efectivamente -

en muchos casos. Pero, quizá la inexperiencia o impreparaci6n

técnica de los trabajadores dieron al traste con el proyecto -

econ6mico allendista: las empresas socializadas entraron en crl 

sis y se produjo un severo desplome en la producci6n. 

En la actualidad la planta productiva chilena pasa por 

una etapa de reestructuraci6n, y después de más de diez años de 

dictadura, las normas del trabajo comienzan a tener aplicaci6n. 

3.- Estados Unidos 

Entre 1917 y 1919, mientras Rusia se convulsionaba con la 

primera Revoluci6n socialista de la historia, los Estados del -

oeste y nordeste norteamericano expedian leyes que castigaban -

la organizaci6n o pertenencia a una asociaci6n profesional que

utilizase la violencia para alcanzar sus fines. En este senti

do, la ley de Minessota que es considerada como prototipo, imp~ 

ne, para aquella conducta, pena de hasta 5 años de prisi6n y -

multa de hasta mil d6lares. 

Años más tarde, en un ambiente de profunda crisis econ6ml 
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ca, el presidente Roosvelt expide la Ley Nacional de Recupera-

ción Industrial, de junio de 1933, con la cual trata de impul--

sar a las nacientes organizaciones sindicales norteamericanas.-

Esta ley tuvo una escasa vigencia en razón de que la suprema -

Corte de Justicia la anuló (en el caso Schechter) por conside-

rarla contraria a las leyes antimonopolistas. <23 > 

Producto de un posterior estudio del Congreso se dicta la 

Ley Nacional de Relaciones Laborales, de 1935, cuya constituci~ 

nalidad fue confirmada por la Corte en el año de 1935. Este --

cuerpo legal, conocido también como "Ley Wagner" se aplica en--

tre un mar de huelgas, de parte de los trabajadores, y de 

Picketing, por parte de los patrones. Con ella se pone fin, r~ 

sueltamente, a la tiran!a patronal, al obligar a los dadores de 

trabajo a celebrar convenios colectivos¡ al instituir una afie! 

na del trabajo para la interpretación y aplicación de la ley -

misma¡ al instituir un tribunal especializado en el cual se ve~ 

tilarán los conflictos laborales, y al establecer que los trab~ 

jadores gozar&n de la más absoluta libertad para constituir au-

t6nomamente sus organizaciones sindicales. 

Como reacción a esta ley y al consecuente fortalecimiento 

de los sindicatos de trabajadores, surge en 1943 la llamada Ley 

Taft-Hartley. Esta apunta, en forma clara, contra la actividad 

sindical. Determina, por principio de cuentas, que ha lugar a

responsabilidad para las asociaciones de trabajadores que vio-

len los convenios. En adelante, además, no ser!a posible real! 
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zar huelgas para determinar la titularidad del contrato en una

empresa. Al amparo de esta ley, el Estado federal adquiría un

fuerte poder de intimidación, virtud a que tenía la facultad de 

suspender legalmente las huelgas que considerase perjudiciales

para el interés público. 

Para la Ley Taft-Hartley el derecho de huelga se sustenta 

en que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Y por ello -

es de primera importancia -resguardando el orden jurídico- el

respeto al convenio colectivo, salvo que exista previa denunci~ 

del mismo. De no cumplirse con este último requisito, el sindi 

cato que estalle una huelga, incurre en responsabilidad patrim~ 

nial. 

Como era de esperarse, el Ordenamiento que nos ocupa pro

vocó airadas protestas por parte de los líderes obreros, quie-

nes arguían que la ley: "pretende colocar su manto encima de -

los trabajadores organizados y libres" de los Estados Unidos. -

Incluso se ha llegado al punto de afirmar que la ley merece el

rechazo por preceptuar un "trabajo esclavo". En fin, que con-

tra ella se siguen centrando los esfuerzos de las principales -

organizaciones obreras. 

Sin embargo, siempre es necesario contrastar el precepto

con la realidad histórica de su aplicación. La ley norteameri

cana no impone el arbitraje obligatorio; pero, en cambio, est~ 

blece la facultad presidencial de ordenar al procurador general 
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solicite a los 6rganos de la judicatura la suspensi6n legal de

cualquier huelga (injection). Esto, en forma por demás eviden

te, hace de la huelga un derecho precario, quizá comparable a -

la requisa que se practica en nuestro medio. <24 > 

Más, y he aquí la contrastaci6n de que hablamos líneas -

arriba, la injection s6lo ha sido aplicada una sola vez en la -

historia de Estados Unidos, por el presidente Harry s. Trurnan,

en la década de los cincuenta cuando los trabajadores de la in

dustria del acero se fueron a la huelga. <25 > 

4.- México 

a).- La Colonia 

Para efectos de nuestro estudio partirnos del período en -

el cual la dorninaci6n española se ha consumado ya, toda vez que 

la etapa prehispanica ofrece pocos datos relativos a la confor

rnaci6n de relaciones de trabajo, y mucho menos en lo referente-

a las modalidades y disposiciones que ~sta implica. 

Con Hernan Cort~s aparecen las bases legales y primeras -

disposiciones para la explotaci6n de los abundantes recursos -

del Nuevo Mundo. Las ordenanzas de Cortés que, al decir de nu

merosos autores, establecían significativos absurdos econ6rnicos, 

fueron reprobadas por Carlos V en sus Instrucciones de 26 de j~ 

nio de 1523; pero, corno sucedi6 en muchos otros casos, se cum-

pli6 la voluntad real al tenor de la f6rmula "cumplo, más no --
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obedezco". (26) 

Y no se "obedeci6", por ejemplo, en todo cuanto la volun

tad real mand6 respecto al trato humanitario a los naturales de 

las Indias. As!, durante los siglos de dominaci6n,se consolida 

un brutal régimen de explotaci6n de los indios, aan cuando el -

explotador se cubriera con el manto piadoso de la religi6n y el 

amor a Dios. 

El régimen de explotaci6n del trabajo humano qued6 perfe~ 

tamente definido con la encomienda. Todo aprovechamiento del -

trabajo aborigen para la labranza y crianza de animales, cons-

trucci6n de edificios, casas, labores en minas, cargas, trajin~ 

tes, obrajes, etcétera, se denomin6 pomposamente "servicios pe_!: 

sonales"; estos servicios fueron obligatorios durante todo el -

siglo XVIII y dejaron profunda huella en la economía rural los

nacientes países hispanoamericanos. <27 > 

Por su parte, la industria manufacturera, en el período -

que nos ocupa, se organiz6 sobre bases grernialistas. Cada gre

mio ten!a sus ordenanzas espec!f icas hechas y aprobadas por los 

virreyes. Existía, en este caso, un juez especial encargado de 

vigilar el exacto cumplimiento de estas normas. 

La vida colonial se desenvolvi6, en general, al amparo de 

abundantes y prolijos reglamentos sobre el trabajo en el campo, 

en talleres y obrajes, para proteger el servicio de los indios. 
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Pero la realidad fue muy distinta y muy distante del mero pre

cepto. Lejos de la paternalista y rom~ntica protecci6n de que 

sólo en teoría eran objeto los indios, se dio el empleo de la

fuerza para conservar el régimen de esclavitud. Esta situa--

ci6n provocó un abismo profundo entre explotadores y explota-

dos, indujo la defensa, primero, la agitaci6n después y final

mente la guerra a la dependencia, al coloniaje, y fundamental

mente, a la oprobiosa esclavitud. 

b).- Las primeras leyes fundamentales mexicanas 

La primera Constituci6n mexicana, de 22 de octubre de --

1814 expedida en Apatzingan durante la guerra de Independencia 

segtín declaraci6n previa del Supremo Congreso, se inspir6 en -

"sublime" objeto de sustraerse para siempre de la dominaci6n -

extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía española

con un sistema de administraci6n que, reintegrado a la naci6n

misma en el goce de sus derechos, la condujera a la "gloria de 

la independencia" y afianzara sólidamente la prosperidad de 

los ciudadanos. 

Esta Constitución no consagró expresamente la libertad -

de trabajo, sino la libertad de industria, que no es mas que -

la libertad del capital, con el propósito de integrar a la in

dustria nacional frente a la Metrópoli. 

En efecto, el artículo 39 declara: "Ningtín género de cu_l 
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tura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos 

excepto los que forman la subsistencia pública". 

Una vez consumada la Independencia de México, se expidió

la Constitución de 1824, cuyas bases filosóficas se fundaron en 

el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en la Declaración -

de los Derechos del Hombre y en la Constitución de Cádiz de ---

1812. 

Ni la Constitución de Apatzingán, ni la de 1824, tomaron

en cuenta la reivindicación económica anunciada por Morelos, ni 

consagraron el principio de libertad de trabajo, solamente ga--

rantizan la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y la 

libertad individu.al. 1281 

Las leyes constitucionales de 29 de diciembre de 1836, en 

el art1culo 4°, declaran que los mexicanos gozarán de todos los 

derechos civiles. 

Por su parte, las bases orgánicas de 12 de junio de 1843-

sobre Organización Pol1tica de la República Mexicana, en el ar-

t1culo 9º, fracción XIII, al garantizar el derecho de propiedad, 

también consagra "El ejercicio de una profesión o industria que 

le hubiere garantizado la ley" a los habitantes de la República 

Mexicana y "establecerá los medios para hacerlos efectivos". 

La Constitución de 1857 es la primera ley fundamental que 



- 31 -

en nuestro país consigna expresamente el principio de libertad-

de trabajo, bajo el régimen de derechos individuales; al efecto 

en su artículo cuarto señalaba lo siguiente: 

c!a: 

Todo hombre es libre para ejercer la profe
s i6n, industria o trabajo que le acomode, -
siendo ütil y honesto y para aprovecharse -
de sus productos, ni uno ni otro se lo po-
drá impedir, sino por sentencia judicial -
cuando ataque los derechos o por resolución 
gubernativa dictada en los términos que mar 
ca la ley, cuando obtenga los de la socie-~ 
dad. 

Y como complemento de lo anterior, el art!culo quinto de-

Nadie puede ser obligado a prestar servi--
cios personales sin la justa retribución y
sin su pleno consentimiento. La ley no pue
de autorizar ningün contrato que tenga por
objeto la pérdida del irrevocable sacrifi-
cio de la libertad del hombre, ya sea por -
causa del trabajo, de educación o de vida -
religiosa. 

Tampoco autoriza convenios en los que el hombre pacte su -

proscripci6n o destierro. <29 > 

A pesar de las generosas ideas inspiradas en la libertad

de trabajo, de los textos de la ley fundamental, persistió gran 

demente la esclavitud en el trabajo, continuando la explotación 

del hombre por el hombre en forma más enérgica hasta la consoli 

dación en nuestro pa!s del régimen capitalista. 
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Te6ricamente, el ejercicio de la libertad fundamentaba el 

derecho de los paros obreros o las huelgas para que los trabaj~ 

dores pudieran valorizar libremente su trabajo y mejorar las --

condiciones del mismo, pero las clases privilegiadas no tolera-

ron el desenvolvimiento franco del humanismo de nuestros econo-

mistas y juristas, empleando todos los medios a su alcance para 

hacer nugatorios estos derechos y lo consiguieron, si no total-

mente, sí en gran parte, como se ve en el C6digo Penal de 1871. 

Los primeros movimientos huelguísticos, las suspensiones-

concertadas del trabajo y las huelgas -tal como lo afirma Chá

vez Orozco-, c3ol datan en México de 1865 y se consideraban co

mo una táctica de la lucha del proletariado, misma que fue pro

pagándose a medida que avanzaba la industrializaci6n del país -

de tal modo que, cuando en 1877 llegaron a México las noticias-

de los disturbios huelguísticos de los ferrocarriles norteameri 

canos, el campo ya estaba suficientemente preparado para exci--

tar a nuestras masas proletarias. 

En efecto, agrega Chávez Orozco, fue precisamente enton--

ces (1877): 

Cuando el movimiento huelguístico tuvo en 
México un marcado florecimiento y el mo-
men to en que se iniciaron y se plasmaron
de un modo claro las aspiraciones por con 
quistar un aumento en los salarios y una= 
disminuci6n en la jornada de trabajo. (31) 

En relaci6n a las huelgas suscitadas en México a finales 
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del siglo XIX y principios del XX, me referiré en el siguiente 

capítulo, al hablar sobre la huelga en el Derecho mexicano del 

trabajo. 

Los movimientos huelguísticos en el régimen de Porfirio

Díaz, no impidieron la industrializaci6n del país cuyo desarr2 

llo se foment6 con la inversi6n de capitales extranjeros; pero-

el beneficio de la economía nacional s6lo se reflej6 en un re

ducido grupo de privilegiados y en modo alguno para la clase -

trabajadora, que no conquist6 ninguna ventaja al amparo de la

dictadura, sino que por el contrario sólo alcanzó la depauper~ 

ción extrema. 

Tomando en consideraci6n que el único medio con que con

taban los obreros para conquistar mejores condiciones de trab~ 

jo y contener los abusos patronales eran las huelgas, éstas se 

realizaban a pesar de las disposiciones del Código Penal de 

1871, que expresamente prohibía las coaliciones y huelgas. En 

efecto, dicho ordenamiento legal, en el título de "Delitos ca~ 

tra la industria o el comercio, en su artículo 925 preceptuaba: 

Se impondrá de ocho días a tres meses de 
arresto y multa de $25.00 a $500.00, y -
una sola de estas dos penas, a los que -
formen un tumulto o motín o empleen de -
cualquier modo, la violencia f!sica o m~ 
ral con el objeto de hacer que suban o -
bajen los salarios o jornales de los op~ 
rarios, o de impedir el libre ejercicio
de la industria o del trabajo. (32). 



- 34 -

No obstante, cay6 en desuso este artículo pues las huel--

gas no eran castigadas por las autoridades; ya que éstas no --

ejercían la acci6n punitiva; prácticamente toleraban y recono-

cían que el movimiento de huelga engendraba una necesidad de d~ 

fensa de la clase obrera. 

Pero el paso decisivo se dio con la Constituci6n de 1917-

que declar6 a la huelga corno un derecho de los trabajadores y -

se derog6 en consecuencia, el delito de coalici6n y huelga. 

c).- La Constituci6n de 1917. 

El derecho constitucional de huelga qued6 consagrado en -

el texto del artículo 123, en las fracciones que ahora se repr2 

ducen: 

XVII.- Las leyes reconocerán corno un dere
cho de los obreros y de los patrones, las
huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando -
tengan por objeto conseguir el equilibrio
entre los diversos factores de la produc-
ci6n, armonizando los derechos del trabajo 
con los del capital. En los servicios pG
blicos será obligatorio para los trabajado 
res dar aviso, con diez días de anti•~ipa-'::" 
ci6n a la Junta de Conciliaci6n y Arbitra
je de la fecha señalada para la suspensi6n 
del trabajo. Las huelgas serán considera-
das corno ilícitas Gnicarnente cuando la ma
yoría de los huelguistas ejerciere actos -
violentos contra las personas o las propie 
dades, o en caso de guerra, cuando ague---= 
llos pertenezcan a los establecimientos y
servicios que dependen del gobierno. 
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d).- Reglamentación de la huelga. 

1).- Los códigos locales del trabajo. Las legislaturas -

de los Estados, en acatamiento del art!culo 123 de la Canstitu

ci6n Política de 1917, expidieron leyes reglamentarias de dicho 

precepto Constitucional. Esta función era indispensable por -

cuanto que al nacer el derecho del trabajo, contrariando inclu

sive muchas principios de derecho civil, los conflictos entre -

los factores de la producci6n ten!an que encuadrarse dentro de

nuevos y distintos cauces jurtdicas. Dichas leyes lograron en

cierta medida, disciplinar la agitaci6n social, para mantener -

el equilibrio entre los factores de la producci6n sobre la base 

ideol6gica de la primera revoluci6n social del presente sigla. 

No debemos olvidar que aquellos c6digos locales del trab~ 

jo tienen su justificaci6n en exigencias del momento hist6rico, 

pero obviamente la carencia de experiencia legislativa en esta

materia origin6 lagunas y omisiones que el derecho consuetudi

nario de trabajo fue cubriendo paulatinamente. 

Las leyes de los Estados presentaban también, puntos de -

vista diversos, reveladores de una mecánica jur!dica dis!mbola; 

no habta uniformidad de criterio legislativa. Este.fue uno de

los motivos que inspir6 la necesidad de expedir una legislaci6n 

uniforme en materia de trabajo para todo el pa!s. 

2).- La Ley Federal del Trabajo de 1931. Por reforma 
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constitucional de 31 de agosto de 1929, se le otorg6 al Congre

so de la Uni6n la facultad exclusiva para legislar en materia -

de trabajo; esto es, para expedir la Ley Reglamentaria del Ar-

tículo 123 de la Constituci6n. 

Los antecedentes de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

relativos a huelgas, se encuentran en los c6digos de los Esta-

dos y en un proyecto de c6digo federal del trabajo de Emilio -

Portes Gil, entonces presidente de la Repdblica. Este proyecto, 

que inspir6 el texto constitucional sobre huelga, consign6 el -

arbitraje obligatorio, mismo que fue combatido tanto por traba

jadores corno por patrones, siendo además, motivo de muchas crí

ticas cuando se discuti6 en el Congreso de la Uni6n, motivo por 

el cual fue retirado. 

Con posterioridad, la Secretaría de Industria, Comercio y

Trabajo, present6 un nuevo proyecto en el año de 1931, el cual

fue enviado al Congreso de la Uni6n por el presidente de la Re

pdblica, Pascual Ortiz Rubio; este proyecto fue aprobado con a! 

gunas modificaciones y se prornulg6 el 18 de agosto de 1931, ba

jo la denorninaci6n de Ley Federal del Trabajo. 

El artículo 259 de este ordenamiento, es el que hacía re

ferencia a la huelga, estatuyendo que por tal, debía entender-

se: "la suspensi6n temporal del trabajo corno resultado de una -

coalici6n de trabajadores". 
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Posteriormente, este precepto fue reformado, al adicionáE 

sele un s6lo vocablo: "Huelga es la suspensi6n legal y ternpo-

ral del trabajo corno resultado de una coalici6n de trabajado--

res". Corno se advierte. a la definici6n de huelga se agreg6 la -

palabra legal, lo cual hace suponer que se dio una protecci6n

aGn mayor al derecho de huelga, ya que por el s6lo hecho de co~ 

siderarla legal, se le otorg6 la tutela del Estado. 

Otra interesante reforma a la ley de 1931, fue hecha du-

rante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1937 se estableci6 -

que las huelgas no pueden ser sometidas a arbitraje cuando los-

trabajadores no lo desean, expresando además que: " ••. La rep~ 

tici6n de las huelgas revela de un modo claro, constante estado 

de desequilibrio en las relaciones entre empresarios y trabaja

dores¡ desequilibrio que es necesario corregir para beneficio -

general de la economía y en particular de quienes intervienen -

en ~l". Por ello, el Estado se ha limitado y ha de limitarse -

en lo sucesivo, en apego a los mandamientos de la ley, a decla

rar la existencia o inexistencia legal de las huelgas, dejando

luego en libertad a las partes para llegar a la mejor resolu--

ci6n de sus conflictos. 

Desde la aparici6n de la Ley Federal del Trabajo de 1931-

y hasta nuestros días, el arbitraje potestativo para los traba

jadores en vez de ser una defensa para los intereses de la cla

se obrera, se ha convertido en instrumento político de indivi-

duos sin escrGpulos que ven en ~l un medio de enriquecimiento -
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que s6lo destruye y seguirá destruyendo fuentes de trabajo y --

por ende la economía nacional. 

3) .- La Ley Federal del Trabajo de 1970. Tal corno qued6 

sentado en la Exposici6n de Motivos de la iniciativa de ley que 

dirigi6 al congreso de la Uni6n el entonces titular del Ejecut! 

va Federal, Gustavo Díaz Ordaz, el 9 de diciembre de 1968, la -

expedici6n de la misma obedeci6, entre otras cosas, a que nues

tra realidad social y econ6rnica era muy distinta, en 1968, a la 

que se conternpl6 en 19311 en ese año, se esbozaba apenas el 

principio de una era de crecimiento y progreso, en tanto que -

en nuestros días, el desarrollo industrial y la amplitud de lae 

relaciones comerciales, nacionales e internacionales: 

Determinaron una problemática nueva que 
exigia una legislaci6n, que al igual -
que su antecesora, constituyera un paso 
más para ayudar al progreso de la na--
ci6n y para asegurar al trabajador una
participaci6n justa en los beneficios -
de la economía, asr como conceder a los 
trabajadores en general, algunos benefl 
cios que no se encontraban consignados
en la ley laboral de 1931. {33) 

En la propia Exposici6n de Motivos se repite la idea dé -

que la huelga es un acto jurídico reconocido y protegido por el 

Derecho y que la ley no tenía por objeto restringir el ejercí--

cio de ese derecho, sino por el contrario, dándole todo el al--

canee que el mismo tiene y rodeándole de todas las garantías n~ 

cesarias para su mejor funcionamiento. Asimismo, en esta ley -
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del trabajo se establece que el ejercicio del derecho de huelga 

suspende la tramitación de los conflictos colectivos de natura

leza económica que persiguen como finalidad última, modificar -

las condiciones de trabajo de la empresa o suspender o dar por

terminadas las relaciones de trabajo, ordenando, por otra parte, 

la suspensión de la tramitación de cualquier solicitud que se -

presentase con el mismo propósito, salvo que los trabajadores -

sometieren el conflicto que motivó a la huelga, a la decisión -

de la Junta. 

Por otro lado, es muy importante señalar que la Ley Fede

ral del Trabajo de 1970, contiene dos preceptos de contenido -

idéntico, a saber, los art!culos 448 y 902, lo que denota poca

técnica jur!dica y hace obsoleto uno de ellos, no obstante que

el art!culo 902, a diferencia del 448, señala como requisito la 

manifestación de los trabajadores, por escrito, de estar de 

acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta, señ~ 

lamiento omiso en el art!culo 448, y que de ningún modo resulta 

ocioso, pues no obstante que el procedimiento laboral se carac

teriza por su oralidad, también lo es que de toda actuación, -

promoción o solicitud, deberá existir constancia dentro del pr~ 

cedimiento. 

Por último, otro de los principios que esta ley ratifica

de su antecesora, es el que establece que el arbitraje en caso

de huelga, sólo puede hacerse a solicitud de los trabajadores -

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esto es, el arbi--
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traje resulta obligatorio para el patr6n y potestativo para -

los trabajadores. 

La Ley Federal del Trabajo que entr6 en vigor el 1° de

mayo de 1970 (publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n

el 1° de abril del mismo año), y que abrog6 la de 1931, esta-

blece en su artículo 440, una definici6n de huelga: • ..• Huel 

ga es la suspensi6n temporal del trabajo llevada a cabo por 

una coalici6n de trabajadores". De la anterior definici6n se 

observa nuevamente que fue suprimido el t~rmino "legal", que -

desde luego no implica que la suspensi6n del trabajo pueda ser 

ilegal, ya que pueden no cumplirse, previa a la suspensi6n del 

trabajo, los requisitos exigidos por la ley. 

Por dltimo, cabe señalar que en las reformas procesales 

hechas a la Ley Federal del Trabajo de 1980 (en vigor el 1° -

de mayo de 1980) , se incluy6 un cap!tulo especial para el pro

cedimiento de huelga, pero que en nada modifica el aspecto su~ 

tantivo de dicha instituci6n contenida en la ley laboral y en

el art!culo 123 Constitucional, y s6lo trat6 de incluir dentro 

del derecho procesal del trabajo, disposiciones aplicables al

procedimiento huelgu!stico. De lo anterior, se colige que a

partir de 1931, fecha en la que aparece la primera Ley Federal 

del Trabajo, el Estado se declar6 eminentemente protector del

derecho de huelga, lo que ha tra!do como consecuencia el abuso 

de ello en muchos casos, palpable hasta nuestros d!as, ya que

algunos sindicatos emplazan a huelga a las empresas con la so-
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la finalidad de ganar posiciones -preferentemente pol!ticas-, 

como ya lo comentamos anteriormente, y los patrones aun canean

do con la mayor!a de los trabajadores y aunque la huelga no ten 

ga por objeto establecer el equilibrio entre los factores de la 

producci6n, se ven obligados a ceder, ya que por un lado si la

huelga es declarada inexistente por la Junta, en la práctica la 

empresa permanecer! cerrada de 48 a 72 horas, lo cual es causa

de p~rdidas mayores que lo que representa un arreglo econ6mico

con el sindicato emplazante, y, por otro lado, si es declarado

existente el movimiento, s6lo a petici6n de los trabajadores, -

el 6rgano jurisdiccional, puede llevar a cabo la transacci6n -

econ6mica para evitar un mayor detrimento econ6mico (Art. 937 -

de la Ley Federal del Trabajo, en vigor.) 



C A P I T U L O II 

DESARROLLO Y NATURALEZA DE LA HUELGA 
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La huelga, conceptuada por nuestra actual Ley Federal del 

Trabajo como "suspensi6n temporal del trabajo llevada a cabo -

por una coalici6n de trabajadores", aparece, a nivel legislati

vo, propiamente en la ConstituciOn de 1857, como hemos visto en 

el capitulo precedente. Hemos observado tambi~n c6mo en nues-

tro país, lo mismo que en diversas latitudes del orbe, las cla

ses privilegiadas reaccionaron en contra del ejercicio de huel

ga y procuraron impulsar leyes que lo sancionaran, tal es el c~ 

so del ya referido C6digo Penal de 1971. Esto, sin embargo, s~ 

lo es reflejo de la problem~tica,cuyas ratees se encuentran en

el quehacer obrero cotidiano, en los movimientos huelgu!sticos

que han sacudido la conciencia de los trabajadores e inquietado 

la de los patrones. 

Empecemos pues, por referirnos a la huelga realizada en -

julio de 1868, por los tejedores del Distrito de Tlalpan, quie

nes luchaban por condiciones de trabajo menos agotadoras para -

las mujeres, las que de paso eran remuneradas en inferioridad 

respecto de los varones. El movimiento se reduc!a a pedir que

la jornada maxima para la mujer, fuese de doce horas. 

En agosto de 1874 se produce otro movimiento, esta vez -

son los mineros de Pachuca los que luchan porque se les conce-

diese parte de la explotación y por una mejora en los salarios. 

La huelga se prolonga hasta 1976, cuando se celebra un convenio 
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en el que la empresa asume el compromiso de dar a los trabajad~ 

res, un octavo del metal extraído, pero la venta correría a caE 

go de aquella en los remates sabatinos llamados "rescates", o -

bien, realizarlos por fuera con cualquier tercero. En cuanto -

al salario, éste se fijó en cincuenta centavos diarios, deduc-

ción hecha de la pólvora, las cañuelas y las velas que usaban -

los obreros en el desempeño de sus tareas. 

Para agosto de 1877, los obreros de la fábrica "La Monta 

ñesa", de Tlalpan, solicitan a lo que ahora conocernos corno Se-

cretar!a de Gobernación, sea aprobado un reglamento interior de 

Trabajo, que establecía, entre otras cosas: una jornada de 

ocho horas, servicio gratuito de médicos y medicinas por enfer

medades contraídas en el trabajo, reaj~ste de los salarios; as! 

corno la supresi6n del trabajo nocturno, el pago con vales y rneE 

canc!as, y los castigos. A esta demanda, la dependencia rnenci~ 

nada, contest6 que no estaba: "en las facultades de la autori-

dad administrativa imponer condiciones a los propietarios y 

obreros". Tal actitud produjo la inmediata reacci6n obrera me

diante el estallido de una huelga. Posteriormente ésta se sol~ 

cion6 al ceder los patrones en algunas de las peticiones. 

Por otro lado, los diversos movimientos huelguísticos mi

neros de Pachuca en 1874, as! como los que tuvieron lugar en rn~ 

chas regiones del país y en la propia capital, en 1878, 1879 y-

1884, realizados al margen de la ley penal de 1871, hicieron p~ 

sible que el artículo 925 del C6digo cayera en desuso; no corno-
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una gracia del régimen de Porfirio Díaz en favor de los obreros, 

sino como una válvula de escape para canalizar las ansias de m~ 

joramiento de los trabajadores y mantener así inalterable la e~ 

tructura capitalista mexicana de aquella época. 

Pero cuando comenzó a declinar el régimen porfirista, la

actitud aparentemente conciliadora cedió su paso a una franca -

actitud represiva y muchos obreros indefensos fueron victimas -

de la violenta reacción de patrones y gobierno, como ocurrió en 

los movimientos huelgu!sticos de Cananea, en 1906, y R!o Blanco, 

en 1907. 

Personaje de indudable influencia en estos momentos es Ri 

cardo Flores Magón, quien encabeza un grupo con aspiraciones de 

libertad obrera y campesina, que muestra abiertamente su incon

formidad al régimen dictatorial del general Porfirio D!az: se -

le enfrenta a través de la lucha directa y mediante la propaga

ción de su ideario social para el mejoramiento de la clase tra

bajadora. 

Al tenor de esto, en San Luis Missouri, el lº de julio -

de 1906, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Mag6n, Antonio -

I. Villarreal, Juan Sarabia, Librado Rivera y Rosal!o Bustaman

te, suscriben el documento más significativo de este tiempo: el 

Programa y Manifiesto a la Nación Mexicana de la Junta Organiz~ 

dora del Partido Liberal Mexicano, que constitu!a el primer me~ 

saje de derecho social a los obreros. 
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En los principales postulados a que hace mención, se en

cuentran los referidos a: 

La jornada de trabajo. 

Al salario mínimo en proporción al trabajo y al 
lugar donde éste se desempeñe. 

La reglamentación al servicio a domicilio. 

La negativa del empleo a menores de 14 años. 

Condiciones higiénicas y de seguridad en los 
centros de trabajo. 

Alojamiento higiénico en caso de que el trabajo 
lo requiera. 

Indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

Al pago en dinero en efectivo. 

Supresión de las multas a los trabajadores. 

La abolición en el retardo en los pagos. 

Supresión de las tiendas de raya. 

Aceptar s6lo la minoría de trabajadores extran
jeros1 y 
No pagar más a éstos que a los mexicanos, en -
igualdad de condiciones de trabajo. 

Hacer obligatorio el descanso dominical. 

Estos postulados, como base ideológica, y las propias e-

inicuas condiciones de trabajo, habrán de influir notablemente 

en el curso de los acontecimientos. Baste este apunte para --

ubicarnos en el centro de la conflictiva época. 

l.- Cananea, 1906. 

En esta ciudad se reúne el recién formado grupo Uni6n Li

beral Humanidad, el 28 de mayo de 1906, que acuerda realizar -

un mitin para el día 30 del mismo mes, en un sitio próximo a -
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Pueblo Nuevo. A la protesta concurren más de doscientos obre-

ros, y se toma entonces, un nuevo acuerdo: estallar una huelga

como respuesta a la ya indignante explotación capitalista. 

El día 31 de mayo estalla la huelga en la mina Overfight; 

pacíficamente los trabajadores la abandonan. Pero el gerente -

de la compañía minera Cananea Consolidated Copper Company se ha 

percatado de que la huelga reviste serias y graves consecuen--

cias y pide el auxilio del gobernador de Sonora. 

El día 1° de junio, más de dos mil trabajadores recorren 

talleres y minas para que se les unan otros compañeros con el -

fin de llevar a cabo una manifestación el mismo día, en la mañ~ 

na. Los lideres obreros se reGnen con los apoderados de la neg2 

ciación y autoridades del lugar, haci~ndoles saber sus peticio

nes. La negativa fue categórica. Ante ello, los obreros rea

lizan un mítin frente a la mina Overfight. Desde este momento -

se inicia la lucha, cuya primera acción es una manifestación -

que se dirige al barrio de La Mesa, con la finalidad de invitar 

a los operadores de la maderería a que se les unan; pero el ge

rente de la negociación hace uso de un medio harto convincente

para disolver el movimiento: la fuerza y las armds ante los in

defensos trabajadores. Despu~s de este sangriento suceso, los

obreros se dirigen a la comisaría de Ronquillo a reclamar justl 

cia, pero son nuevamente víctimas de la represión. 

La mañana del 2 de junio llega a Cananea, Isábal, gobern~ 
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dar de Sonora y en esa misma mañana son encarcelados más de 20 

obreros. Por la tarde, los trabajadores organizan una manife~ 

taci6n y solicitan audiencia con el gobernador, mas lo Gnico -

que consiguen es ser recibidos de nuevo con las armas. 

El conflicto incluso parece tomar visos de intervencio--

nismo internacional cuando al r~gimen de Porfirio Díaz se le -

acusa de haber permitido el paso de tropas norteamericanas pa

ra proteger la compañía minera. 

El día 5 de junio, son detenidos los principales líderes 

del movimiento, a quienes se les somete a juicio y condena a -

15 años de prisi6n en san Juan de u1aa. 

El resultado de estas manifestaciones es el de la reanu-

daci6n de labores y encarcelamiento de líderes; pero la chispa 

ya estaba encendida. 

2.- Río Blanco, 1907. 

El origen de la huelga de Río Blanco, en 1907, radica en-

la acci6n opresora de los industriales en contra de la organi

zaci6n sindicalista de los trabajadores hilanderos. Nace tam

bi~n de la uni6n de varios de los trabajadores de fábricas en

e! Gran Círculo de Obreros Líderes, en junio de 1896, buscando 

el mejoramiento de.las"condicio;es de los.trabajadores y las~ 
tisfacci6n de'necesidades de defensa colectiva contra las jor-
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nadas de 15 horas, el empleo de niños de 6 años y las arbitra

riedades de los capataces. 

En estas circunstancias, el nuevo organismo alcanza un 

gran auge y al poco tiempo se organizan secciones en Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Querétaro y el Distrito

Federal. 

Por contrapartida, los industriales de Puebla, aprueban

el 20 de noviembre de 1906, el Reglamento para las Fábricas de 

Hilados y Tejidos de Algod6n, el cual se publica el 4 de di--

ciembre del mismo año en las fábricas de Atlixco y Puebla; es

to da lugar a una huelga, a la cual se le unen las secciones -

antes mencionadas. 

Para la mejor soluci6n del conflicto, los industriales -

textiles y sus trabajadores deciden someter el problema al ar

bitraje del presidente de la Rep6blica¡ y éste, fiel a los in

tereses de los grupos privilegiados, falla a su favor. Entre

tanto, el domingo 6 de enero de 1907 se hallaban reunidos los

trabajadores en el teatro Gorostiza, donde se les comunicar!a

el laudo¡ al conocerlo, se percatan de que es una burla para -

ellos y acuerdan no volver al trabajo contrariando aquella re

soluci6n, que indica que el lunes 7 de enero, se abrir!an las

fábricas. 

Ese d!a, por todas las calles que conduc!an al área fa-
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bril, se vio avanzar a los trabajadores y situarse al frente de 

la fábrica en actitud de desaf!o, para que los propietarios vi~ 

ran que se negaban a trabajar. 

Hombres y mujeres se dirigieron a la tienda de raya de --

R!o Blanco, tomaron lo que necesitaban y luego iniciaron un in-

cendio; después se dirigieron a Nogales y Santa Rosa, haciendo-

lo mismo. Por orden presidencial, se ordena el asesinato y fu

silamiento de los obreros. 134 > 

3.- El Art!culo 123 Constitucional. 

A la ca!da del régimen porfirista, asume, mediante elecci~ 

nes, la primera magistratura de la RepQblica, el señor Francis

co I. Madero. 

Al amparo de la naciente democracia, durante dicho régimen, 

se despert6 con gran fuerza la inquietud obrera por asociarse o 

coaligarse en defensa de sus intereses: organizaci6n de la Casa 

del Obrero Mundial, de uniones, sindicatos y confederaciones de 

trabajadores. Esto trajo corno consecuencia un gran auge del 

sindicalismo nacional y un sinndrnero de conflictos de trabajo -

originados por la resistencia sindical, hecho que no pas6 inad

vertido por el gobierno, mismo que, por decreto del Congreso de 

la Unión, de 11 de diciembre de 1911, crea la Oficina del Trab~ 

jo, dependiente de la Secretar!a de Fomento, Colonizaci6n e In-

dustria, que tiene por objeto intervenir en los conflictos que-
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originen las relaciones entre el capital y el trabajo. Aquf ve

mos c6mo el gobierno abandona su postura abstencionista para 

adoptar una nueva: intervenci6n del Estado en las relaciones s~ 

ciales y en los conflictos entre los factores de la producci6n. 

Esto es, se quiebra el principio individualista, entonces obje

to de las instituciones sociales, para dar paso a la tendencia

colectivista de interés por las cuestiones que afectan a los -

grupos humanos. <35 ) 

Esta medida del gobierno maderista dur6 tan poco como el -

propio presidente. Madero fue victima de hacendados, terrat~ 

nientes y de elementos contrarrevolucionarios. El influjo de -

estos elementos y la sublevaci6n de Félix Dfaz y Manuel Mondra

g6n, determinaron su ca!da, habiendo sido asesinados él y José

Mar!a Pino SuArez el 22 de febrero de 1913. Vino entonces el -

gobierno de la usurpaci6n, de Victoriano Huerta, quien en fun-

ciones de presidente de la RepGblica clausur6 la Casa del Obre

ro Mundial el 27 de mayo de 1914 y realiz6 una serie de atrope-

llos y asesinatos que condena la historia patria. 

Por su parte, venustiano Carranza, Primer Jefe de la Revo-

luci6n Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la 

Naci6n, fue uno de los precursores de la transformaci6n social, 

que tuvo su apoyo en la revoluci6n que se fue transformando de

pol!tico-mili tar en social. 

Después de los mGltiples avatares que consigna la historia 
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y una vez instalado el gobierno del Primer Jefe del Ejército --

Constitucionalista, en el Puerto de Veracruz, expidió un decre-

to el 12 de diciembre de 1914, el que adicionaba el Plan de Gu~ 

dalupe y que en su artículo 2º disponía lo siguiente: 

El Primer Jefe de la Revoluci6n y Encargado 
del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá en -
vigor durante la lucha, todas las leyes, -
disposiciones y medidas encaminadas a dar -
satisfacci6n a las necesidades econ6micas,
sociales y políticas del pats, efectuando -
las reformas que la opini6n pdblica exija -
como indispensables, para establecer un ré
gimen que garantice la igualdad de los mexi 
canos entre s!, leyes agrarias que favorez= 
can la formaci6n de la pequeña propiedad -
ra!z; legislaci6n para mejorar las condicio 
nes del pe6n rural, del obrero, del minero::" 
y en general, de las clases proletarias; es 
tableciroiento de la libertad municipal como 
instituci6n constitucional, bases para un -
nuevo sistema de organizaci6n del ejército; 
reformas de los sistemas electorales para -
obtener la efectividad del sufragio; organi 
zaci6n del poder judicial independiente, -= 
tanto de la Federaci6n como de los Estados; 
revisi6n de las leyes relativas a la explo
taci6n de minas, petr6leo, aguas, bosques y 
demás recursos del pa!s para destruir los -
monopolios creados por el antiguo régimen y 
evitar que se formen otros en lo futuro; re 
formas políticas que garanticen la verdade::" 
ra aplicaci6n de la Constituci6n de la Repd 
blica y en general, todas las leyes que se::" 
estimen necesarias para asegurar a todos -
los habitantes del pa!s, la efectividad y -
el pleno goce de sus derechos y de igualdad 
ante la ley. (36) 

Es notorio c6mo nuestra Revoluci6n de 1910,que tuvo una -

esencia política, se transforma en una revolución social, median 

te reformas encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, 
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sociales y políticas del pais; revolución en la que participó -

activamente la clase proletaria que anhelaba liberarse de la ti 

rania y la opresión. 

Ya en la Ciudad de M~xico, cuando Venustiano Carranza -

recupera la capital de la República, la Casa del Obrero Mundial 

reanuda sus actividades sindicales¡ organiza en el Distrito Fe

deral la Federación de Sindicatos Obreros y designa comisiones

de propaganda para todos los lugares del pais, lo que supone -

nuevos intentos de florecimiento del sindicalismo. 

En Yucat~n, el gobernador Eleuterio Avila, crea una Sec

ción de Inmigración y Trabajo para prevenir y solucionar las di 

ferencias en las relaciones entre el capital y el trabajo. 

Por su parte, Salvador Alvarado expide la Ley de Canse-

jos de Conciliación y Tribunal de Arbitraje el 14 de mayo de 

1915 y el 11 de diciembre del mismo año, la Ley del Trabajo, l~ 

yes que crean por primera vez en el pais Tribunales de Trabajo. 

La Ley del Trabajo de Yucat~n es importante, pues a pe-

sar de que restringe el derecho de huelga en su ejercicio, al -

considerarlo como el último medio para solucionar los conflic-

tos, es la primera ley en el pais que consagra el derecho de -

huelga y el arbitraje obligatorio de los Tribunales de Trabajo. 
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El 2 de septiembre de 1914, en Jalisco, Manuel D. Dié-

guez establece el descanso dominical y la jornada de nueve ho

ras. 

En Veracruz, C~ndido Aguilar establece las Juntas de A~ 

ministración Civil, en sustitución de las autoridades pol!ti-

cas del antiguo regimen y el 19 de octubre de 1914 expide el -

decreto en el que confirma la competencia de estas juntas y -

dispone la limitación de la jornada de trabajo a nueve horas,

la doble retribución en las labores nocturnas, la obligatorie

dad del descanso dominical y en los d!as de fiesta nacional 

(37). 

Era entonces, ineludible convocar a una asamblea legis

lativa que incorporase en una nueva Carta Magna los principios 

conquistados. La idea fue recogida por el encargado del Poder 

Ejecutivo de la República y por decretos de 14 y 19 de septie~ 

bre de 1916, convocó al pueblo de México a elecciones para un

Congreso Constituyente que deber!a reunirse en la ciudad de -

Querétaro el 1° de diciembre de 1916. Las tareas de este Con 

greso fueron iniciadas por Venustiano Carranza el 21 de novie~ 

bre del mismo año a las 10:30 horas en Querétaro. Quienes re

dactaron el proyecto de Constitución enviado a este Congreso -

Constituyente, idearon un código superior al de 1857¡ pero no

se despojaron de la tradición Constitucional: el proyecto res

petaba la estructura de las constituciones de la época. 
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El 26 de diciembre de 1915, los diputados Aguilar Jara y 

G6ngora, en las discusiones sobre el art!culo 5° proponen adi

cionar una serie de garant!as para la clase trabajadora, entre

las cuales se encuentra el derecho de huelga, es decir, se man! 

fiesta ya el contenido social de la Revoluci6n. Los Constitu

yentes aspiraban a establecer preceptos que no correspondian a

un régimen de garantias individuales propiamente dicho, sino a! 

go superior: garantias para una clase social, la trabajadora. 

Asimismo, la génesis del articulo 123 se encuentra en el 

Dictamen del Articulo 5°, que adicionaba a este precepto diver

sas garant!as tales como: jornada m!xima de ocho horas, prohibi 

ci6n del trabajo nocturno industrial para niños y mujeres y de~ 

canso obligatorio. De igual modo, se expresaban en el cuerpo -

del Dictamen, una serie de principios, entre los que se hallan

los de igual salario para igual trabajo, derecho a indemniza--

ci6n por accidentes profesionales, etcétera. La idea prevale-

ciente era que tanto garantias como principios deb!an incluirse 

en el C6digo Obrero que expidiera el Congreso de la Uni6n en 

uso de la facultad que le otorga la fracci6n XX del articulo 72 

del Proyecto de Constituci6n. 

En vista de las discrepancias de opiniones entre los 

Constituyentes sobre el tema, Manjarrez propone se establezca -

un capitulo especial para el trabajo. 

El diputado Macias, por orden de Carranza, al igual que-
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el licenciado Rojas, tuvieron que responder a este cargo. 

Después de una serie de debates y estudios, los diputa-

dos Pastor Rowaix, Mactas, de los R!os y José Inocencio Lugo -

(titular de la Jefatura de la Direcci6n del Trabajo de la Seer~ 

tarta de Fomento, Colonizaci6n o Industria) elaboraron el pro-

yecto del cap!tulo "Trabajo y previsi6n social" el cual se dio

ª conocer el 13 de enero de 1917 y que vendr!a a ser el art!cu-

lo 123. 

La Comisi6n expres6 en su dictamen en torno a la huelga, 

lo siguiente: 

Creemos que queda mejor precisado el 
derecho de huelga fund4ndolo en el prop6-
si to de conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producci6n, en l~ 
gar de emplear los términos Capital y Tra 
bajo que aparecen en la fracci6n XVIII. = 
Nos parece conveniente tambi~n, especifi
car los casos en que puede considerarse -
l!cita una huelga, a fin de evitar cual-
quier abuso por parte de las autoridades". 
(38) 

Creemos que corresponde a los Constituyentes de Querét.!!_ 

ro, el t!tulo legítimo de creadores del derecho de asociaci6n

profesional y del derecho constitucional de huelga¡ son así-

mismo los creadores de la primera Constituci6n del mundo que -

consagra garant!as sociales. Pues si bien es cierto, que en -

sus discursos sólo hablaron de bases constitucionales para fa-
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vorecer a la clase obrera, tambi~n es evidente que sin darse --

cuenta exacta del profundo alcance de su prop6sito legislativo, 

pero con gran intuici6n, abrieron una profunda brecha en la cor 

teza del Derecho Constitucional, al crear la primera Constitu--

ci6n social del orbe. 

Esas garant!as sociales quedaron plasmadas desde entonces 

en la Norma Suprema. As!, la huelga y los conflictos de traba

jo ocuparon diversas fracciones del cuerpo del Art!culo 123 

Constitucional, mismo que a 1a fecha cuenta, en su Apartado A,

con XXXI fracciones, cuatro de 1as cuales son de inter~s para -

el tema que nos ocupa. 

Las fracciones a que nos referimos son de la XVII a la -

XX, incluso, y su texto es el que sigue: 

"Art!culo 123 
Fracci6n XVII.- Las leyes reconocer4n como
un derecho de los obreros y de los patrones, 
las huelgas y los paros, 

Fracci6n XVIII.- Las huelgas ser4n ltcitas
cuando tengan por objeto conseguir el equi
librio entre los diversos factores de la -
producci6n, armonizando los derechos del -
trabajo con los del capital. En los servi
cios pQblicos ser& obligatorio para los t~~ 
bajadores dar aviso, con diez dtas de ant1-
cipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arb! 
traje, de la fecha señalada para la suspen
si6n del trabajo. Las huelgas ser!n consi
deradas como il!citas, Qnicamente cuando la 
mayor!a de los huelguistas ejerzan actos -
violentos contra las personas o las propie
dades, o en caso de guerra, cuando aqu~llos 
pertenezcan a los establecimientos y servi
cios que dependan del gobierno. 
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Fracci6n XIX.- Los paros serán l!citos úni 
camente, cuando el exceso de producci6n ha= 
ga suspender el trabajo para mantener los -
precios en un l!mite costeable, previa apro 
baci6n de la Junta ·de Conciliaci6n y Arbi-= 
traje. 

Fracci6n XX.- Las diferencias o los con--
flictos entre el capital y el trabajo se su 
jetarán a la decisi6n de una Junta de ConcT 
liaci6n y Arbitraje, formada por igual ntlme 
ro de representantes de los obreros y de -= 
los patrones, y uno del gobierno." 

4. Conflictos de trabajo. 

La palabra conflicto proviene del lat!n confligere que -

significa "controversia" (39) Las contradicciones, controve~ 

sias y pugnas que tienen su origen entre aquellos que intervie-

nen en la producci6n de bienes y servicios, son los que dan na-

cimiento a los conflictos de trabajo. 

Es indispensable que se busque siempre la cooperaci6n de 

los factores de la producci6n para evitar el conflicto, y si é~ 

te ya se ha producido, es importante también que se dé la coo~ 

raci6n para conseguir la soluci6n del conflicto. 

Para entender los diferentes razonamientos sobre este t~ 

ma, daremos algunas definiciones de autores y doctores en Dere-

cho. 

Los diversos autores coinciden en señalar que el confli~ 
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to de trabajo implica una diferencia entre quienes concurren p~ 

ra hacer posible el proceso productivo. De este modo J. Jesas-

Castorena establece que por tal debe entenderse: 

"Diferencias que surgen entre los sujetos -
de derecho obrero con motivo de la celebra
ción, modificación, aplicaci6n, vigencia, -
interpretación, de los contratos y de las -
normas de trabajo". (40) 

Cabe objetar que s6lo se refiera a "los sujetos del der~ 

cho obrero", excluyendo err6neamente a otros sujetos del dere--

cho del trabajo. Mario de la Cueva, corno puede advertirse, no

cae en esta imprecisi6n: 

"Los conflictos de trabajo son las diferen
cias que se suscitan entre los trabajadores 
y patrones, solamente entre aquállos o dni
carnente entre ástos, en ocasi6n o con moti
vo de la formación, modificaci6n o cumplí-
miento de las resoluciones individuales o -
colectivas de trabajo''. (411 

Ahora bien, los conflictos de trabajo pueden ser di ver-

sos en funci6n de los sujetos que involucren o de los intereses 

que se vean afectados, como se advierte de las clasificaciones

que sustentan tres importantes estudiosos de la materia como -

son Trueba Urbina, Gustavo Arce y Baltazar Cavazos. 

De acuerdo con la opinión de Alberto Trueba Urbina, los

conflictos de trabajo se clasifican: 
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"Atendiendo a los Sujetos: 

I. Individuales. Son los que surgen entre 
trabajador y patr6n. 

II. Colectivos. Originados entre un grupo
º sindicato obrero y uno o varios patrg 
nes .. 

En cuanto a su naturaleza: 

I. Jur1dicos. Porque afectan al contrato
de trabajo en alguna de sus estipulacig 
nes. 

II. Econ6micos. En cuanto atañen a la pro
ducci6n" (42) 

Para Gustavo Arce Cano, quien en su Ens~yo Jur!dico "Las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje", sustenta un criterio eclé,!;! 

tico, en relaci6n al anterior autor, los conflictos referidos -

pueden ser: 

"I. Conflicfus Individuales Jur!dicos. 

Son aquellos en que un s6lo trabajador est& 
en lucha con el patr6n sobre sus condicio-
nes de trabajo fijadas en un contrato de -
trabajo o a falta de éste, en la ley, con -
el fin de que se cumplan. La soluci6n de -
estos conflictos es esencialmente jur!dica; 
se trata de la aplicaci6n del contrato o de 
la ley. 

II. Conflictos Colectivos. 

A). Conflictos Jur!dicos: 

Son los que nacen entre un grupo de trabaja
dores y uno o m~s patrones, con motivo de la 
interpretaci6n de un contrato colectivo de -
trabajo. 

En la decisi6n de estos conflictos hay una -
aplicaci6n jur!dica; la diferencia con el -
grupo anterior es no solamente en que inter
vienen un conjunto de trabajadores, sino tam 
bién el contrato que se aplica.es colectivo7 
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B) Conflictos Econ6micos: 

Se refieren al antagonismo entre una c~ 
lectividad de trabajadores y uno o más
patrones, con el fin de aue se establez 
can nuevas condiciones de trabajo o se~ 
modifiquen las ya existentes". (43) 

Finalmente, Baltazar Cavazos establece dos clasificacio-

nes, una referente a los intereses afectados y otra a los suje

tos que intervienen en ~l. De la primera clasificaci6n dice: 

"A nuestro entender los conflictos de -
trabajo se pueden clasificar atendiendo 
a los intereses que afectan, en indivi
duales y colectivos, jur!dicos y econ6-
micos. 

Los individuales son los que afectan in 
tereses de car4cter particular, indepe~ 
dientemente del ndmero de trabajadores
que en ellos intervengan. 

Los conflictos colectivos son los que -
afectan intereses de car4cter profesio
nal o sindical, también con independen
cia del ndmero de trabajadores. Los -
conflictos jur!dicos son los que se re
fieren al cumplimiento o interpretaci6n 
de las leyes o contratos y pueden ser -
individuales o colectivos. 

Los conflictos de orden econ6mico, son
los que crean, modifican, suspenden o -
terminan condiciones de trabajo y pue-
den ser individuales o colectivos". (44) 

Como ejemplo de un conflicto individual de orden jurtdi-

co -contin1la el propio Cavazos- seria cuando "un trabajador -

demanda al patr6n el cumplimiento de la jornada de trabajo esti 

pulada en el contrato, pues afecta un inter~s particular y de--
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manda .el cumplimiento de lo estipulado ... " (4Sl 

En cuanto a la segunda clasificaci6n, que atiende a los-

sujetos que intervienen en el conflicto, realiza una enumera---

ci6n casuística, que a nuestro entender, es bastante afortunada, 

pues permite una mejor cornprensi6n del terna: 

"Los conflictos -apunta cavazos- atendien 
do a los sujetos que en ellos intervienen = 
son: 

l. Entre patrones y trabajadores. Ejemplo : 
despidos. 

2. Entre patrones: cuando se trata de al-
gan patr6n substituto. 

3. Entre trabajadores: Problema de escala-
f6n. 

4. Entre sindicatos: Detentaci6n de contra
tos colectivos. 

s. Entre sindicatos y sus propios miembros: 
Aplicaci6n de la claasula de excltisi6n. 

6. Entre sindicatos y terceras personas: -
cuando el sindicato titular de algQn con 
trato colectivo se opone a que la empre= 
sa contrate un trabajador ajeno a su mern 
bres!a." (46) -

Esta es la clasificaci6n que nos puede dar una imagen -

más completa del estudio del terna Conflictos de Trabajo, pues -

está bastante clara y sobre todo comprensible, ya que no s6lo -

son enunciados, sino que tienen una profundidad tal que los CO,!! 

ceptos anteriormente expresados permiten una mayor facilidad de 

acceso a su estudio. 
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5.- Aspectos que observa la ley, incongruentes con una -

realidad estricta. 

En cuanto leemos y enfocarnos nuestro criterio a la -

Ley Federal del Trabajo, nos damos cuenta que no siempre la re~ 

lidad es como la señala o como deber!a ser. 

Debido a esta situación, sentirnos la necesidad de 

marcar algunos de los aspectos que denominarnos incongruentes 

con la realidad. 

Aunque ya se trató en el inciso A de este cap!tulo,

la definición de huelga (Art!culo 440) al hablar del tema "La -

huelga en el Derecho Mexicano del Trabajo", ahora nos referire

mos a los vicios que creemos tiene esta definición: 

Art.tculo 440. 

"Huelga es la suspensión temporal del trabajo 
llevada a cabo por una coalici6n de trabajad2 
res." 

En primer lugar, aqu1 se habla de una suspensión tern 

poral del trabajo, preguntamos: ¿Dónde encuadrar.tamos una hue! 

ga indefinida~ porque no es un ocultamiento que, triste pero 

verdaderamente, en M~xico, se han perdido millones de pesos -

en huelgas que no han tenido solución. 

En segundo lugar, a esta definición le hace falta --
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añadirle el término "legal", pues sin éste, puede llegarse al -

margen de las suposiciones que dentro de un contexto tan impor-

tanta no deber!a existir. 

Una de las causas de estudio profundo sobre el art!culo-

445 de la Ley Federal del Trabajo, es la de que el propio Orde

namiento declara la ilicitud de la huelga: 

Art!culo 445.- La huelga es il!cita: 

"I.- cuando la mayor!a de los huelguistas ejecu-
ten actos violentos contra las personas o las pr~ 
piedades; y 
II.- En caso de guerra, cuando los trabajadores -
pertenezcan a establecimientos o servicios que d~ 
pendan del gobierno". 

Sobre este aspecto y adaptándome a la realidad, cabe co

mentar, si un grupo de trabajadores golpea a sus patrones o re~ 

liza actos violentos contra las propiedades de la empresa, 

¿Quién dará fé de que fue producto de la mayor!a de los trabaj~ 

dores?, o sea, no queremos decir que sea la mayor!a de los tra

bajadores los que golpeen al patr6n, sino que también, los ins

tigadores y los que no le permiten salir o huir del lugar donde 

está sucediendo la agresi6n; queremos decir con ésto ¿Quién po

drá dar fé de mayor!a. No es suficiente con que sean diez tra

bajadores de cuarenta que se encuentran en el movimiento los -

causantes de la agresi6n para que ésta pueda causar la ilici--

tud?. Aparte, el hecho de pintar las bardas, pintar los recin

tos, bajarle las llantas a los coches -como sucedi6 en la hue! 

ga de Rodex en la Colonia Polanco- ¿No es acaso un acto viole~ 
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to contra la empresa?, sí, porque en la huelga de Rodex los a~ 

tom6viles que se encontraban en la calle fuera de la empresa, -

pero de su propiedad, fueron pintados los vidrios y las carroc~ 

rías con banderas rojinegras. Sinceramente, a ésto le llamamos 

acto violento contra la empresa. 

En el artículo 450, aparece la fracci6n V, con la que no 

estoy de acuerdo y creo que toda la sociedad debe rechazar. Me 

permito transcribirla a continuaci6n: 

Artículo 450. 

"Fracci6n V.- Exigir el cumplimiento de las -
disposiciones legales sobre participaci6n de -
utilidades.• 

Lo anterior en raz6n de que esta huelga es en esencia, -

de tipo jurídico, pero creemos que aquí el medio rn4s id6neo no-

es la huelga, pues la que sancionar4 en caso de incumplimiento, 

será la secretaría de Hacienda y crédito PGblico y entonces lo-

que sería correcto, podrían ser multas o sanciones de tipo eco-

n6mico para el patr6n que no cumpliera, pero no que se produje-

ra una huelga. Los sindicatos nocivos pueden tomar ésto como -

un pretexto mientras sanciona la Secretaría de ~acienda y Cré

dito PGblico, aparte de que, s.i lo vernos desde un punto de vis

ta estricto, no busca el equilibrio entre los factores de la -

producci6n. 

Otra fracci6n que indiscutiblemente debe desecharse, es-
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sin duda, la nCímero VI del propio artículo 450, ya que con el -

s6lo hecho de observar la palabra "apoyar", que para el Derecho 

del Trabajo son las llamadas huelgas por solidaridad, nos damos-

cuenta que ésto no debe existir en nuestro pa!s, por lo que pus. 

nar!amos porque esta fracci6n desapareciera. 

mat 

Castorena, en su obra "Tratado de Derecho Obrero", afir-

"Una huelga por solidaridad, que tiene por -
objeto apoyar una huelga l!cita, tiende in-
discutiblemente a conseguir el equilibrio en 
tre los factores de la producci6n.• 147) -

No estamos de acuerdo en ningdn momento con el autor me~ 

cionado, pues esta huelga no busca conseguir el equilibrio de -

una empresa totalmente ajena a ella, aqu! no se beneficia el -

trabajador, el patr6n o la colectividad. Consideramos que no -

existe beneficio alguno, sino que al no pagarse los salarios --

mientras dure este movimiento de huelga por solidaridad, se da

ñan los intereses de los trabajadores que llevan a cabo el movi 

miento huelgulstico por solidaridad y podría presumirse su con

sentimiento. 

Néstor de Buen, al referirse a este tema, nos dice: 

"Es esencialmente pol!tica y antigubernamental." 
"La huelga por solidaridad, en México, ha tenido 
muy poco uso."(48) 
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En la Ley Federal del Trabajo del año de 1979, en su ar

t1culo 453, exist1a un tercer párrafo, el que por Decreto de -

enero de 1980 qued6 derogado, siendo que fue algo beneficioso -

para terceros, aunque ahora están más protegidos en cuestiones

de huelgas. Nos permitimos transcribirlo para mayor claridad,

haciendo la comparaci6n con los nuevos art1culos 921 y 924. 

Art1culo 453 (Ley anterior). 
"El Presidente de la Junta de Conciliaci6n y Ar
bitraje o las autoridades mencionadas en la 
fracci6n II del articulo anterior, bajo su m&s -
estricta responsabilidad, harln llegar al patr6n 
la copia del escrito de emplazamiento dentro de
las veinticuatro horas siguientes a su recibo. 
La notificaci6n producir& el efecto de consti--
tuir al patr6n, por todo el t6rmino del aviso, -
en depositario de la empresa o establecimiento -
afectado por la huelga, con las atribuciones y -
responsabilidades inherentes al cargo. 
No podrl ejecutarse, a partir de la notificaci6n, 
sentencia alguna, ni practicarse embargo, asegu
ramiento, diligencia o desahucio, en contra de -
los bienes de la empresa o establecimiento ni -
del local en que las mismas se encuentren insta
ladas.• 

Tanto el primer plrrafo como el segundo, sufrieron modifi 

caciones y se encuentran en dos diferentes articulos: 

Articulo 921. 
•s1 Presidente de la Junta de Conciliaci6n y Ar
bitraje o las autoridades mencionadas en la fra~ 
ci6n II del articulo anterior, bajo su mls es--
tricta responsabilidad harln llegar al patr6n la 
copia del escrito de emplazamiento dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la de su reci 
bo." 
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La notificación producirá el efecto de cons
tituir al patr6n, por todo el t~rmino del -
aviso, en depositario de la empresa o esta-
blecimiento afectado por la huelga, con las
atribuciones y responsabilidades inherentes
al cargo." 

El cambio que se observa en este arttculo es el fac--

tor tiempo, el cual es correcto. 

Arttculo 924. 
"A partir de la notificaci6n del pliego de -
peticiones con emplazamiento a huelga, debe
r! suspenderse toda ejecuci6n de sentencia -
alguna, ast como tampoco podr4 practicarse -
embargo, aseguramiento, diligencia o·desahu
cio, en contra de la empresa o establecimien 
to, ni secuestrar bienes del local en que se 
encuentren instaladas, salvo cuando antes de 
estallar la huelga se trate de: 
I.- Asegurar los derechos del trabajador, es 
pecialmente indemnizaciones, salarios, pen-= 
siones y dem4s prestaciones devengadas, has
ta por el importe de dos años de salarios -
del trabajador. 
II.-Créditos derivados de la falta de pago -
de las cuotas del Instituto Mexicano del Se
guro Social. 
III.- Asegurar el cobro de las aportaciones
que el patr6n tiene obligaci6n de efectuar -
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivien 
da de los Trabajadores; y -

IV.- Los dem!s créditos fiscales. Siempre -
serán preferentes los derechos de los traba
jadores sobre los créditos a que se refieren 
las fracciones II, III y IV de este precepto 
y en todo caso las actuaciones relativas a -
los casos de excepciones señaladas en las 
fracciones anteriores, se practicarán sin -
afectar el procedimiento de huelga.• 
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Art!culo 931. 

"Si se ofrece como prueba el recuento de los -
trabajadores, se observarán las normas siguien
tes: 

I.- La Junta señalará el lugar, d!a y hora en -
que deba efectuarse; 

II.- Unicamente tendrán derecho a votar los tra 
bajadores de la empresa que concurran al recueE 
to¡ 

III.- Serán considerados trabajadores de la em
presa los que hubiesen sido despedidos del tra
bajo despu~s de la fecha de presentaci6n del es 
crito de emplazamiento; -

IV.- No se computarán los votos de los trabaja
dores de confianza, ni los de los trabajadores
que hayan ingresado al trabajo con posteriori-
dad a la fecha de presentaci6n del escrito de -
emplazamiento de huelga; y 

v.- Las objeciones a los trabajadores que concu 
rran al re·cuento, deberán hacerse en el acto --= 
mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta -
citar& a una audiencia de ofrecimiento y rendi
ci6n de pruebas." 

Consideramos que, para llevar al cabo el recuento, se --

llevar!an varios d!as y en los que no puede preverse las p~rdi-

das irreparables que se ocasionar!an a la empresa con motivo 

del movimiento, siendo que este recuento en determinado caso ~ 

dr!a beneficiar al patr6n; si es tard!o lo perjudicar!a; por e.!!. 

ta raz6n s! estamos de acuerdo en un recuento rápido y conside

ramos de justicia para todos los implicados en el conflicto, ya 

que les beneficia. 

Otro aspecto que observamos y al cual nos referiremos al 

hablar sobre el tema "El sometimiento al arbitraje", es que con 

la simple lectura del Art!culo 123, fracci6n XX, de la Constit~ 
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ci6n, existe una marcada incongruencia con el articulo 937 de -

la Ley Federal del Trabajo. 



C A P I T U L O III 

LA FUNCION ARBITRAL EN LOS CONFLICTOS DE 
TRABAJO EN LA LEGISI..ACION MEXICANA. 
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El arbitraje en Derecho Privado, consiste en la facultad 

jurisdiccional que las partes confieren por su propia voluntad 

a simples particulares, con el fin de que juzguen y resuelvan

deterrninados conflictos. Generalmente, supone la surnisi6n de

las partes a un tercero a quien se encarga la decisi6n de una

controversia, pero correspondiendo en todo caso su ejecuci6n -

al poder pttblico, al juez; porque los 4rbitros privados no --

ejercen funciones jurisdiccionales ni tienen car4cter de auto

ridad y sus laudos aunque irrevocables por voluntad de las PªE 

tes, no son ejecutivos. El laudo arbitral privado en st, pue

de tener, como lo sostiene Trueba Urbina, la eficacia de una -

transacci6n que de antemano aceptan las partes.(49) 

Es importante hacer la anterior observaci6n, pues no hay 

que confundir el arbitraje de derecho privado, sus modalidades 

y alcances, con lo que denominamos tribunales de arbitraje. - -

de derecho pttblico, ejercido o llevado a· cabo por las Juntas -

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje corno lo señala -

Mario de la Cueva en su obra, componen uno de los organismos -

rn4s complejos del Derecho Mexicano del Trabajo y no tienen pa

ralelo en las instituciones extranjeras. Las mismas funciones 

que cumplen nuestras Juntas, son desempeñadas en el extranjero 

por diversos organismos. por lo que la originalidad de nuestra 

instituci6n est4 precisamente, en haber reunido funciones di-

s!rnbolas. (50) 
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Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tienen por misi6n 

principal, el conocimiento y decisi6n de todos los conflictos

de trabajo; ast lo interpretaron la Suprema Corte de Justicia

y el legislador ordinario, después de largos debates judicia-

les y doctrinales, en las fracciones XX y XXI del Arttculo 123 

Constitucional. Por ésto,es que las juntas son el 6rgano est~ 

tal a la que compete la administraci6n de justicia en asuntos

de trabajo, misi6n a que se refiere lo que tradicionalmente se 

llama justicia distributiva y justicia conmutativa, ésto es, -

las juntas tienen por misi6n asignar lo que debe corresponder

ª cada uno de los factores de la producci6n en el proceso eco

n6mico y derimir las controversias jurtdicas que surjan sobre

interpretaci6n y cumplimiento de relaciones jurtdicas de traba 

jo y de las normas que le sean aplicables. En consecuencia, -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tienen como funciones 

principales crear el derecho de las empresas o de las indus--

trias cuando conocen y deciden los conflictos colectivos econ6 

micos y decidir el derecho a prop6sito de todos los conflictos 

jurtdicos que surjan entre trabajadores y patrones, s6lo entre 

aquellos o s6lo entre éstos, cuando dichos conflictos deriven

directa o indirectamente de las relaciones individuales o ce-

lectivas de trabajo. 

Asimismo, cumplen las Juntas otras actividades: La fija

ci6n de salario mtnimo (ahora asignada por la Comisi6n Nacio-

nal de Salarios Mtnimos); intervenir en el pertodo de prehuel-
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ga y resolver los incidentes de calificaci6n de la huelga Cine--

xistencia, existencia e ilicitud) , registrar los sindicatos de -

jurisdicci6n local y recibir en dep6sito los contratos colecti-

vos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia hace una cla-

ra distinci6n del arbitraje de Derecho Privado con el del Dere-

cho Pdblico, en Ejecutoria del 24 de enero de 1924: 

"El arbitraje a que se refiere la Consti-
tuci6n, al designar las Juntas de Concilia 
ci6n y Arbitraje, es enteramente distinto= 
al arbitraje privado, establecido por las
leyes para dirimir diferencias individua-
les entre personas privadas. El arbitraje 
obrero es una instituci6n oficial que tie
ne dos objetivos: Primero, prevenir los -
conflictos entre el capital y el trabajo;
y segundo, presentar a las partes, las ba
ses para que esos conflictos puedan ser re .· 
sueltos; si se aceptan esas bases; no tie= 
nen el car4cter de 4rbitros privados, sino 
pdblicos1 no es la voluntad de las partes
la que las organiza y establece, es la dis 
posici6n de la Ley.• (51) -

Es importante hacer notar que en la actualidad no se disc~ 

te la competencia de las Juntas para ejercer las funciones que 

ya hemos señalado, pero si algo se ha discutido con pasi6n por -

nuestros tratadistas de Derecho del Trabajo, es el que se rela-

cion6 con la interpretaci6n que deb!a darse a las fracciones 

XX y XXI de dicho art!culo, y ha sido como indicarnos en el p4rr~ 

fo anterior, objeto de diversos cambios de jurisprudencia en la

naturaleza de las Juntas, ya que se insiste la promulgaci6n de -
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la nueva Constitución en el año de 19.17, plante6 una serie de 

problemas en materia de trabajo,cuesti6n especialmente nueva; y 

dentro de los problemas de apltcaci6n del Arttculo 123 Constit~ 

c:Conal, quiz!! el mlis- importante, 

La instituc:C6n del arbitraje na tenido en nuestra legisl~ 

ci6n dos fases en la evoluci6n de la jurisprudencia, primerame!!. 

te, la Corte de 1817 a 1!123 1 sostuvo que los trabajadores y pa -

trenes tenfan detecho de negarse a someter al arbitraje oficial

sus diferencias individuales, que atañen a un trabajo que ya e~ 

pir6, a no ser que se sometieran voluntariamente a las juntas de 

Conc111aci6n y Arbitraje en calidad de !rbitros, declarando a su 

vez, como instituci6n oficial el a%bitraje obrero para presentar 

y prevenir base de soluci6n a los conflictos colect:tvos entre el 

capital y el trabajo. 

A pa~ttr de 1924, la Corte, en la ejecutoria que transcri

bimos en p!ginas anteriores de este capttulo, cambia su rumbo, -

interpretando las fracciones XX y XX! del Art1culo 123 Constitu

cional, en el sentido de que el arbitraje es obligatorio para -

conflictos colectivos e individuales, depurando y perfeccionan-

do su doctrina en posteriores- fallos que pronto se constituy6 en 

jurisprudencia firrt1e y reiterada, que consolid6 en las leyes d~ 

trabajo mexicanas la obligatoriedad del arbitraje. 

Ahora y redundando un poco con lo antes expuesto sobre e! 

parti·cular, vemos que la jurisprudencia de la Suprema Corte de -
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Justicia durante los primeros años de vigencia, puede resumirse 

con el siguiente extracto de una Ejecutoria pronunciada con fe-

cha 23 de agosto de 1980: 

"El precepto Constitucional que establece 
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, -
no las faculta para dirimir diferencias -
de un Contrato, lo cual es materia de las 
Tribunas Ordinarias".(52) 

Es decir, que las Juntas segan la jurisprudencia -

anterior, no eran consideradas como Tribunales, aunque si les -

admit!a su car~cter de Autoridades: 

"En materia de trabajo, las Juntas de Co!! 
ciliaci6n y Arbitraje ejercen funciones -
pQblicas que las leyes determinan y est~n 
sujetas a disposiciones de orden prtblico. 
Por tanto, son autoridades y puede pedir
se amparo contra sus determinaciones", 
(La misma Ejecutoria anterior) .(53) 

Y su objeto es el siguiente: 

"Las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
carecen de imperio y no constituyen un -
tribunal; son rtnicamente una instituci6n
de derecho pQblico, que tiene por objeto, 
evitar los graves trastornos producidos -
entre el capital y el trabajo".(54) 

Esta jurisprudencia subsistiO durante varios años; pero -

el movimiento obrero de M~xico, empez6 a levantar sus protestas, 

cada vez con mayor decisi6n, en contra de esta interpretaci6n -
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constitucional de la Corte, que si bien pudiera estar apegada a 

los antecedentes y textos constitucionales, en la práctica sig

nificaba que las reclamaciones obreras no pudieran ser ventila-

das ante las Juntas, ya que astas carec1an de jurisdicci6n y de 

imperio para ejecutar sus resoluciones. Por otra parte, los 

sectores patronales sostuvieron por conveniencia propia, el cr~ 

terio original de la Corte y esgrimieron diversos argumentos en 

contra de la tendencia a hacer de las Juntas verdaderos tribun~ 

les. 

A mediados del año de 1924, la jurisprudencia vari6 tota~ 

mente corno se deduce de la ejecutoria que a continuaci6n se - -

transcribe: 

"A~n cuando su carácter (de las Juntas) es 
de· autoridades administrativas, sin embar
go, tiene funciones judiciales previamente 
determinadas desde el momento en que deci
den cuestiones de derecho entre las partes; 
sin que sea obstáculo para que impartan -
justicia en caso de que sean autoridades -
administrativas; pues la divisi6n te6rica
de los poderes no ha existido de una mane
ra absoluta, ya que, analizando la Consti
tuci6n, se comprueba que el Ejecutivo ejeE 
ce,. en varios casos, funciones legislati-
vas y adn judiciales y administrativas ..• " 
(SS) 

Y m&s adelante, esta misma resoluci6n expresa que las Ju~ 

tas son1 

Verdaderos tribunales encargados de -
resolver todas aquellas cuestiones que ti~ 
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nen relaci6n con el contrato de trabajo, 
en todos sus aspectos, bien sea colecti
vamente o en forma individual, pues de -
no interpretarse en tal sentido la frac
ci6n XXI del Articulo 123 de la Constitu 
ci6n, las funciones de dichas juntas se= 
r1an incompletas pues los obreros ten--
dr1an en cada caso que acudir a los tri
bunales de orden comdn para que les re-
solviesen cualquier diferencia con los -
patrones, y el esp1ritu de la Constitu-
ci6n ha sido obviarles tramitaciones di
latadas, sujetas a numerosos formalis--
mos, para no causar una perturbaci6n so
cial, pues, de otro modo, las cuestiones 
obreras por ser tan mdltiples quedar1an
dentro de cánones anticuados sujetas a -
una resoluci6n tard1a, que vendr1a a em
peorar y no a mejorar la situaci6n del -
obrero". (561 

Esta nueva jurisprudencia tendi6, como se ve, a favorecer 

los intereses de los trabajadores y desde entonces no ha tenido 

variaci6n. Más adelante analizaremos los conflictos de trabajo 

en los que existe una huelga, 

La t~sis expuesta en dltimo lugar es sostenida brillante-. . 

mente en un estudio de interpretaci6n de las fracciones XX y -

XXI del Articulo 123 Constitucional, que present6 el entonces -

maestro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Narciso 

Bassols, con motivo de un concurso convocado en el año de 1924-

por la Confederaci6n de Cámaras Industriales. 

Citamos a continuaci6n alguna de las conclusiones a que -

lleg6 este autor en dicha ocasi6n: 
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a).- "Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 
son verdaderas autoridades, tanto para
los efectos constitucionales del amparo, 
como para todas las consecuencias que -
ésto engendra en Derecho Pllblico". 

b) .- "Pero las Juntas de Conciliaci6n y Arbi_ 
traje no son tribunales, as! pues, ni -
especiales, y no especiales, como lo de 
muestran: El estudio de los anteceden= 
tes mexicanos de su creaci6n; el examen 
de las instituciones europeas de donde
se copiaron¡ el texto mismo de las frac 
cienes XX y XXI del Articulo 123 Consti 
tucional y consideraciones de orden téc 
nico que all4 llevan". -

c) .- "Los obreros tienen raz6n para exigir -
al poder pllblico por ser de justicia, -
el establecimiento de tribunales de tra 
bajo que impartan justicia, desembaraza 
dos, de la estdpida traba que represen= 
ta el C6digo de Procedimientos Civiles." 

di .- "El papel jurídico de las Juntas de Con 
ciliaci6n y Arbitraje, de acuerdo con = 
su antecedentes y con el prop6sito de -
quienes lo crearon, es muy diferente al 
de los tribunales de trabajo, con los -
que deben coexistir, aunque tan alto e
importante como el de éstos¡ se instit~ 
yeron para prevenir, para conciliar y -
para resolver los conflictos colectivos 
de trabajo". 

e).- "Es urgente que los Estados y la Feder~ 
ci6n, mediante una simple ley ordinaria 
por lo demás, creen los tribunales de -
trabajo, su falta ha torcido la misi6n
de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra 
je, ya que éstas aunque contra precep-= 
tos jur!dicos y precedentes, se han vi~ 
en en el caso de impartir una justicia
reclamada ansiosamente".(57) 



- 80 -

La argumentaci6n y las conclusiones de Bassols nunca fue

ron refutadas; sin embargo, la soluci6n fue otra, por diversas

causas o circunstancias, y en ella ha perdurado, confundiendo -

en las juntas las dos funciones: 

lo.- Como organismos de prevenci6n, conciliaci6n y reso

luci6n de los conflictos colectivos de trabajo; y 

2o.- Como tribunales que aplican leyes ·de trabajo en los 

demás casos de conflictos individuales. 

Primeramente la Ley de 1931 y posteriormente la actual -

Ley Federal del Trabajo de 1970, vinieron a afirmar el criterio 

de considerar a las Juntas como verdaderos tribunales. d4ndoles 

facultad para resolver cualquier conflicto de trabajo indivi--

dual y/o colectivo, aunque con la salvedad contenida en los Ar

t1culos 745 y 846, que reglamentan la fracci6n XXI del Articulo 

123 Constitucional, y que establece la posibilidad para patr6n

y trabajadores de negarse a someter sus diferencias al arbitra

je o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, con las conse-

cuencias que se señalan en el contenido de los mismos. 

Alberto Trueba Urbina (58), señala que los conflictos de 

trabajo, o sea, las diferencias o pugnas entre el capital y el

trabajo como factores de la producci6n o individualizados a tr~ 

vés de trabajadores y patrones, cuando se llevan al campo juri~ 

diccional, quedan sujetos a ciertas formalidades procesales pa-
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ra su decisión por ''Tribunales Locales", que en nuestro derecho 

se denominan "Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje" (59). 

Por su parte Mario de la Cueva sostiene que: 

"Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje -
no son ni podr!an ser parte del Poder Le
gislativo, nivel judicial y no podr!an in 
clutrse tampoco entre las autoridades ad= 
ministrativas, sino que son una institu-
ci6n especial por su actividad material1-
ejercen funciones legislativas y jurisdic 
cionales, est4n ligadas al Poder Ejecuti= 
va, porque a 41 le toca designar a la re
presentaci6n del Estado, pero no le est4n 
sujetas jer4rquicamente; y est4n obliga-
das a seguir, con las naturales variantes 
que determinen la especialidad de los - -
asuntos,las normas del proceso judicial." 
(60). 

Y concluye diciendo que las Juntas de conciliaci6n y Arb! 

traje son tribunales de equidad para los que no existen reglas

para valorar pruebas, sino que deben darles el valor probatorio 

que produzca en la conciencia de sus miembros, pero deben moti-

var sus laudos y al apreciar las pruebas no pueden intervenir -

ni falsear el contenido de las que obren en el expediente, sino 

que est4n obligados a darles un orden jer4rquico y rtgido.161) 

No obstante la diversidad de criterios y opiniones exis--

tentes acerca de la naturaleza de las Juntas, debemos concluir-

que en la actualidad, tanto los doctrinarios del derecho como -

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, aceptan que

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tienen competencia para-
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conocer de los conflictos suscitados entre el capital y el tra

bajo aún en caso de huelga, que es el caso que nos ocupa¡ es d~ 

cir, ya sea de conflictos individuales o colectivos, jur!dicos

o económicos. 



C A P I T U L O IV 

LA TEMPORALIDAD DE LA HUELGA 
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4. Duraci6n de la huelga y el arbitraje. 

4.1. Duraci6n indefinida de la huelga. 

Al analizar la definici6n de huelga que nos dá nuestra 

Ley Federal del Trabajo en el articulo 440, nos referimos a que 

la propia definici6n habla de una "temporalidad", la cual se ve 

rota por el hecho de que se produzca una huelga indefinida. 

Hemos tratado de explicar que la huelga, en varias ocasi2 

nes, llega a lesionar no s6lo la parte patronal, sino que tarn-

bi~n a los trabajadores, pero considerarnos que más afectada se

encuentra la colectividad -corno en el caso de las huelgas en -

servicios pdblicos-. 

M~xico siempre ha tenido problemas de tipo social y econ~ 

mico corno cualquier otro pa!s, pero si vamos a tratar de tener

un nacleo de Vida mejor, tendremos que dejarnos de rnanifestaCi2 

nes, de la destrucci6n de los propios medios que nos sirven, de 

problemas de tipo pol1tico; que en lugar de criticar en charlas 

entre amigos, se busque una soluci6n a la cual llegaremos si ern 

pezarnos a tener un poco de conciencia. 

Siempre hemos cre!do que la huelga es un fen6rneno que fr~ 

na la producci6n, que crea la desconfianza en el sector empres~ 

rial y disminuye la inversi6n de capital extranjero. Si la --

huelga ya en s1 ha propiciado el abuso de algunos sindicatos, -
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es de imaginar lo que dará por resultado una huelga indefinida. 

La huelga ha sido siempre la f6rmula de la clase trabaja-

dora para combatir el abuso del sector empresarial, y en 6sto -

estamos de acuerdo, pues si no existiera un "algo" que pudiera-

frenarlo, se presentaría un fen6meno parecido al que ya se vi--

vi6 durante mucho tiempo en México y los trabajadores serían --

verdaderos esclavos. 

En nuestro pa1s, durante algdn tiempo, desarroll6 sus ac-

tividades la empresa Canadian Pacific Air, la cual tuvo varios-

movimientos de huelga, a grado tal, que lleg6 un momento en que 

decidi6 suspender sus vuelos, por la cantidad de problemas la~ 

rales que se suscitaban, ~sto, segGn las declaraciones de sus -

directivos, en el sentido de que la causa principal de la sus-

pensi6n de actividades fueron los problemas laborales. 

México es un pa!s que no puede darse el lujo de estar fr~ 

nando su producci6n y ya no tanto el frenar, sino el de cerrar

fuentes de trabajo por causa de huelgas indefinidas, que en re~ 

lidad no benefician a nadie y s1 perjudican a todos. Euquerio-

Guerrero nos d4 su versi6n sobre este tema: 

"El sistema creado por nuestra Legislaci6n, 
segdn se interpreta generalmente, no confíe 
re al Estado la facultad de intervenir para 
dirimir las controversias entre el patr6n y 
sus trabajadores, sino que s6lo le asigna -
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el papel de componedor amistoso para lograr 
la coincidencia de las voluntades de ambas
partes y hacerla culminar en un convenio -
que ponga fin a la huelga o en un asenta--
miento para someterse a un arbitraje; pero
como tal convenio o sometimiento s6lo nace
de un acto de voluntad para convenir o asen 
tir, resulta de ah! que cuando esa voluntaa 
no se obtiene, as! falte el derecho o la -
raz6n para negarla, el problema, el desajus 
te de intereses, quedan en suspenso y la -= 
huelga permanece en pie, sin importar que -
se causen los m!s graves daños a la socie-
dad. ¿Es justificable, ante los mas elemen 
tales principios de derecho, que las preteñ 
sienes, justas o no, de cien, de quinientos, 
de mil trabajadores, lleven al sufrimiento
ª cientos, miles o millones de habitantes? 
(62) 

Sobre ésto, se puede cuestionar: ¿El Estado debe dejar -

que el movimiento de huelga, una vez entablado, continae indef! 

nidamente, sin que, en forma alguna, decida si las demandas de

los trabajadores son justas o no? 

so: 

ce: 

A continuaci6n pretendemos dar una soluci6n a este inci--

4.2. Sometimiento al arbitraje. 

El art!culo 123, fracci6n XX, de la Constituci6n, nos di-

"Las diferencias o los conflictos entre el
capi tal y el trabajo se sujetar!n a la deci 
si6n de una Junta de ConciliaciOn y Arbitra 
je, formado por igual ndmero de representañ 
tes de los obreros y de los patrones y uno= 
del gobierno." 
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Este art1culo define claramente que el arbitraje debe ser 

obligatorio. 

El arbitraje potestativo deja a la voluntad de las par--

tes, la posibilidad de que al no encontrar por ellas mismas la

soluci6n de su conflicto, recurran a un árbitro que bien puede-

ser pOblico o privado, para que resuelva esa controversia. 

Baltazar Cavazos dice al respecto: 

"El arbitraje en materia laboral, podr1a 
ser de cuatro formas: 

la. Potestativo para las dos partes. 

2a. Potestativo para los trabajadores y 
obligatorio para los patrones. 

Ja. Obligatorio para ambos, a solicitud de 
cualquiera de las partes. 

4a. Obligatorio para ambos, por ministerio 
de ley." (63) 

Nuestra Ley Federal del Trabajo opt6 por la segunda de --

ellas y as! lo establece en los art1culos 469, fracciones III y 

IV y 937, estipulando as1 la gran diferencia en la Constituci6n. 

"Art1culo 469. La huelga terminará: 

r.- Por acuerdo entre los trabajadores huel 
guistas y los patrones. 

II. Si el patr6n se allana en cualquier 
tiempo, a las prestaciones contenidas -
en el escrito de emplazamiento de huel
ga y cubre los salarios que hubiesen de 
percibir los trabajadores. 
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III. Por laudo arbitral de la persona o
comisi6n que libremente elijan las
partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Concilia-
ci6n y Arbitraje, si los trabajado
res huelguistas someten el conflic
to a su decisi6n." 

"Articulo 937, 

Si el conflicto motivo de la huelga se so 
mete por los trabajadores a la decisi6n = 
de la Junta, se seguirá el procedimiento
ordinario o el procedimiento para conflic 
tos de naturaleza econ6mica, segGn el ca= 
so. 

Si la Junta declara en el laudo que los -
motivos de la huelga son imputables al pa 
tr6n, condenará a éste a la satisfacci6n= 
de las peticiones de los trabajadores en
cuanto sean procedentes y al pago de los
salarios correspondientes a los d!as que
hubiese durado la huelga. En ningGn caso 
será condenado el patr6n al pago de los -
salarios de los trabajadores que hubiesen 
declarado una huelga en los términos del
art1culo 450, fracci6n VI, de esta ley.• 

Al referirse este art!culo a la fracci6n VI del artículo-

450, nos marca la huelga por solidaridad. 

En la practica son los propios trabajadores los que más -

sufren las consecuencias del no sometimiento al arbitraje, ya -

que al pat;6n no se le puede obligar a pagar los salarios ca!-

dos, sin el previo sometimiento a la decisi6n jurisdiccional, -

segGn lo menciona la propia Ley Federal del Trabajo en su artí

culo 469. 

Si los trabajadores no se someten al arbitraje, la autor~ 

dad laboral no podrá intervenir y el conflicto de trabajo se --
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prolongará indefinidamente. 

Estamos de acuerdo en cierta forma, con el arbitraje obl! 

gatorio por ministerio de ley, otorgando un 11rnite de d1as para 

que las partes en conflicto se oongan de acuerdo con la -

huelga ya estallada. Este plazo de determinado n11rnero de d1as, 

puede ser para no causar grandes daños a la economía de la em--

presa y en consecuencia a la de los trabajadores. 

SegUn lo estipulado por la ley, el patr6n puede invocar -

la inexistencia o la ilicitud de la huelga, es decir, si el pa

tr6n tiene raz6n en cualquiera de estos dos aspectos, puede ha

cer uso de ellos apegándose a los art1culos 459, 929, 930, 931, 

932, 933 y 934, que aqul'. se transcriben para mayor claridad. 

"Art1culo 459. La huelga es legalmente -
inexistente si: 

I. La suspensi6n del trabajo se realiza
por un numero de trabajadores menor -
al fijado por el art1culo 451, frac-
ci6n II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los 
establecidos en el artículo 450; y 

III. No se cumplieron los requisitos seña 
lados en el artículo 452. -

No podrS declararse la inexistencia de -
una huelga por causas distintas a las se~ 
ñaladas en las fracciones anteriores.n 

"Art1culo 929. 

Los trabajadores y los patrones de la em
presa o estableciminto afectado o terce--
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ros interesados, podrán solicitar de la
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, den-
tro de las 72 horas siguientes a la sus
pensi6n del trabajo, declare la inexis-
tencia de la huelga por las causas seña
ladas en el art!culo 459 o por no haber
cumplido los requisitos establecidos en
el art!culo 920 de esta ley. 

Si no se solicita la declaraci6n de 
inexistencia, la huelga será considerada 
existente para todos los efectos lega--
les." 

"Art!culo 930. 

En el procedimiento de declaraci6n de -
inexistencia de la huelga, se observarán 
las siguientes normas: 

I. La solicitud para que se declare la
inexistencia de la huelga se presentará
por escrito acompañada de una copia para 
cada uno de los patrones emplazados y de 
los sindicatos o coalici6n de trabajado
res emplazantes. En la solicitud se in
dicarán las causas y fundamentos legales 
para ello. No podr&n aducirse posterior 
mente causas distintas de inexistencia1-

II. La Junta correrá traslado de la soli 
citud y oirá a las partes en una audien= 
cia, que será también de ofrecimiento y
recepci6n de pruebas, que deberá cele--
brarse dentro de un término no mayor de
cinco d!as; 

III. Las pruebas deberán referirse a -
las causas de inexistencia contenidas en 
la solicitud mencionada en la fracci6n I, 
y cuando la solicitud se hubiere presen
tado por terceros, las que además tien-
dan a comprobar su interés, La Junta -
aceptará Onicamente las que satisfagan -
los requisitos señalados; 

IV. Las pruebas se rendirán en la au--
diencia, salvo lo dispuesto en el art!cu 
lo siguiente. S6lo en casos excepciona-= 
les podrá la Junta diferir la recepci6n
de las que por su naturaleza no puedan -
desahogarse en la audiencia; 
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v. Conclu1da la recepción de las pruebas, 
la Junta dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, resolverá sobre la existencia 
o inexistencia del estado legal de la --
huelga¡ y 

VI. Para la resoluci6n de inexistencia,
se citará a los representantes de los tr~ 
bajadores y de los patrones para que inte 
gren la Junta. La resoluci6n se dictará= 
por los que concurran, y en caso de empa
te, se sumarian al del Presidente, los v~ 
tos de los ausentes." 

"Art1culo 931. 

Si se ofrece como prueba el recuento de -
los trabajadores, se observarán las nor-
mas siguientes: 

I. La Junta señalará el lugar, dia y ho
ra en que deba efectuarse; 

II. Unicamente tendrán derecho a votar -
los trabajadores de la empresa que concu
rran al recuentor 

III. Serán considerados trabajadores de -
la empresa los que hubiesen sido despedi
dos del trabajo despu~s de la fecha de -
presentación del escrito de emplazamiento¡ 

IV. No se computarán los votos de los -
trabajadores de confianza, ni los de los
trabajadores que hayan ingresado al trab~ 
jo con posterioridad a la fecha de presen 
taci6n del escrito de emplazamiento de -
huelga¡ y 

v. Las objeciones de los trabajadores 
que concurran al recuento, deberán hacer
se en el acto mismo de la diligencia, en
cuyo caso la Junta citará a una audiencia 
de ofrecimiento y rendici6n de pruebas.• 

"Articulo 932. 

Si la Junta declara la inexistencia legal 
del estado de huelga: 

I. Fijará a los trabajadores un 11mite -
de veinticuatro horas para que regresen a 
su trabajo¡ 
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II. Deberá notificar lo anterior por -
conducto de la representaci6n sindical,
apercibiendo a los trabajadores que por
el s6lo hecho de no acatar la resoluci6n, 
quedarán terminadas las relaciones de -
trabajo, salvo causa justificada; 

III. Declarará que el patr6n no ha incu
rrido en responsabilidad y que de no pre 
sentarse a laborar los trabajadores den= 
tro del t~rmino señalado, quedará en li
bertad para contratar a otros; y 

IV. Dictará las medidas que juzgue con
venientes para que pueda reanudarse el -
trabajo.• 

"Art1culo 933. 

En el procedimiento de calif icaci6n de -
ilicitud de la huelga, se observarán las 
normas contenidas en el art!culo 930 de
esta ley.• 

"Art!culo 934. 

Si la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje
declara que la huelga es il!cita, ·se da
rán por terminadas las relaciones de tra 
bajo de los huelguistas." -

como se mencion6 en el cap!tulo anterior, el 23 de dicie~ 

bre de 1924 la Suprema Corte de Justicia dict6 Ejecutoria que -

dice: 

"La fracci6n XX del art!culo 123 de la -
Constituci6n, ordena que los conflictos
entre el capital y el trabajo se sujetan 
a las decisiones de las Juntas, es decir, 
establece el arbitraje obligatorio, con
firmándose esta tesis como la sanci6n -
contenida en la fracci6n XXI del mismo -
precepto." (64) 
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Por otra parte, la corte ratificó su posición respecto al 

Art1culo 123, fracción XX, en el juicio de amparo intentado por 

ortiz Borbolla oar1o, al establecer que: 

"No es potestativo para los patrones y -
trabajadores, someterse a la decisión de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
tienen obligación de as1 hacerlo." (65) 

Volvernos a reiterar nuestra posición en el sentido de que 

es necesario que se implante perfectamente el arbitraje obliga-

torio para ambas partes. 

4.3. Opinión de algunos tratadistas: 

Sobre este problema han dado su opinión varios tratadis--

tas y corno veremos, hay desacuerdo entre implantar el arbitraje 

obligatorio o dejar la situación real que se vive en el momento, 

es decir, potestativo para los trabajadores y obligatorio para-

el patrón. 

Alberto Trueba Urbina opina que: 

"En los casos de huelga es inadmisible el 
arbitraje obligatorio, aunque empresa y -
sindicato no se pongan de acuerdo. 
No hay que olvidar que la huelga es un de 
recho social-económico de los trabajado-= 
res y en su ejercicio, no debe intervenir 
la jurisdicción del trabajo, porque deja
ría de ser un instrumento de la lucha de
la clase obrera." (66) 
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Opinamos que, aunque corno menciona Trueba Urbina, que es-

un derecho social-econ6mico, ésto es muy ambiguo, pues en la --

práctica el trabajador llega a ser inclusive m~s dañado que el-

mismo patrón y a rnenera de ejemplo nos permitirnos manifestar lo 

siguiente: 

Siempre será más necesitado de empleo un trabajador

al que inclusive si €ste llegare a estar imposibilitado de al--

gdn miembro, corno una mano o un brazo o las piernas. Se han da 

do casos de que el patrón les busque un acomodo de acuerdo a 

sus posibilidades, y en el caso de que exista un movimiento de-

huelga contra esa empresa, este trabajador dif1cilmente se po--

drá sostener si esta huelga se convierte en indefinida. 

Francisco Breña G. nos dice: 

"Que ha sido y es "tabd" el mantener into 
cable el derecho de huelga; sin embargo,= 
se ha visto algunas veces que dicho tabd
ha llevado a abusos perjudiciales para -
los propios trabajadores." (67) 

Podr1a decirse que una huelga prolongada más allá de la -

capacidad económica y recursos de una empresa, es el derecho a-

morirse de hambre o a sufrir grandes privaciones, En este sen

tido, se podr1a invocar la frase que dijo López Portillo en su

discurso de toma de posesión, y que fue lo siguiente: 

"El reproche a la libertad de morirse de
hambre, no es un argumento contra la li-
bertad, sino contra el hambre. Seamos -
justos y as1 nos liberaremos del hambre -
sin perder la libertad."(68) 
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Nos inclinamos por el establecimiento del arbitraje obli

gatorio para todos los conflictos de huelga y por una reestruc

turaci6n de esta funci6n a cargo de las autoridades competentes, 

tanto estatales corno federales. Se reconoce que experimentar -

estas medidas tienen como riesgo un mayor intervencionismo est~ 

tal, pero podr1a asumirse dicho riesgo antes de que sea imposi

ble corregir toda una serie de desviaciones. 

En esta opinión se ha encontrado marcada la simpat1a que

siente Breña sobre el arbitraje obligatorio y nos parece muy c~ 

rrecto cuando él se refiere a la huelga corno un taba, pues to-

dos nos podernos dar cuenta que se le considera corno intocable e 

inclusive, corno dice Trueba Urbina, en uno de sus comentarios a 

la Ley Federal del Trabajo, cuando se refiere a la huelga por -

solidaridad, que llegar! el d1a en que a este tipo de movimien

tos se le reconocer! el derecho de pagar los salarios ca1dos, -

lo cual demuestra que no s6lo por medio de estudios, de propo-

ner soluciones rápidas para los conflictos, sino que por el ce~ 

trario, ésto dar1a margen a que si en el pa1s casi no existen -

las huelgas por solidaridad de empresas, para desgracia, llega

rán a existir y con mucha fuerza.(69) 

Al final de su opini6n, Breña nos habla de su temor que -

encierra el intervencionismo estatal, pero lo prefiere a que h~ 

ya un mal mayor si éste no se lleva a cabo. 
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Maclovio Castorena, Ex-Director del Trabajo y Previsión -

Social del Estado de M~ico, nos dice lo siguiente: 

"Nos ha tocado sancionar la desaparición 
de diversas fuentes de trabajo, por no -
estar previstas en la ley facultades de
la autoridad a efecto de intervenir opor 
tunamente en el restablecimiento del -
equilibrio de los elementos de la produc 
ción, después de llevado a cabo el movi= 
miento de huelga. 

Seria muy conveniente el arbitraje obli
gatorio para preservar el interés nacio
nal y regional o bien, resguardar las t 
reas fundamentales que afecten a una co 
munidad determinada y cuidar en segundo 
término del interés de los trabajadores." 
(70) 

Castorena ha analizado el problema desde un punt de vista -

más práctico, pues debido al cargo que desempeñaba se pudo dar 

cuenta del gran problema que encierra el no somete se al arbi-

traje y por ésto mismo, se ha llegado a originar e cierre de -

fuentes de trabajo como él mismo indica. Y prefie e preservar

e! interés de la colectividad al de un reducido - n compara--

ción- nllmero de trabajadores. Opta por el tipo d arbitraje -

obligatorio. 

Roberto Arizte Navarro, nos comenta sobre e tema: 

"Por pura razón de supervivencia de nu 
tra econom1a y de autodefensa de la co 
nidad, que es la finalmente perjudicad 
en estos casos, debe sostenerse perman 
temente que si bien frente a la clase 
tronal se imponen los derechos de obre 
frente a estas dos clases, el mayor in 
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rés, al que debe respetarse y protegerse, -
es al de la sociedad y en consecuencia, de
be establecerse el arbitraje obligatorio." 
(71) 

Nos demuestra as1 su inclinaci6n a buscar el bien coman,-

que es el fin que persigue el derecho y este bien coman debe e~ 

tar antes del de las partes en conflicto, arguyendo que ésto s~ 

r1a por el bien de la econom1a y de la autodefensa de la comun! 

dad. Su preferencia es el arbitraje obligatorio, 

No creemos que a ningOn empresario le haga feliz la idea-

de que por un movimiento de huelga tenga que parar su empresa,

sea de cualquier ramo, aunque ésta fuera de un sOlo d1a y menos 

que, exponiéndose a que se dicte un laudo en su contra, tendr1a 

que pagar a sus trabajadores por lo que no produjeron en esos -

d1as de movimiento. 

Por Oltimo, la opiniOn de Néstor de Buen: 

"La propuesta del arbitraje obligatorio, -
nos parece incongruente con la realidad -
social de la huelga, con su reglamentaciOn 
habitual, aan en los paises de mayor defi
niciOn capitalista y sobre todas las cosas, 
innecesarias a la'lll.sta de la realidad mexi 
cana y ésto nos lleva de la mano a una coñ 
sideraciOn final: la huelga no es una arma 
ciega en poder de los trabajadores, sino.
que es un recurso desesperado, un mal nece 
sario, cuando la intransigencia patronal = 
hace imposible el establecimiento de condi 
ciones de trabajo apropiadas o el cumpli-= 
miento de las vigentes. La huelga dura en 
la medida en que el patr6n lo quiere. De
modificarse el procedimiento, dando entra
da al arbitraje obligatorio a instancia --
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patronal, la huelga perderta todo su sent! 
do." (72) 

Y hace un comentario que no compartimos: 

"La huelga dura en la medida en que el pa
tr6n lo quiere." {.7 3 ) 

Pensamos que mas bien serta, no en que el patr6n lo quie

re, pues ~l podrta estar de acuerdo por ejemplo, en caso de au

mentos salariales, en un porcentaje que fuera de acuerdo a la -

realidad, pero podr1an ser los sindicatos los que mostraran una 

marcada intransigencia y no querer reducir sus pretensiones. 

Aqut es donde podrta solicitarse una intervenci6n arbitral y e~ 

tonces, no serta el caso hasta que el patr6n lo quisiera, sino-

que, si ninguna de las partes modifica su posici6n, por medio 

del arbitraje obligatorio, podr1a estudiarse el caso a fondo. 

Queremos mencionar un párrafo al que di6 lectura el Ex-pr~ 

sidente de la República Gustavo D1az Ordaz, y aqut nos parece -

oportuno citarlo, al referirse al derecho de huelga: 

"Me dirijo a los patrones de M~xico para
repetir que, ast con alteza de minas, con 
sentido de realidad, con inteligente esp1 
ritu de comprensi6n, han aceptado la Nue= 
va Ley Federal del Trabajo, así tambi~n, 
con cabal honestidad, la respeten y la -
cumplan y nos ayuden a hacerla respetar y 
hacerla cumplir. 
Tambi~n reitero a los trabajadores de M~
xico que mientras más poderosa es una ar-
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ma, debe Utilizarse con más sentido de -
responsabilidad, cuidado y m4s nobleza.«(74) 

Es claro y notorio, que a De Buen no le satisface ni va -

de acuerdo con el arbitraje obligatorio. 

Nos inclinamos en favor del arbitraje obligatorio por mi

nisterio de ley, toda vez que no es posible entender que por un 

movimiento de huelga, en el que se observa que no se encontr6 -

una soluci6n, se quedaron sin trabajo -por algan tiempo como -

es 16gico-, un buen namero de trabajadores; se qued6 sin nego

cio el dueño del mismo; y si para el caso existiera algOn pro-

pietario del terreno en donde se encuentra ubicada la empresa,

tambi4n éste se qued6 sin terreno y sin percibir el producto de 

la renta del mismo. 

Volvemos a preguntarnos, ¿A qui~n beneficia el que la 

huelga no tenga un ltmite?. En nuestro pa1s se encuentran mu--

ches casos archivados por este motivo, pero eso s1, se mantuvo-

firme el que el arbitraje sea potestativo para los trabajadores 

y obligatorio para el patr6n. ¿Acaso ~sta es su finalidad? Si 

ast es, se est4 en un grav1aimo error, al que no deb~os cerrar 

los ojos. 

Existe el problema de que si se pugna por la creaci6n de

nuevos empleos, por la apertura de fuentes de trabajo, por la -
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ampliaci6n de las ya existentes, por la inversi6n de capitales, 

francamente, y aqu1 viene el problema, después de darse cuenta

de que en M~ico es muy coman el que un conflicto sea indefini

do, cualquier empresario lo piensa dos veces, no es fácil vivir 

bajo un régimen de inseguridad laboral que 16gicamente redunda

en una marcada desconfianza para poder ampliar, debemos darle -

confianza al empresario y ~ste dará empleo a más gente, que es

lo que se busca en la actualidad. 

Existen varias empresas que han desaparecido por la in--

transigencia de las partes en conflicto, pero creemos que no -

existe un s6lo empresario que prefiera perder todo, por no ce-

der un poco y pensamos que s1 existen medios que son necesarios 

para hacerle frente a este tipo de problemas y que se encuen~-

tran a nuestro alcance, pero por no tocar el "taba• como lo no~ 

br6 Breña, no se ha querido hacerle frente a una situaci6n real 

que lo Gnico que está originando es que haya sembrado en el empr~ 

sario la desconfianza de invertir, ampliar o abrir centros de -

trabajo. 

Es necesario enfrentarnos a la realidad y si se quieren -

detener por completo las huelgas indefinidas, frente a ellas, -

se encontrará el arbitraje obligatorio, que no significa en ni~ 

gGn momento el que se le d~ la raz6n al patr6n -como puede --

ser el temor de muchos-, sino que significa que si el trabaja

dor la tiene se le otorgue más pronto; y si as! busca mejorar -
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sus salarios por ejemplo, éstos ser§n mejorados en un menor -

tiempo, y si es el patr6n quien tiene la raz6n, entonces con -

ésto, no se frenar! el proceso de producción para el rnejora--

miento de las condiciones de vida y seguridad de todos. 

Nos parece pertinente y oportuno citar un p!rrafo del 

Cuarto Informe de Gobierno del Ex-Presidente Echeverr1a: 

"Hemos elegido el di!logo corno norma de -
conducta para superar los problemas socia
les. Confiamos en la responsabilidad de -
las organizaciones obreras empresariales,
ª fin de que anuentes corno est!n en la ne
cesidad de incrementar los salarios con--
tractuales, lo hagan mediante un entendi-
miento de car!cter nacional. As1 evitar!n 
la proliferación innecesaria de conflictos 
y consolidar!n, junto con la paz social,
la vigencia de nuestras instituciones de
mocr!ticas. • (75) 



C A P I T U L O V 

LA HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 



- 103 -

La administraci6n pública cumple sus prop6sitos mediante

los 6rganos establecidos para ello. Con la distribuci6n de ca~ 

petencias en los distintos entes estatales que deben realizar -

el fin para el que fueron creados valiéndose de los medios dis-

ponibles. 

Los citados entes necesitan de personas f!sicas que se --

conviertan en funcionarios y empleados públicos, que aportando-

una actividad f!sica o intelectual, realicen la actividad a 

ellos encomendada, recibiendo por ello un salario. 

Como la administraci6n pública se realiza por hombres, es 

necesario que el régimen jur!dico en el que se han colocado es

té perfectamente determinado. 

_Dicha regulaci6n ha dado lugar a diferentes corrientes de 

opini6n acerca de qué derechos pueden otorg4rseles a los traba

jadores ,que sean compatibles con el interés del Estado. Igual-

mente ha dado origen a diversas corrientes: un sector doctrinal 

opina que los derechos son iguales a los de cualquier trabaja-

dar, otro sector opina que el Estado no es un patr6n comdn y c~ 

rriente y que no hay lucha entre el Estado y sus trabajadores. 

Hacemos la siguiente comparaci6n: 

Art!culo 123, Apartado "A", de la Constituci6n. 
Relaci6n entre capital y trabajo. 
Art!culo 123, Apartado "B", de la Constituci6n. 
Relaci6n entre trabajo y prestadores de servicio. 
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El Estado no es un patr6n que obtenga lucro y utilidades. 

Es dudoso que obtenga la plusval1a del trabajo de sus servido-

res y sin negar que debe otorgarles todos los derechos compati

bles con su capacidad, creemos que debe estudiarse detalladame~ 

te si los trabajadores al servicio del Estado por el hecho de -

serlo, pueden exigir prestaciones que vayan en detrimento de la 

poblaci6n que no forma parte de la burocracia y que tiene inte

reses generales. 

Existen reg!menes en M6xico para regular relaciones entre 

los patrones y sus trabajadores. La relaci6n entre el trabaja

dor y el Estado no es s6lo laboral, ya que en su contexto se -

hayan disposiciones de Derecho Administrativo, y que son: 

l. Art!culo 123, Apartado •A" de la Cons ti tuci6n, y su

ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo. 

2. Art!culo 123, Apartado "B" de la Constituci6n, y su

ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo al Servicio del 

Estado. 

Si nos remitimos a las definiciones antes descritas sobre 

el servicio püblico, analizaremos que todas se refieren a la s~ 

tisfacci6n de un inter~s general. 

No vayamos muy lejos, hace poco vivimos un problema del -

cual se sali6 bien librado gracias a la oportuna intervenci6n -
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de las autoridades, nos referirnos al reciente problema caroione-

ro del Distrito Federal. Y sobre ~sto, volvemos a preguntar---

nos: lA qui~n benefició?, como lo hemos estado repitiendo a la 

luz de toda la sociedad, era injusto que el capitalino estuvie-

ra en manos de lideres que buscaban tener un provecho para s! -

mismos y as! contar con mAs fuerza para que se les tomara en --

cuenta para puestos pOblicos o direcciones sindicales, lo cual-

estaba causando un grave trastorno a la econom!a y a la sacie--

dad. 

Aunque el problema fue resuelto incluyendo a los choferes, 

en el Apartado "B" del Articulo 123 Contitucional, no estamos -

de acuerdo con los malos manejos que se hacen de los puestos 

sindicales y que en realidad son exclusivamente, como en este ca 

so, para darles fuerza a lideres sin escrrtpulos que no les im-

porta el dañar a toda una colectividad con sus falsas promesas y 

argucias para, inclusive, exponerlos en manifestaciones que tar 

de o temprano el ciudadano por convicción propia, d!a a d!a las 

estA detestando. 

Jos~ L6pez Portillo, en su Primer Informe de Gobierno de-

1977, dijo: 

•una de las caracter!sticas de la p~rdida 
de estabilidad, fue el oportuno arreglo -
de las huelgas antes de que estallaran, -
las condiciones actuales del pa!s lo ex-
plican. 
Hemos desahogado asimismo, las situacio-
nes de hecho que por disidencias gremia--
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les o politicas, frecuentemente asocia-
das a insuficiencias legales, se han pre 
sentado casi siempre contra entidades es 
tatales y sus servicios. -
Iniciaremos las adecuaciones a las leyes 
pertinentes; pero seremos firmes ante 
los hechos antijur1dicos." (76 ) 

Creemos que definitivamente se ha seguido en el caso que-

acabamos de anunciar, el lineamiento que estableci6 el Ex-Pres! 

dente de la Reptiblica en su Primer Informe de Gobierno, y tal -

vez como el citado, se les diera una pronta soluci6n y no se --

permitieran los abusos. El ciudadano se sentiría agradecido¡ -

nos referimos a la colectividad, pues en este caso, los trabaj~ 

dores, los empresarios y todo el pueblo lo verían con profunda

satisfacci6n. 

Castorena al respecto propone a manera de soluci6n: 

"Prescribir la huelga, cuando el ejerci-
cio de ~sta resulte incompatible con las
necesidades de la vida social, una ciudad 
no puede, como se ha dicho, vivir sin pan 
o pasar unos cuantos d1as sin el servicio 
de agua¡ por lo cual, el reconocer el de
recho de huelga en tales servicios pGbli
cos es destruir en beneficio de una colee 
tividad menor el r~gimen jur1dico de una= 
colectividad mayor." (77 ) 

cavazos opina que a los servidores del Estado se les debe 

dar otra soluci6n a sus problemas laborales, pero nunca un der~ 

cho de huelga, pues es il6gico ya que cualquiera que sea su ca-

tegor1a, est~n al servicio de alguno de los tres poderes en que 
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está dividido el gobierno y ninguno de estos poderes aceptaría-

la huelga. 

A principio de este capítulo dijimos que la enumeraci6n -

que se hace de estos servicios pGblicos es incompleta, pues pe~ 

sarnos que en realidad hacen falta más tipos de servicio, pero a 

éstos les llamamos "Servicios de interés pGblico", los cuales -

analizaremos posteriormente. 

En lo que se refiere a la huelga, los trabajadores al seE 

vicio del Estado, están regulados por el Artículo 123 Constitu

cional, fracci6n X del Apartado "B": 

"Los trabajadores tendrán el derecho de -
asociarse para la defensa de sus intere-
ses comunes. Podrán asimismo, hacer uso
del derecho de huelga, previo el cumpli-
miento de ~os requisitos que determine la 
ley, respecto de una o varias dependen--
cias de los poderes pGblicos, cuando se -
violen de manera general y sistemática -
los derechos que este artículo les consa
gra." 

El art1culo 920 de la Ley Federal del Trabajo, en su 

fracci6n III, que se refiere a los requisitos que debe contener 

el escrito de emplazamiento de huelga, por lo que toca a los --

servicios pGblicos, dice: 

"Debe darse por lo menos con diez d1as de 
anticipaci6n a la fecha señalada para sus 
pender el trabajo." -
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Tambi~n mencionaremos brevemente los articulos que sobre 

el tema de huelga observa la Ley Federal de los Trabajadores -

al Servicio del Estado. 

La ley mencionada, reconoce la posibilidad de una suspe~ 

si6n temporal del trabajo, como resultado de una coalici6n de

trabajadores, decretada en la forma y tArrninos que la ley est~ 

blece (articulo 92) • Se previene que la huelga s6lo podr~ ser 

declarada cuando se violen de manera general y sistemática los 

derechos que consagra el Apartado "B" del Articulo 123 Consti

tucional; y siempre que estAn de acuerdo para declararla, las

dos terceras partes de los trabajadores de la dependenc~a afe~ 

tada (Arts. 94 y 99) • 

Antes de la suspensi6n de labores, los trabajadores de-

ben presentar por escrito sus peticiones al Presidente del Tr! 

bunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, quien fijará un -

tArmino de diez dias al funcionario respectivo, para que re--

suelva sobre las peticiones. El tribunal, dentro de las sete~ 

ta y dos horas siguientes, deberá resolver sobre si la huelga

es legal o ilegal, procediAndose en el primer caso a la conci

liaci6n de las partes (Arts. 100 y 101) • 

Si la huelga se considera legal y se pasan diez dias sin 

que la autoridad correspondiente hubiere llegado a un entendi

miento con sus empleados, los trabajadores podrán suspender -

labores (Art. 102) • 
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Igual.mente, el tribunal declarará la huelga como ilegal y 

aan delictuosa, cuando la mayor!a de los huelguistas ejecuten 

actos violentos o cuando se decrete en los casos del Artículo -

29 Constitucional {Art. 106).* 

La huelga termina: 

"Por avenencia de las partes1 por resolu 
ci6n de la asamblea de trabajadores toma 
da por acuerdo de la mayoría de los mieiñ 
bros; por la declaraci6n de ilegalidad o 
inexistencia y por laudo de persona o -
tribunal que a solicitud de las partes -
se avoque al conocimiento del asunto, -
(Art. 108). 

Estos son los art!culos de la Ley Federal de los Trabaja

dores al Servicio del Estado, que contemplan el derecho de hue! 

qa, 

Imaginemos la suspensi6n del servicio de energ!a el~ctri

ca en una ciudad -por medio de una huelga-1 ~sto causar!a gr~ 

ves trastornos corno retrasos, embotellamientos, econ6micos, --

etc., y ademas, iremos m4s lejos y pensaremos que en un hospi-

tal, en caso de falta de suministro el~ctrico, podr!a tener fa

tales e irremediables consecuencias, 

Los servicios de energ!a el~ctrica y los de comunicacio--

nes se han calificado de vitales y por ~sto el gobierno ha ten~ 

Twr- El Articulo 29 Constitucional fue reformado de acuerdo 
al Diario Oficial de 21 de abril de 1981. 
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do que intervenir recurriendo a disposiciones contenidas en -

otras leyes, distintas de las laborales, para impedir los per

juicios que se pudieran ocasionar. Por ejemplo, en los trans

portes se ha tenido que recurrir a la Ley General de V1as de -

Comunicación para decretar la requisa de los bienes de la em-

presa afectada, y poder as1 suministrar el servicio. 

En lo que hace a materia el6ctrica, el gobierno tuvo que 

recurrir igualmente a la Ley de Expropiación, para decretar -

ocupaciones temporales de bienes de las empresas amenazadas -

por la huelga. 

Posteriormente, se atribuyó al Estado la exclusividad de 

la generación, distribución y servicio de energ1a el~ctrica. 

En la actualidad el suministro de energ1a el~ctrica está 

en manos del Estado y ~sto, d!a a d1a, ha dado un poco más de

confianza en la fluidez de los problemas que se pudieran susc! 

tar en casos de conflictos. 

Más adelante nos avocaremos al fenómeno de la requisa y

por el momento sólo mencionaremos, corno algunos autores lo han 

dicho, que muy a pesar de los trabajadores y de los sindicatos, 

la requisa es un mal necesario. 
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5.1. Servicios PUblicos para la Ley Federal del Trabajo

y para el Derecho Administrativo. 

El servicio pGblico considerado por los tratadistas como

aquél cuya administración no puede suspenderse, sin grave detr! 

mento para la comunidad y en el que, debe ser preponderante la

vigilancia del Estado. 

La Ley Federal del Trabajo, al hablar sobre los servicios 

pGblicos, s6lo hace una enumeración a la cual hemos considerado 

incompleta. 

Capitulo XX. 

Procedimiento de huelga. 

Articulo 925. "Para los efectos de este capitulo 
se entiende por servicios pUblicos los de comuni 
caciones y transportes, los de luz y enerq1a --= 
eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento 
y distribuci6n de aguas destinadas al servicio -
de las poblaciones, los de gas, los sanitarios,
los de hospitales, los de cementerios y los de -
alimentación, cuando se refieran a artículos de
primera necesidad, siempre que en este Ultimo ca 
so afecte alguna rama completa del servicio." 

Esta es la enurneraci6n que hace la Ley Federal del Traba

jo de los servicios pGblicos. 

Para el Derecho Administrativo, existen varias defini-

ciones de lo que son los servicios pGblicos, de las cuales tom~ 

mas algunas para mayor entendimiento: 
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"Los administrativistas pGblicos explican 
el servicio pGblico como una actitud di-
recta del Estado o autorizada a los partí 
culares, que ha sido creada y controlada= 
para asegurar de una manera permanente, -
regular, cont!nua, y sin prop6sito de lu
cro, la satisfacci6n de necesidades colee 
tivas de interés general y de carácter ma 
terial, econ6mico·y cultural y sujetos a= 
un r~imen en que los servicios pGblicos
son concesionados en lo que se refiere a
sus relaciones con el pGblico." (78 ) 

Gabino Fraga en su Derecho Administrativo, ha definido el 

servicio pGblico de la siguiente manera: 

"Una actitud destinada a satisfacer una -
necesidad colectiva de carácter material, 
econ6mico y cultural, mediante prestacio
nes concretas e individualizadas sujetas
ª un régimen pol!tico que les imponga ade 
cuaci6n, legalidad y uniformidad." ( 79 ¡-

Los estudiosos de la administraci6n pGblica, dividen en -

dos grupos a los servicios pGblicos; a saber: 

l. Los servicios pGblicos tradicionales. 

2. Los servicios pGblicos onerosos. 

Los servicios pGblicos tradicionales, dicen que son los -

prestados exclusivamente por el gobierno y se caracterizan por- · 

que su costo se cubre con los ingresos normales del Estado y 

los disfrutan en general todos los ciudadanos, sin tomar en 

cuenta el monto de su contribuci6n fiscal individual, por lo 
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que no forman un sistema de contraprestaciones, obedeciendo su -

desarrollo al crecimiento de los ingresos fiscales y como ejem--

ples de éstos, serian: 

a). La defensa nacional. 

b). La administraci6n de la justicia. 

c). La educaci6n pública (en gran parte). 

d). La representaci6n diplom~tica. 

e). Las obras de infraestructura, como caminos, 

presas y urbanizaciones. 

Los servicios públicos onerosos tradicionalmente fueron -

prestados por particulares, pero como la demanda aument6 consid~ 

rablemente y la inversi6n para enfrentarla fue muy cuantiosa, -

di6 lugar al nacimiento y formaci6n de monopolios abusivos, res

pecto al consumidor¡ el Estado se vi6 forzado a intervenir por -

la v1a legislativa, regul~ndolos en algunos casos y haciéndose -

cargo directamente de su servicio, en otros. 

En este tipo de servicios se identifica a los usuarios o -

beneficiarios del servicio y se determina la magnitud del benef! 

cio que reciben existiendo un sistema de contraposici6n; también 

se caracteriza por ser una demanda efectiva y no s6lo potencial, 

ya que viene acompañada de la capacidad de pago necesaria para -

su disfrute. Como ejemplo de éstos sertan: 
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a) Agua potable 

bl Drenaje 

c) Pavimentaci6n 

d) Embanquetado 

e) Electrif icaci6n 

f) Alumbrado 

g) Rastros 

h) Mercados 

i) Comunicaci6n telegráfica y telef6nica 

j) Educaci6n primaria 

k) Educaci6n media y avanzada 

ll Hospitales y cl1nicas 

m) Instalaciones deportivas 

nl Centros de cultura general 

o) Servicios de radio y televisi6n 

p) Servicios de crédito, fianza y seguro 

q) Servicios de notar!a y corredur!a 

Estas son las definiciones que se contemplan en el Dere-

cho Administrativo y en nuestra opini6n se encuentran muy cla--

ras y nos encuadran perfectamente en una forma de aplicaci6n al 

estudio de la huelga en los servicios pOblicos. 

5.2. La huelga en los servicios de interés pOblico. 

Este inciso lleva ese titulo porque creemos que en M~xico 

existen problemas laborales que afectan a toda la comunidad y -

como se mencion6 hay servicios que no entran dentro de la clasi 

ficaci6n o concepto de lo que es un servicio pOblico; sin embar 

go, el no suministrarlos puede causar graves pérdidas y desesta 



- 115 -

bilizaci6n en la comunidad, por lo que nos hemos avocado a pr~ 

poner la adici6n de ciertos servicios en la Ley Federal del -

Trabajo. 

Corno algunos ejemplos de estos casos tenernos el del surn! 

nistro de gasolina, diesel o productos lubricantes derivados -

del petr6leo, ¿Alguna ocasi6n nos hemos puesto a reflexionar 

lo que suceder!a si durante un determinado ntímero de d!as se -

dejaran de suministrar estos productos?. Ser!a catastr6fico y 

perjudicial para el pa!s, a ésto es exactamente a lo que llarn~ 

r!arnos un servicio de interés pdblico, el cual podr!a tener un 

inciso aparte en nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Para apoyar lo que acabarnos de mencionar, citemos el ca

so que se present6 hace algdn tiempo de los controladores ---

aéreos. Este nos puede servir de llamada de atenci6n. En 

esos momentos en M~xico no exist!a el personal suf icienternente 

capacitado para la sustituci6n de esos hombres y se lleg6 en-

tonces a la soluci6n de disminuir las operaciones aéreas. Si

vernos la real situaci6n de este conflicto nos daremos cuenta -

que los que perdieron en realidad fueron: las cornpañ!as aéreas, 

tanto nacionales corno extranjeras, las agencias de viajes, los 

negocios privados que ten!an que llevar a cabo los servicios -

de carga a~rea, las empresas que necesariamente dependen de e~ 

tos servicios para el transporte de sus rnercanc!as e inclusive 

el mismo gobierno, pues al dejar de funcionar nuestro aeropue~ 
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to a toda su capacidad, el turismo decay6 lamentablemente. Un! 

camente nos preguntaremos: ¿Es honesto ~sto? 

Definitivamente, cualquier tipo de servicio tiene liga--

dos otros, pero como en el caso que acabamos de enunciar, se e~ 

tá perjudicando en gran forma a una colectividad, porque el pa

rar una !!nea a~rea o poner en peligro la seguridad de los pasa 

jeros, es un daño de causas irreversibles. No es lo mismo que

pare una fábrica de refrescos embotellados a que paren unos tr~ 

bajadores encargados de arreglar un puente en una carretera que 

une a varios puntos distantes, pues como es 16gico, el paro de

labores de la empresa embotelladora afectará a la fábrica y a -

sus empleados y funcionarios, pero no a una colectividad, en -

cambio el que los trabajadores necesarios para arreglar un pue~ 

te, hagan un freno en su labor, perjudica a toda una gran esfe

ra de servicios. 

Podr!a darse el caso el caso, que en una gasoliner!a ubi

cada entre dos puntos importantes y que fuera la anica que exi~ 

tiera, Petr6leos Mexicanos no suministrara la gasolina en dos o 

tres d!as, ~sto traer!a grandes y graves consecuencias, lo que

no suceder!a si hay camiones transportando frutas, por ejemplo, 

y uno de ellos tuviera que permanecer parado por d!as, por des

compostura. 

Este es un pequeño caso de comparaci6n de los cientos que 
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se presentan por la falta de suministro de un servicio al cual 

consideramos de interés pGblico. 

Propondr!amos que se realizara en la Ley Federal del Tr~ 

bajo un estudio realista para analizar los servicios que exis

ten que no deben parar sus labores normales y que si as! lo h! 

cieran, es tan perjudicial para la econom!a como peligroso en

la integridad de las personas, porque hay que recordar que un

pueblo necesitado y desesperado, pasará siempre por encima de

cualquier cosa - acci6n, ley, persona o como se le quiera lla 

mar-, con el Gnico fin de poder conseguir para él y los suyos 

por lo menos, el m!nimo de seguridad, alimento, etc. 

Nuevamente repetimos, México es un pa1s que no puede ya

estar dándose el lujo de hacer todo tipo de huelgas alocadas,

ni huelgas indefinidas, ni proteger intereses sindicales pers~ 

nales; es un pa!s que requiere el apoyo de todos los ciudada-

nos. 

Es muy conveniente tener en cuenta que un análisis pro-

fundo de los servicios que interesan en mayor parte a una co--

1ectividad, deben ser tocados con pinzas para no dañarnos naso 

tres mismos en nuestra sociedad y si la Ley Federal del Traba

jo aporta un articulado especial para este asunto tan delicado, 

se le verá siempre con agradecimiento por la clase que más lo

necesi ta. 
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·s. 3. La Requisa' 

En varias ocasiones durante el reciente problema laboral-

que suscitaron los telefonistas, se escucharon en varias ocasi~ 

nes, los ataques que se vertieron en torno a la requisa, taro---

bién se escuch6 el apoyo del pueblo hacia la misma; sin embargo 

y la raz6n por la cual en el tema que nos ocupa la hemos inclu! 

do, es que pensamos que no se puede hablar de servicios pGbli--

cos sin tocar este controvertido tema. 

Andrés Serra Rojas, en su Derecho Administrativo, al ref~ 

rirse a la requisici6n, nos menciona lo siguiente: 

"Es un procedimiento administrativo unilate 
ral de cesi6n forzada de bienes, que impli= 
ca una limitaci6n a la propiedad privada -
principalmente muebles, para satisfacer ur
gentes prop6sitos de utilidad pGblica y me
diante la indemnizaci6n correspondiente. 

La requisici6n es una figura administrativa 
muy cercana a la expropiaci6n, obedeciendo
ambas razones de interés pdblico, implica -
la transferencia de propiedad de las cosas
como se consumen como vtveres, forrajes, -
etc.; o la sola transferencia temporal del
goce, como en el caso de la requisici6n de
empresa o de inmuebles•. (80) 

El tipo de requisici6n que nos interesa en este caso, vi~ 

ne siendo cuando él menciona "la transferencia temporal del go-

ce", pues la requisa en el sentido que se le dá en la huelga, -

es temporal, pues de lo contrario nos inclinar1amos más a la --
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expropiaci6n definitiva, que no es lo que persigue la requisa-

dentro de un conflicto laboral. 

Hacemos rnenci6n de que el autor toca de manera muy irnpoE 

tante el hecho de que se lleva a cabo la requisa por razones -

de interés p6blico. 

La Ley de Vias Generales de Cornunicaci6n, observa a la -

requisa, en su articulo 112: 

"CAPITULO IX. 

Derechos de la Naci6n. 

Art!culo 112. 

"En caso de guerra internacional, de grave -
alteraci6n del orden p6blico o cuando se te
rna un peligro inminente para la paz interior 
del pa!s o para la econorn!a nacional, el go
bierno tendr4 derecho de hacer la requisi--
ci6n, en caso de que a su juicio lo exija la 
seguridad, defensa, econorn!a o tranquilidad
del pa!s, de las v1as generales de cornunica
ci6n, de los medios de transporte, de sus -
servicios auxiliares, accesorias y dependen
cias, bienes muebles e inmuebles y de dispo
ner de todo ello corno lo juzgue conveniente. 
El gobierno podrá igualmente utilizar el per 
sonal que estuviese al servicio de la v!a de 
que se trate cuando lo considere necesario.
En este caso, la naci6n indemnizará a los in 
teresados, pagando los daños por su valor -= 
real y los perjuicios con el cincuenta por -
ciento de descuento. Si no hubiere aveni--
miento sobre el monto de la indemnizaci6n, -
los daños se fijarán por peritos nombrados -
por ambas partes, y los perjuicios, tornando
corno base el promedio del ingreso neto en -
los años anterior y posterior a la incauta-
ci6n. Los gastos del procedimiento pericial 
serán por cuenta de la Naci6n. 

En el caso de guerra internacional, a que se 
refiere este articulo, la Naci6n no estará -
obligada a cubrir indernnizaci6n alguna." 
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Este artículo parece que trata de dar una pequeña solu---

ci6n a lo que planteamos en el inciso 5.2 al referirnos -

a algún tipo de servicios de interés público, pero seguimos co~ 

siderando que se le debe dar mayor énfasis y profundidad o am-

pliar m&s la esfera de los casos en que la requisa debe aplicaE 

se para evitar males a la economía y seguridad del país. 

Otra importante definici6n que tomamos para este tema fue 

la de Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho en el cual,-

a la requisa, la define de la siguiente manera: 

"Acto unilateral de la administraci6n pú
blica consistente en posesionarse de bie
nes de los particulares o en exigirles la 
prestaci6n de algún trabajo para asegurar 
el cumplimiento de algún servicio público, 
en casos extraordinarios y urgentes." (81) 

Néstor De Buen, al referirse a la requisa nos dice: 

·~a requisa no ser& contemplada en la ley. 
Se trata de un curioso procedimiento a vir 
tud del cual, al momento de estallar hue1= 
ga en una empresa que presta un servicio -
esencial, se hace cargo de ella un funcio
nario nombrado Ad Hoc por el Estado, que -
sustituye a otro generalmente también nom
brado por el mismo Estado, el mal durante
la huelga se encarga solamente de llegar a 
una conciliaci6n con los huelguistas, és-
tos colocan los signos de huelga y hacien
do honor a la gentil invitaci6n del inter
ventor, contin11an laborando." (82) 
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Igualmente opina que la requisa resulta violatoria del d~ 

recho consignado en las fracciones XVI y XVII del Apartado "A"

del Articulo 123 de la Constituci6n, que nos dicen: 

"XVI. Tanto los obreros como los empresa
rios tendrán derecho para coaligarse en d~ 
fensa de sus respetivos intereses, forman
do sindicatos, asociaciones profesionales, 
etc. 
XVII. Las leyes reconocerán como un dere
cho de los obreros y de los patrones las -
huelgas y los paros." 

Pensamos que no se está dejando de reconocer el derecho -

de los trabajadores, ni _se les está coartando de sus derechos -

de coalici6n, pues en ningún momento se les está prohibiendo n~ 

da, sino que se les reconoce el derecho y tan es as! que lo ún! 

co que se aplica con la requisa es el escucharlos en sus prete~ 

sienes pero no se les obliga a seguir laborando, sino que la r~ 

quisa funciona y ellos dejan de trabajar, el servicio s1 conti

núa porque es una necesidad hasta para los mismos trabajadores

en huelga, pero éste se continuará a través de trabajadores de

confianza o del personal que asigna el propio Estado. 

L6gicarnente, como en el caso de los controladores a6reos, 

no existe personal suficientemente capacitado para llevar a ca

bo estos trabajos de urgencia: entonces, las mismas empresas y

el propio Estado acelerarán las conciliaciones para que el tra

bajo se reanude normalmente, pues hay que recordar que en aque-
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lla ocasi6n hubo muchos vuelos que se cancelaron, existieron m~ 

chos peligros de accidentes en el aire y debido a que en reali-

dad no existe el suficiente personal capaz en un momento dado,-

de sustituir a otras personas, con la misma atingencia; esta r~ 

z6n es muy clara para darnos cuenta que la requisa no puede du-

rar mucho tiempo, pues aunque es un pequeño paraca1das, de to--

das maneras una empresa de servicio pablico necesita del perso

nal capaz para satisfacer las necesidades de esta gran comuni--

dad. 

La requisa como se sabe, propiamente se ha aplicado en c~ 

sos de comunicaciones y transportes, de ah1 que se observe en -

su respectiva ley, pero creemos que es necesario ampliarla y a-

su vez contemplar la capacitaci6n para que exista el personal -

con la suficiente aptitud para llevar a cabo las actividades 

normales durante el tiempo que dure el conflicto, 

Otra opini6n que nos parece de gran inter~s incluir, es -

la de Euquerio Guerrero en su obra "Manual de Derecho del Trab~ 

jo": 

"Los servicios de comunicaciones son se
guramente de aquellos que podrtamos cali 
ficar como vitales, Por lo que se ve a=. 
los transportes, se ha utilizado la Ley
General de V!as de Comunicaci6n para de
cretar la requisa de los bienes de la em 
presa afectada y permitir ast que conti= 
nae la administraci6n de servicios. 
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Estas intervenciones, con ser perfecta
mente justificadas, crean sin embargo -
nwnerosos problemas jur!dicos y son vis 
tas con recelo tanto por los trabajado= 
res como por los patrones. Los prime-
ros sostienen que se vuelve nugatorio -
su derecho de huelga; los segundos con
sideran la medida oficial como un acto
de presi6n que los priva de la adminis
traci6n de sus bienes. La poblaci6n en 
general, aplaude esas disposiciones del 
poder pablico. 

creemos que es de urgencia, y adem~s -
conveniente, que se formule un sistema
legal acorde con nuestra Legislaci6n y
principalmente con la Constituc16n Pal! 
tica, para que sin menoscabo del dere-= 
cho de huelga, consagrado en la frac--
ci6n XVII del Articulo 123, pueda tener 
tambi~n aplicaci6n la fracci6n XX del -
mismo art!culo, que ordena sujetar a la 
decisi6n de la Junta de Conciliaci6n y
Arbi traje, las diferencias o conflictos 
entre el capital y el trabajo. 

"Reflexionando en lo anterior tenemos -
que reconocer que la huelga, trat~ndose 
de esa clase de empresas, no puede aceE 
tarse y que es necesario pensar en al-
gdn otro procedimiento que garantice la 
consecuci6n de la justicia para los tra 
bajadores, sin llegar a la suspensi6n = 
de labores." tBJ) 

Estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por Euque-

ria Guerrero, quien comenta que en los casos de las empresas de 

energ!a eléctrica, esta previsto por la ley la expropiaci6n pa

ra determinar ocupaciones de las empresas en caso de conflictos. 

Creemos que debe crearse un articulado especial previendo las -

huelgas en servicios pdblicos -un tipo de requisa en general 

para todos ellos-, para as! poder prestar los servicios indis-

pensables y no crear "males necesarios" al pa!s y a la econom!a1 
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es muy necesario que se torne en cuenta b~sicamente el interés -

de la colectividad y no el de unos cuantos. 

Es también importante para este tipo de casos, al momen

to de crear un articulado especial, que se estipule que el Est~ 

do se compromete a tener capacitado a un ndmero determinado de

personas para poder llevar a cabo las requisas, pues creemos -

que no exist!a la suficiente capacidad o preparaci6n en el caso 

de los controladores aéreos que intervinieron en la sustituci6n 

de los trabajadores inconformes durante ese conflicto, o sea, -

que no se trata de ejercer exclusivamente la requisa por apli-

carla, sino que haya la suficiente capacidad para llevarla a ca 

bo. 



C A P I T U L O VI 

EL PROCEDIMIENTO 
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6.1.- Los procedimientos establecidos por la Ley Federal del -

Trabajo. 

Segdn lo dispone nuestra Constituci6n, en su Articulo --

123, as! corno su Ley reglamentaria vigente, el dnico que puede-

solicitar la intervenci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi-

traje para que ~stas se avoquen a resolver el conflicto en caso 

de huelga; es decir, que entren al estudio del fondo de la mis-

ma, es. el titular del derecho de huelga, es decir el sindicato-

de trabajadores o la coalici6n emplazante. 

Ahora es importante dilucidar qu~ es lo que se debe pe-

dir a la Junta y de qu~ forma, este es el objeto del presente -

cap!tulo. 

El Art!culo 470 en su segundo párrafo establece que: 

"Si la Junta declara en el laudo que los 
motivos de la huelga son imputables al -
patr6n, condenará a ~ste a la satisfac-
ci6n de las peticiones de los trabajado
res,en cuanto sean procedentes y al pago 
de los salario~ correspondientes a los -
d!as que hubiere durado la huelga". 

En ningdn caso ¡¡e condenará a un patr6n al pago de los -

salarios de los trabajadores que hubieren declarado una huelga

en los t~rminos del Articulo 450 Fracci6n VI. 

De lo anterior lle desprende que el titular del derecho -
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de huelga al someterse al arbitraje de la Junta respectiva, -

solicitar! que la misma declare imputables los motivos de la

huelga al patr6n y, en consecuencia, lo condene al pago de -

salarios catdos; es decir, que declare que el culpable de la

huelga es el patr6n y por tanto debe acarrear con las canse--

cuencias de la misma. 

Primeramente, habrta que distinguir los conflictos co

lectivos de naturaleza jurtdica a los de naturaleza econ6miéa, 

los primeros son los que se refieren a conflictos que versen

sobre la interpretaci6n o cumplimiento de alguna disposici6n-

de la ley o de los contratos de trabajo; y los segundos, son-

los que se refieren a los fen6menos econ6micos de los facto-

res de la producci6n, o sea, los que crean, modifican, suspe~ 

den o terminan las condiciones de trabajo. 

Anteriormente, la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbi 

traje sostenta que el procedimiento adecuado era el de los -

conflictos de orden econ6mico: 

"Planteado el conflicto general, de la mlls 
clara tndole colectiva y econ6mica, la tra 
mitaci6n que al mismo debi6 d:lrsele, segrtñ 
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se le di6 fue la relativa al procedimiento 
para la soluci6n de conflictos colectivos
de naturaleza econ6mica, porque originándo 
se este conflicto en el huelguístico plan= 
teado por los trabajadores y que estall6 -
en mayo de 1966, cuya resoluci6n en el fon 
do, versa sobre modificaci6n de condicio-= 
nes de trabajo, es obvio que el procedi--
miento aplicable anteriormente señalado y
que decidi6 la controversia entre los fac
tores de la producci6n". (84) 

6.2.- Huelga para obtener el equilibrio entre los factores de 

la producci6n. 

La fracci6n XVIII del Arttculo 123 de la Constituci6n -

Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

"Las huelgas serán licitas cuando tengan 
por objeto conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la producci6n,
armonizando los derechos del trabajo con 
los del capital. En los servicios pdbli 
ces será obligatorio para los trabajado= 
res dar aviso con diez dtas de anticipa
ci6n a la Junta de Conciliaci6n y Arbi-
traje, de la fecha señalada para la sus
pensi6n del trabajo. Las huelgas serán
consideradas ilícitas cuando dnicamente
la mayorta de los huelguistas ejerciere
actos violentos contra la persona o las
propiedades o en caso de guerra, cuando
aquellos pertenezcan a los establecimien 
tos y servicios que dependan del Gobier= 
no" .. 

Y la fracci6n I del Arttculo 450 de la Ley Federal del-

Trabajo, no hace más que una transcripci6n de lo establecido

por la Constitución, ya que a la letra dice: 
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"La huelga deberá tener por objeto: Cense 
guir el equilibrio entre los diversos fac 
tores de la producci6n armonizando los de 
rechos del trabajo con los del capital".-

Ahora bien, aunque como regla general debe considerarse -

que existe equilibrio entre los factores de la producci6n cuando 

se ha celebrado contrato colectivo de trabajo, hay casos de - -

excepci6n en los que no obstante la existencia del propio contr~ 

to colectivo, se rompe el equilibrio por diversas causas de ori

gen econ6mico. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Junta no pu~ 

de estudiar el fondo de la huelga si no lo solicita el titular -

de ese derecho, y si el contrato colectivo de trabajo establece

una presunci6n Iuris-tantum de existencia del equilibrio entre -

los factores de la producci6n, es necesario aportar pruebas para 

destruir esta presunci6n, pruebas que la Junta no puede valorar

de mutuo propio, es decir, sin previa solicitud, independiente--

mente de que para entonces ya habría estallado la huelga, por lo 

que debe concluirse que el rtnico caso en que es procedente, te--

niendo por objeto el establecimiento del equilibrio entre los --

factores de la producci6n dentro del t~rmino de vigencia del co~ 

trato colectivo de trabajo, es aqu~l en que el desequilibrio fu~ 

se hecho notorio y por lo tanto la Junta de Conciliaci6n y Arbi-

traje pudiera dictar resoluci6n de existencia de la huelga sin -

necesidad de entrar al estudio del fondo del Conflicto, tomando-

en cuenta que los hechos notorios son aquellos que no necesiten

probarse, opini6n en la que están acordes todos los tratadistas-
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de Derecho Procesal y aOn nuestra Legislaci6n: 

"Los hechos notorios se exceptdan de la car 
ga de la prueba bien por disposici6n expre= 
sa de la ley o bien en virtud del principio 
de econom1a procesal frente a la cualidad -
de ciertos hechos tan evidentes e indiscuti 
bles que exigir para ellos la prueba no au= 
mentar1a en lo más m1nimo el grado de con-
vicci6n que el juez debe tener acerca de la 
verdad de los mismos". (95). 

Est!mase hechos notorios - dice Chiovenda (86) 

11 Los que son considerados corno ciertos e in 
discutibles por el conocimiento humano gene 
ral, ya pertenezcan a la historia, ya a las 
leyes naturales, ya a los hechos sociales -
o pol1ticos que interesan la vida prtblica -
actual; háblase tambi~n de una notoriedad -
más restringida, ~sto es, de los hechos que 
son comdnmente conocidos en determinado lu
gar, de modo que cualquier persona que res.!_ 
de en ~l hállase en condici6n de saberlos". 

Los hechos notorios - escribe Carnelutti (87) 

"A diferencia de los hechos del litigio, no 
son los hechos conocidos por la generalidad 
de los ciudadanos y tampoco los hechos cuyo 
conocimiento pertenezca a la cultura comrtn
y media y no los hechos relativos a los in
tereses generales, o sea aquellos que todo
hombre de mediana cultura tiene no tanto la 
posibilidad como el est!mu_lo de conocer". 

La máxima notoria 'non egent probatione' - escribe - - -

Calamandrei 

"No es la consagraci6n de un deber del juez, 
de conocer de oficio los hechos notorios y-
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de tenerlos en cuenta sin que las partes 
lo sugieran; es la expresi6n de una fa-
cul tad que viene reconocida al juez para 
aquella sola categorta de los hechos lla 
mados notorios, de substraerse a la pro~ 
hibici6n de juzgar 'secumdum suan - - -
scientiam•, que para las dem~s catego--
r1as de hechos se han impuesto". (88) 

Por su parte, el Articulo 88 del C6digo Federal de Proce

dimientos Civiles supletorio de la Ley Federal del Trabajo, est~ 

blece que: 

"Los hechos notorios pueden ser invoca-
dos por el Tribunal aunque no haya sido
alegados ni probados por las partes". 

Para que sea procedente la huelga, aunque sin tomar en -

cuenta que es necesario que el desequilibrio entre los factores

de la producci6n debe ser un hecho notorio, la Junta Federal de

Conciliaci6n y Arbitraje dict6 la resoluci6n que a continuaci6n-

se transcribe: 

"Las peticiones primera, segunda y ter
cera se refieren a un aumento de sala--
rios. El sindicato emplazante invoca la 
fracci6n primera del artículo 450 de la
Ley Federal del Trabajo, a juicio de es
te Tribunal, no existe en el caso a deba 
te, el objeto de huelga, consiste en coñ 
seguir el equilibrio entre los factores~ 
de la producci6n, armonizando los dere-
chos del trabajo con los del capital, en 
atenci6n a que el contrato colectivo de
trabajo, que puede definirse como el de
recho imperativo que expresa, para cier
tas empresas y por un tiempo determinado, 
el equilibrio de los factores de la pro-
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ducci6n, capital y trabajo", se encuentra 
vigente a la fecha, con lo cual se finca
una presunci6n de equilibrio entre la em
presa y sus trabajadores, además de que -
no se ha señalado el que haya ocurrido -
alg6n fen6meno econ6mico notorio,capaz de 
hacer cambiar la situaci6n de la propia -
compañ!a, determinantes de una depresi6n
econ6mica de los trabajadores. Esta Jun
ta ha sostenido en diversas resoluciones 
la tésis de que si bien los trabajadores
pueden ir a la huelga cuando se produzca
un desequilibrio entre el capital y el -
trabajo. no obstante la vigencia de un -
contrato colectivo de trabajo. En estos
casos deberán demostrar que efectivamente 
existe dicho desequilibrio en los térmi-
nos apuntados arriba, por considerar esta 
blecida una presunci6n juristantum, de -= 
haber conseguido el equilibrio y armon!a
entre los factores de la producci6n, con
la celebraci6n del contrato colectivo de
trabajo. 

Como quiera que no existen hechos noto---. 
rios que señalen un desequilibrio claro -
entre los factores de la producci6n, ni -
el sindicato emplazante ha aportado los -
datos necesarios de los cuales pudiera in 
ferirse la desaparici6n del equilibrio eñ 
tre el capital y el trabajo. -

Esta Junta, tomando además consideraci6n
en la inseguridad que se crear!a si los -
contratos colectivos de trabajo estuvie-
ran sujetos a una modificaci6n constante
por la simple afirmaci6n del sindicato -
huelguista de que se ha roto el multicita 
do equilibrio, considera que en la espe-= 
cie el sindicato emplazante no se ajust6-
a derecho al pretender que sus peticiones 
constituyen objeto legal de huelga, en -
los términos de la fracci6n I del art!cu
lo 450 del Ordenamiento que se viene ci-
tando". (89) 

En conclusi6n, la huelga que nos ocupa, es decir, la te~ 

diente a obtener el equilibrio entre el capital y el trabajo, -
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es de carácter eminentemente econ6mica, ya que tiene por objeto 

obtener el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo, en 

virtud de que las ya establecidas no mantienen el equilibrio. 

6.3.- Huelga por firma de contrato. 

La huelga es procedente en todo tiempo a condici6n de -

que no exista celebrado contrato colectivo de trabajo con vi-

gencia al tiempo de plantearse la huelga • 

. La huelga por firma de contrato es para nosotros la hue! 

ga t!pica, ya que se pretende obtener el establecimiento de co~ 

diciones de trabajo que mantengan el equilibrio entre los dive~ 

sos factores de la producci6n. 

Ha habido una gran polémica respecto a si es raz6n su

ficiente para declarar inexistente una huelga, el que los patro 

nes acepten firmar un contrato colectivo de trabajo, pero sin -

aprobar el proyecto presentado con el pliego de peticiones de -

los trabajadores. 

Las Juntas han estimado en diversas tesis que para que -

la aceptaci6n tuviese efectos jur!dicos en cuanto a la declara

ci6n de existencia o inexistencia de las huelgas, el patr6n de

berá admitir el proyecto de contrato colectivo de trabajo pre

sentado por el sindicato emplazante, basándose en que la acept~ 

ci6n debe estimarse sobre una base positiva que es en ese caso

el proyecto ofrecido por el sindicado o coalici6n emplazante, -
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por ser éste el objeto del movimiento huelgu!stico, criterio que 

consideramos err6neo, ya que afectar!a notablemente el equili--

brio de los factores de la producci6n, pues si bien es cierto -

que la Ley Federal del Trabajo es eminentemente protectora del -

trabajador, fue el armonizar los factores trabajo y capital, por 

lo que un proyecto de contrato colectivo de trabajo unilateral-

mente elaborado, no es ni textual ni pr&cticamente un armoniza-

dar de los factores de la producci6n. 

De lo anterior debemos concluir que el patr6n no necesa-

riamente debe aceptar el contrato colectivo de trabajo que se le 

presenta en proyecto al formularse el pliego de peticiones, pero 

creemos que debe a su vez, para efectos de imputabilidad de la -

huelga presentar un proyecto en el que se propongan condiciones

de trabajo adecuados a su potencialidad econ6mica y, en caso de

que el sindicato emplazante no las acepte y haga estallar la 

huelga, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje respectiva, deber&, 

solicitada su intervenci6n por el sindicato emplazante, tomar en 

cuenta los dos proyectos respectivos para dictar la correspon--

diente resoluci6n y estimar con base en ambas proposiciones si -

los motivos u objeto de la huelga son imputables al patr6n, o de 

lo contrario se deben a la temeridad del sindicato de trabajado

res titular del derecho de huelga. 

Esta huelga es, por supuesto, de car&cter eminentemente -

econ6mico, ya que tiene por objeto establecer condiciones de tr~ 

bajo, y es un medio l!cito de presi6n para que el patr6n conceda 
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las m4s favorables posibles. 

6.4.- Huelga por revisi6n del contrato. 

La fracci6n II del articulo 450 de la Ley Federal del --

Trabajo, establece que: 

ce que: 

"La huelga deber4 tener por objeto: Obtener 
del patr6n o patrones la celebraci6n del -
contrato colectivo de trabajo y exigir su -
revisi6n al terminar su periodo de vigencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el capi
tulo III del Titulo Séptimo". 

Y el articulo 397 de la Ley Federal del Trabajo estable-

"El contrato colecti~o de trabajo por tiem
po determinado o indefinido o por obra de-
terminada, ser4 revisable, total o parcial
mente, de conformidad por el articulo 399". 

Asimismo, el articulo 398 de la Ley Federal del Trabajo

establece que: 

"En la revisi6n del contrato colectivo, se
observar4n las normas siguientes: 

I.- Si se celebr6 por un s6lo sindicato de tra
bajadores o por un s6lo patr6n, cualquiera
de las partes podr4 solicitar su revisi6n. 

II.- Si se celebr6 por varios sindicatos de trab~ 
jadores, la revisi6n se har4 siempre que -
los solicitantes representen el cincuenta y 
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uno por ciento de la totalidad de los miem
bros de los sindicatos, por lo menos; y 

III.- Si se celebr6 por varios patrones, la revi
si6n se hará siempre que los solicitantes -
tengan el cincuenta y uno por ciento de la
total idad de los trabajadores afectados por 
el contrato, por lo menos 11 

Por otra parte, el art1culo 399 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo a que hace referencia el art1culo 397 del mismo Ordenamien-

to Legal, establece que: 

"La solicitud de revisi6n deber!I hacerse -
por lo menos sesenta d1as antes: 

I.- Del vencimiento de contrato colectivo por -
tiempo determinado, si éste no es mayor de
dos años; 

II.- Del transcurso de dos años, si el contrato
por tiempo determinado tiene una duraci6n -
mayor; y 

III.- Del transcurso de dos años en los casos de
contrato por tiempo indeterminado o por 
obra determinada. 

Para el c6mputo de este término se atender!I 
a lo establecido en el contrato y, en su d~ 
fecto, a la fecha del dep6sito". 

A este respecto es conveniente reiterar lo manifestado a~ 

teriormente al tratar la huelga por firma de contrato, es decir, 

que no basta con que el patr6n esté dispuesto a revisarlo sin -

que sea necesario que se refiera en concreto al proyecto de nue-
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vo contrato que se le presente a las rnodif icaciones o adiciones 

al ya existente, y que le han sido solicitadas. 

Considerarnos que la intenci6n del legislador fue buena -

pero oscura, pues en este caso, si examinamos la fracci6n II del 

art1culo 450 de la Ley Federal del Trabajo, concluiremos que la

rnisrna establece que la huelga tiene por objeto, exigir la revi-

si6n, en su caso, del contrato colectivo de trabajo, al terminar 

el per1odo de su vigencia en los términos y casos que la ley es

tablece, debiéndose entender, dado que la huelga es un medio co~ 

cedido por la Constituci6n a los trabajadores para resolver los

conflictos que surjan con sus patrones, que la repetida fracci6n 

autoriza a los trabajadores para ir a la huelga a efecto de con

seguir, no s6lo la anuencia del patr6n para que se revise el co~ 

trato, sino la revisi6n misma. Esto es, la modificaci6n, adi--

ci6n o supresi6n de las cláusu!as contractuales sobre las cuales 

no se hubiera llegado a un arreglo, pues de aceptarse la inter-

pretaci6n literal del precepto de la ley en el sentido de que la 

finalidad u objeto de la huelga se satisface con la declaraci6n

patronal de estar conforme con que se revise el contrato se le 

harta nugatoria, impidiéndose alcanzar un resultado práctico. 

No obstante este criterio, para distinguir la interpre

taci6n del derecho de huelga, con la imputabilidad de la rnisma;

es decir, el hecho de que no exista aceptaci6n del patr6n por m~ 

dificar, adicionar o suprimir alguna cláusula del contrato, no -

es condici6n sine qua non para considerarla imputable al mismo,-
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ya qué habr!a que atender a un sinndrnero de factores de potenci~ 

lidad económica, de caracter!sticas jur!dicas, etc., para deter

minar a quién es imputable la huelga, ya que el patrón puede en-

algunos casos estar imposibilitado para modificar, suprimir o -

adicionar algo al contrato colectivo de trabajo en cuestión, - -

lo que tendr!a que hacer valer y acreditar en el procedimiento -

de imputabilidad, elementos que la Junta corno tribunal de con--

ciencia deberá analizar para determinar si la huelga es o no irn-

putable al patrón. 

Por dltirno, y respecto a esta huelga por revisión del co~ 

trato, hay que ratificar lo anteriormente dicho al tratar la - -

huelga, por celebración de contrato colectivo de trabajo; esta -

huelga es tarnbi~n de carácter eminentemente económico, ya que 

tiene por objeto instituir nuevas condiciones de trabajo, en 

virtud de que las establecidas en el contrato anterior ya no son 

justas ni remunerativas, presunción Iuris-tantum, corno ya se ha -

manifestado con anterioridad. 

6.5.- Huelga por cumplimiento de contrato. 

La fracción IV del articulo 450, de la Ley Federal del --

Trabajo, establece que: 

"La huelga debe tener por objeto exigir el 
cumplimiento del contrato colectivo de tr~ 
bajo o del contrato ley en las empresas o
establecirnientos en que hubiesen sido vio
lados." 
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Los conflictos por cuanto a cumplimiento del contrato co

lectivo pueden versar sobre cualquiera de sus dos elementos, coro 

pulsorio y normativo. 

a). El elemento compulsorio se desenvuelve en dos gra-

dos: 1) Las normas que tratan de asegurar la efectividad del -

contrato colectivo, es decir, donde se establecen las cláusulas 

que pretenden garantizar el cumplimiento y la eficacia del ele

mento normativo; y 2) Las reglas que fijan las obligaciones co~ 

cretas de los autores de la institución. 

Se discutió frecuentemente en Italia, si las controver-

sias sobre cumplimiento de estos dos aspectos del elemento obli 

gatorio eran de carácter colectivo, y la opinión general se in

clinó en que dnicarnente la primera. 

Jaeger, 19oJ citando al tratadista A. Squini, opina que 

las controversias son las que afectan los intereses de la 

categorta representada en el sindicato y que en consecuencia 

no tienen ese carácter las que se refieren al derecho subjetivo 

de las asociaciones profesionales; en esa virtud y a modo de el 

tar un ejemplo, diremos que si el empresario se obliga a propoE 

cionar al sindicato un local para el efecto de usarlo para cele 

brar sesiones, control administrativo, etc., la falta de curnpli 

miento de esta obligación, aunque est~ pactada en el contrato

colectivo de trabajo; no dá lugar a una controversia colectiva. 

La tesis, a nuestro juicio, es un poco exagerada aunque corree-
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ta, pues como qued6 expuesto anteriormente, si bien la divisi6n 

en el elemento compulsorio del control colectivo es cierta, las 

cl4usulas del elemento tienden a asegurar en forma m4s o menos

directa, el cumplimiento del elemento normativo. 

b). La falta de cumplimiento del elemento normativo del 

contrato colectivo puede también dar origen a conflictos colec

tivos, sdlo que es necesario diferenciar ciertos conceptos. El

elemento normativo contiene dos grandes rubros: Las condiciones 

individuales y las condiciones colectivas de prestaci6n de ser

vicios; siendo las primeras las que pueden pasar inmediatamente 

a integrar el contenido de los contratos individuales de traba

jo, y las segundas, las prestaciones a que se obliga el patr6n

o empresario en beneficio de la comunidad obrera o bien los seE 

vicios sociales a que se obliga proporcionar el patr6n. 

Consideramos a este respecto, que la falta de cumplirnie~ 

to a las obligaciones que componen estos servicios sociales, s! 

da lugar a conflictos colectivos, porque en éstos est4 en juego 

el interés de la colectividad y no el de los trabajadores indi

vidualmente; en cambio, las controversias que tengan su origen

en la falta de cumplimiento a prestaciones de cnr4cter indivi-

dual, en principio dar!n origen, 16gicamente, no a conflictos -

colectivos sino a individuales; no debiendo olvidar que éstos -

son los que afectan intereses particulares, independientemente

del ndrnero, a diferencia de los colectivos que son los que afe~ 

tan el interés sindical (cuando hay sindicato) o profesional, -

independientemente del ndrnero, ya que colectivo no quiere decir 
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nOmero sino inter~s profesional. 

En dos casos, sin embargo, nos parece que el conflicto es 

colectivo: 

En primer lugar cuando se trate del cumplimiento en gene

ral, o sea, cuando el patr6n se niegue a transmitir a las rela-

ciones individuales una clausula del contrato colectivo; en éste 

se estipulan determinadas jornadas de trabajo, pero el empresa-

ria las desconoce y pretende estipular jornadas de trabajo mayo

res; es indudable entonces que entra en movimiento el interés -

profesional de la colectividad de trabajadores, porque esta fal

ta total de cumplimiento a las cl!usulas de un contrato colecti

vo de trabajo implica el desconocimiento del contrato mismo, o -

sea, significa que el empresario niega la vigencia de la instit~ 

ci6n; entonces, el problema deja de ser individual y deviene 

asunto general. 

En segundo lugar es cuando el patr6n deja de cumplir sus

obligaciones frente a un nOmero importante de trabajadores, cie~ 

to es, que el n~ero no es la caracter!stica esencial del con--~ 

flicto colectivo, pero de la misma manera que a la naci6n impor

ta el progreso y desarrollo de sus nacleos importantes, tarnbién

interesa a la comunidad obrera la suerte de sus nOcleos. 

Jorge scelle <9ll reconoci6 que la diferencia en los con

flictos no era absoluta y que por raz6n de principio o de honor

podr!an transformarse en colectivos los individuales y agregarse 
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que las pugnas obrero-patronales son fen6menos sociales comple-

jos que no pueden reducirse a fórmulas r!gidas. 

Por otra parte, se considera que el texto de la fracci6n

IV del articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo es incompleto, 

ya que si lo acat4ramos al pie de la letra, ir!amos en contra de 

lo sostenido anteriormente, pues en este supuesto cualquier vio

laci6n a alguna cl4usula contractual, dar!a origen a la huelga.

Punto contrario a lo establecido por nuestra Constituci6n que -

fundamenta la validez del derecho de huelga en el supuesto dese

quilibrio entre los factores de la producci6n, cosa que no nece

sariamente ocurre por la violaci6n de alguna de las cl4usulas -

contractuales. 

La huelga por cumplimiento de contrato, es de carácter -

eminentemente jur!dico, ya que tiene como finalidad el cumpli--

miento de las condiciones de trabajo pre-establecidas con ante-

rioridad, es decir, la controversia trata sobre un derecho pre-

existente y por tanto, aunque las disposiciones del contrato vi~ 

lado sean de car4cter econ6mico, condici6n necesaria para que la 

huelga sea existente, de acuerdo con lo establecido por la frac

ci6n XVIII del Articulo 123 Constitucional, ésta es de carácter

jur!dico, ya que no tiende al establecimiento de condiciones de

trabajo, sino que, se insiste, tiene por objeto el cumplimiento

de las ya establecidas, es decir, surgen de un conflicto que ti!:. 

ne por finalidad la interpretaci6n o cumplimiento de alguna dis

posici6n del contrato colectivo de trabajo. 
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6.6. Huelga por violaciones al reparto de utilida

des. 

La fracci6n V del art!culo 450 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo establece que: 

"La huelga deberá tener por objeto: exi
gir el cumplimiento de las disposiciones 
legales sobre participaci6n de utilida-
des. u 

A este respecto, considerarnos necesario señalar previa-

mente que carácter tendr!a esta huelga, es decir, si serta jur! 

dico o econ6rnico, entendiendo en este momento a la huelga, corno 

un conflicto en esencia y no corno un derecho. Partiendo de la-

base de que los conflictos jur!dicos son los que versan sobre -

la interpretaci6n o cumplimiento de una disposici6n de la ley o 

de los contratos colectivos de trabajo, y los econ6rnicos los -

que crean, modifican, suspenden o terminan condiciones de trab~ 

jo, tendriarnos que partir que de la definici6n de los primeros-

se infiere que esta huelga serta en esencia, jur!dica, ya que -

tiene por objeto el cumplimiento de una disposici6n legal. 

Ahora bien, serta necesario plantearnos la interrogante-

¿Si es razonable que a través de la huelga se intente lograr el 

cumplimiento de las disposiciones legales? Néstor de Buen (92) 

considera que s! es posible, salvo que se tengan en considera--

ci6n los antecedentes de la huelga corno un medio de lucha para

rnejorar las condiciones de trabajo, pero considerarnos pertinen-

te señalar cuáles disposiciones legales violadas a este respec-
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to pueden generar la huelga, insistiéndose que ünicamente podr~n 

invocarse las normas que establecen obligaciones personales co-

rrelativas de derechos colectivos, concretamente las que señalan 

los articulas 121 y 125 de la Ley Federal del Trabajo, como son

la entrega de la copia de la declaración anual o la exhibición -

de los anexos, la formación de la Comisión Mixta, etc., y no se

r~n motivo de huelga en ningün caso: las violaciones de derechos 

individuales, en virtud de que el ejercicio del derecho de huel

ga no es individual, sino de la comunidad obrera. 

Baltazar Cavazos ( 
93 l dice que no toda violación a cual--.; 

quier disposición sobre reparto de utilidades sea motivo de hue! 

ga y por otro lado, porque normalmente, y en el caso de inconfoE 

midades, éstas se plantean directamente ante la Secretaria de H~ 

cienda y Crédito PÜblico. Estima también que como la participa

ción de utilidades no forma parte del salario, las violaciones -

a las disposiciones relativas a las mismas no alteran el equili

brio entre los factores de la producción y en consecuencia no d~ 

ben ser motivo de huelga. 

Consideramos a nuestro juicio, que partiendo del hecho de 

que es el Estado quien debe vigilar el cumplimiento de las dis~ 

siciones legales y las normas de derecho reguladoras de la con-

ducta social, corresponde a éste dictar las medidas necesarias -

para tal efecto y crear las instituciones ideales para ello, por 

ésto, es que consideramos que la huelga no es el camino ideal, -
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ya que la fracci6n V del articulo 450 de la Ley Federal del Tra-

bajo no busca el equilibrio entre los factores de la producci6n, 

entonces el camino 16gico ser1a crear normas sancionadoras al in 

cumplimiento de lo dispuesto en los articules 121 y 125 de la 

Ley Federal del Trabajo, ya que es conocido de todos que esta 

disposici6n ha propiciado el abuso de sindicatos nocivos al pa1s, 

ya que sustentándose en este derecho de huelga, provocan paros y 

huelgas, nocivas tambi~n no s6lo a los patrones sino a los pro-

pies trabajadores, y más attn, al desarrollo arm6nico de la econ~ 

m1a del pa1s. 

Ahora bien, en los casos en que la huelga tuviese por ob-

jeto la revisi6n del contrato colectivo y el cumplimiento del 

mismo, obligarla que la imputabilidad se tramitara por cuerda s~ 

parada atendiendo a la primera por la vla econ6mica y la segunda 

por la vla jurldica, con el procedimiento que al efecto estable

ce la Ley Federal del Trabajo. 

que: 

6.7. Huelgas por solidaridad. 

El articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, establece-

Fracci6n VI. 

"La huelga deber! tener por objeto: Apoyar 
una huelga que tenga por objeto alguno de
los enumerados en las fracciones anterio-
res." 

A este respecto, nos remontamos a lo ya manifestado en 
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el inciso 2.4 del capitulo II del presente trabajo y apoyamos lo 

sustentado por Baltazar cavazos, en el sentido de que estas huel 

gas son improcedentes y que incluso son contrarias a la fracción 

XVIII del Articulo 123 Constitucional, toda vez que con ellas no 

se busca el equilibrio entre los factores de la producción y en

consecuencia no se reGne el requisito de fondo para que la huel

ga pueda ser tutelada juridicamente. Nos atreveriamos a ir más

allá y decir inclusive, que estas huelgas son inconstitucionales, 

pues más que buscar un equilibrio, rompen su propia estructura y 

su equilibrio entre los factores de la producción que existe en

las empresas. 

La huelga por solidaridad no podria tener, en virtud de -

lo anterior y en estricto sensu, una naturaleza jur!dica o econ~ 

mica como conflicto y sólo en sentido lato y dependiendo del mo

vimiento de huelga apoyado, podr!amos determinar en teor!a pura

de derecho gramaticalmente y no real, es decir, aplicada al caso 

concreto,que el conflicto es de naturaleza econ6mica o jur!dica. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. En los primeros años del siglo XIX la justicia obrera 

conoció Gnicamente de los conflictos individuales de trabajo de 

naturaleza jurídica, éstos caían en la esfera del Derecho Priv~ 

do y consist!an en un litigio idéntico a los que surgían con m2 

tivo de otras relaciones jurídicas, civiles o mercantiles, ref! 

riéndose Gnica y exclusivamente, a problemas sobre cumplimiento 

o interpretaci6n de las leyes o contratos laborales. 

2. MSs adelante, y debido a la violencia de las luchas -

sociales con motivo de los conflictos colectivos de trabajo, -

surgieron los complejos organismos que ahora conocemos genéric~ 

mente como tribunales de trabajo. 

3. La evolución de la huelga en Europa ha pasado por cu~ 

tro etapas principales: 

En la primera de ellas se neg6 la legitimidad de la -

huelga, mas aGn, se lleg6 a considerarla como un delito. 

En la segunda, la huelga dej6 de ser un delito y se -

convirti6 en uri derecho, el de no trabajar, que no produjo con

secuencias en favor de la clase obrera. 

La tercera etapa europea y primera mexicana, se cara~ 
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teriz6 por la lucha sostenida por los trabajadores por conver-

tir a la huelga en un derecho positivo. 

La etapa final, y que es la que vivimos actualmente 

en México, reconoce a la huelga como un derecho colectivo de -

los trabajadores, cuando se cambi6 el criterio de que se trata

ba de un derecho individual y negativo de no trabajar, por el -

derecho colectivo y positivo de suspender las labores. 

4, Desde el momento en que por definici6n de la Ley Fe

deral del Trabajo, en su articulo 440, se especifica una "temp~ 

ralidad", las huelgas indefinidas no deben existir. 

5, Es necesario el establecimento del arbitraje obliga

torio para ambas partes, cuando el conflicto no llegue a un 

arreglo diez dias despu~s del estallamiento de la huelga, para

evitar mayores perjuicios y desequilibrios econ6micos. 

6. El Articulo 123 Constitucional, en su fracci6n XX, -

señala claramente que los conflictos entre el capital y el tra

bajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Conciliaci6n y

Arbitraje, sin distinguir entre ellos los individuales y colec

tivos o entre juridicos o econ6micos, por lo que los art!culos-

470 y 973 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Ar-

ticulo 123 Constitucional, contrar!an tal disposici6n, ya que -

limitan el ámbito jurisdiccional de las Juntas de Conciliaci6n-
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y Arbitraje. 

7. Es necesario, para evitar diferentes tipos de viole~ 

cia en los conflictos laborales, que desaparezca de la fracción 

I del articulo 445, que se refiere a la ilicitud de la huelga,

la palabra "mayoria" de trabajadores, pues es muy dificil cons

tatar en realidad, esta mayoria, y como mencionamos, sólo en el 

caso en que se ejecuten actos violentos, ~ste debe ser sanciona 

do. 

8. Que a los conflictos en los servicios pablicos se -

les aplique un tratamiento especial, pero nunca admitir la sus

pensión de este tipo de servicios por medio de una huelga. A -

la vez se propone ampliar el namero de servicios necesarios pa

ra la comunidad. 

9. Debe establecerse que no sólo es necesaria la requi

sa sino que también el gobierno capacite debidamente al perso-

nal encargado de sustituir a los huelguistas. 

10. Deber~n tramitarse, tle acuerdo con lo establecido -

por el Titulo Décimo Cuarto, Capitulo XIX de la Ley Federal del 

Trabajo, por tratarse de conflictos de orden económico, las re

soluciones arbitrales de las huelgas por firma o revisión de 

contrato y las que tengan por objeto el equilibrio entre los 

factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo 

con los del capital, no obstante la existencia del contrato. 
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11. Las resoluciones arbitrales de las huelgas que tengan 

por objeto el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, d~ 

berán tramitarse también de acuerdo con lo establecido por el 

Titulo Décimo Cuarto, Capitulo XX, de la Ley Federal del Trabajo, 

por tratarse de conflictos de orden jur1dico. 

12. Definitivamente, hasta para la protecci6n de la econ~ 

m1a de los trabajadores, debe desaparecer por completo la huelga 

por solidaridad. 

13. Nos inclinamos sobre la postura de un arbitraje obli

gatorio para ambas partes, porque el Estado como ya lo dijimos,

debe velar por el desarrollo integral y arm6nico del pa1s, ya -

que con ~sto no se limita el derecho de huelga ni la posibilidad 

de su ejercicio, sino s6lo justific.'l la tutela juridica del Est.!! 

do por la econom1a del pa1s¡ y además porque evitar1a la indebi

da interpretaci6n de las disposiciones contenidas en los arttcu

los 448 y 902 de la Ley Federal del Trabajo, y porque, por dlti

mo, tal postura es inclusive ratificada por el análisis del con

tenido de la fracci6n XX del Articulo 123 Constitucional. 

14. Deseamos expresar que el pa1s está en una etapa en la 

cual se requiere: seguridad, armonta y responsabilidad laboral. 

como es naturalmente comprensible, en estos mo.meu\:.os-
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se reconoce que México requiere de una más acelerada formaci6n

de capital, de procesos tecnológicos y administrativos sofisti

cados, de un real saneamiento de la situación financiera del -

sector pQblico, as! como de una mayor integración de la produc

ción, una modernización de los servicios y de expander rápida-

mente la industria básica y de exportaciones industriales. 

La situación actual nos muestra que la realidad es com

plicada y difícil, pues existen casos en que un aumento de sal~ 

río u otras concesiones al sindicato, pueden tomarse de la ero-

presa, sin mayores dificultades¡ sin embargo, en un gran namero 

de empresas el margen de utilidad es demasiado estrecho para -

que éstas simplemente regalen dinero año con año. 

Una situación t!pica, es que los cambios en los costos -

de la mano de obra se reflejan en los precios de los productos

y además en los casos de empresas que son proveedoras de las 

dependencias oficiales, se han visto en graves problemas con 

las devaluaciones de nuestra moneda, ya que la Secretaría de e~ 

mercío y Fomento Industrial ha impuesto la norma de los pedidos 

programados a plazos determinados y en el caso de cambios impr~ 

vistos de la situación financiera del pats, es muy diftcil que

estas dependencias permitan el cambio de precios de esos pedi-

dos¡ entonces, es lógico que al solicitar los trabajadores a -

las empresas, un aumento, éste es negado. 
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A la empresa no se le debe considerar corno una agen-

cia todopoderosa que puede aceptar cualquier petici6n del sindi 

cato en cualquier momento y si además existe la presi6n de los

trabajadores por obtener salarios más altos, 16gicarnente ésto -

repercutirá más adelante, o sea, en el consumidor. 

Resulta muy dif!cil el calcular el costo econ6mico de 

las huelgas a las empresas, la industria, la sociedad o hasta -

de los mismos huelguistas; éstas pueden producir efectos indi-

rectos a causa de que otros trabajadores y otras firmas depen-

den del producto o del servicio suministrado por los huelguis-

tas, y un cierre en la industria puede provocar grandes pérdi-

das monetarias en unas u otras. 

Tal seria el caso de la energ!a eléctrica, cuyo fun-

cionamiento cont!nuo es esencial para una producci6n ininterru~ 

pida de otras industrias, el paro de este tipo de negocios pue

de provocar una interrupci6n en la producci6n de una variedad -

de empresas y 16gicarnente, una reducci6n desproporcionada en la 

producci6n nacional. 

En las empresas privadas, por ejemplo, si una de 

ellas dice s! con demasiada facilidad, con el tiempo, puede en

contrarse con una quiebra o cierre de la misma y dejar a sus -

obreros en estado de desocupaci6n. 5610 mediante una investig~ 

ci6n cuidadosa de todas las circunstancias, podremos saber si -
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se justifican y si deben otorgar las empresas las peticiones -

de cada sindicato en particular. 

Los problemas relativos a la eficaz utilización de la -

capacidad del trabajador y al logro de satisfactorias relacio

nes humanas entre el patr6n y el empleado, distan mucho de ha

ber sido resueltas, incluso en los paises más industrializados. 

Aunque la huelga por solidaridad ha tenido en México ~ 

co uso, no se debe dar margen a que ésto propicie causar daño

ª empresas que nada tienen que ver con el conflicto de otras.

Ahora que si los trabajadores de otras empresas desean realme~ 

te apoyar a los trabajadores huelguistas, pues que lo hagan -

econ6micamente, con sus salarios, que buena falta les hace a -

los obreros en conflicto, pero definitivamente no existe una -

raz6n para dañar a empresas y trabajadores que est6n laborando 

correctamente, mediante una huelga por solidaridad. 

El pa1s y el trabajador mexicano no pueden darse el lu

jo de estar creando huelgas sin fundamento alguno, pues todos

nos veremos perjudicados. 

También hay que tomar en cuenta que con una huelga esta

llada el patrón suspende el pago a proveedores, dueños de loca

les donde se encuentran las empresas, a todos sus acreedores --
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particulares, etc., y sucede entonces que en el momento en que

termina la huelga, éste, independientemente de todos los gastos 

que le ocasionó el movimiento huelgu!stico, tendrá que realizar 

los pagos a todos los mencionados anteriormente y 16gicamente -

se verá mermada su capacidad econ6mica, por la falta de produc

ción que originó la huelga. 

A través de toda esta tesis hemos procurado llegar a un -

fin: que un d!a, trabajadores, patrones y Estado, desarrollen -

sus actividades con armenia constante y con seguridad, procura~ 

do hacer sus diferencias a un lado con miras a la consecuci6n -

de la finalidad, o sea, la seguridad de nuestro futuro y vivir

dignamente, realizando los esfuerzos necesarios para que cada 

d!a unirnos más y trabajar por el bien de nuestra sociedad. 
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