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lNTHODUCCION 

En el dover1ir de los siqlos, lo:> hombres han luch11do por -

una existencia placcmter;i en ol mu11<1o. Sin embarqo, esa eterna in

quietud ha sido frenada por scrrJs de .la mismi1 especie, l:•St.() se tr!!_ 

duce en la pertinaz luchn del podcrono fruntc al econ6micnmentc -

d6bil, del patr6n frente al LrahnJndor. 

Ahora bicn,rcspf~Cto a cst1.~ último ren9l6n,homoa de decir -

que desde tiempos inmemorables ha existido esta aguda problemAti-

ca, lo cual e-quivale a un<1 lucha cmtre el Capital y lll 'l'rnbajo, -

mismo que se encuentra en dosigualdad de condiciones,ya que el ca

pital o aea el Sector Patronal posee todas lau cualidades que lo -

hacen omnipotente f~ente a la Clase Trabajadora, cuyo único sostén 

radica en la fuerza de trabajo. Si comprendemos esta desigual con

tienda, llegamos a la conclusi6n de q1\e la Fuerza Capitalista tra

ta siempre de esquilmar derechos a los trabajadores, los que a su

vez tratarán de defenderse mediante un?. arma poderonisima como lo

es el Derecho de Huelga. 

Pues bien, sabemos que la historia socio-econ6mica de M6xi

co no comienza obviamente en 1917. Pero lo que si se inicia en es

te ano, al ser promulgada la Constituci6n que nos rige, es el fe-• 

cundo periodo de consolidaci6n de los avances sociales y econ6mi-

cos postulados por la Revoluci6n. 

Dentro de esta consolidaci6n de los avances sociales tené•

mos que la Huelga apareció en una etapa de la historia, que como -
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todas, se caracteriz6 por un conjuntó de situaciones propias del -

estado de evoluci6n en que los hombres se encontraban. 

Actualmente, se puede afirmar que la etapa en que vivimos,-~ 

reviste caractertsticas nuevas y diferentes a las que existieron 

cuando surgi6 la Huelga, ya que las relaciones obrero-patronales 

son mutables. 

Por otro lado, dentro de este trabajo exponemos como el Der.! 

cho de Huelga de los Trabajadores al Servicio del Estado, contiene

los mismos lineamientos que el Derecho de Huelga de loa trabajado-

res en general, ya que ambos g6neros protegen, dignifican, tutelan

y tienden a reivindicar a los que viven de su trabajo. 

Sin embargo, asegura~s que el Derecho de Huelga de los eur~ 

cratas esti dominado y restringido por el Estado. Lo anterior quie

re decir que el Estado ejerce un control sobre sus ftl!Pl~ado• al - -

trav6s de los grandes sindicatos cuyo objetivo no •olamente es ve-

lar por los intereses de sus agremiados, Aino que se convierten en

emisarios del Poder instituido. 

Por otra parte, dentro de este brev.e trabajo, dama realce - · 

al APartado "B" del Articulo 123 de nueatra Constituci6n, en cuya -

fracci6n X surge con gran vigor proteccionista el Derecho de Huelga 

de los Trabajadores del ~atado. 

Digno de mencionarse sin duda son los Estatutos Jur1dcoa de-. 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n de 1938, 

1941, y 1963, loe cuales cubren tres etapas deci•ivas en la vida 

jurídica de los Bur6cratas. 
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Asimismo, mantenemos inc6!ume nuestro apoyo no solamonto a

las Trabajadoras al Servicie del Estado, sino a todos aqu6llos que 

prestan un trabajo personal que indudablemente tiende al boneficio 

de nuestro pata, como principal objetivo. 

Estamos conscientes de que la clase Trabajadora del país -

se encuentra en una época de perfeccionamiento de sus propios sis·· 

temas de vida, que requier~ la activa participaci6n de todos los -

trabajadores, sin distinci6n de ideología, de partidos políticos -

o de condici6n personal, en ~l cumplimiento de las grandes tareaa

socialea. Porque es necesario que nadie se sienta sin obligaci6n,

ni postergado o excluido de la obra común que nos incumbe. Todos -

debemos trabajar pet~ianentemente en bien de México. 

A tttulo personal, nuestra intenci6n al desarrollar este -

trabajo para optar por la licenciatura en Derecho, surge del 9ran

interé~ ~a1 como de la inquietud que siempre hemos manifestado por 

los problemas sociales y en concreto por el Derecho del Trabajo. -

ya que consideramos que es en esta rama de la ciencia jur1dica, -

donde se puede llevar a cabo el equilibrio de las fuerzas de pro-

ducci6n. de una distribuci6n equitativa de la riqueza y con ello,

la perfecci6n y annon1a de las instituciones de nuestro país. 

Las limitaciones que seguramente se encontrarán en este trA 

bajo, considera.moa innecesario citarlas, pero sentimos la presi6n

de un i111perativo moral el desarrollarlo, para contribuir en grado~ 

1nfimo, a la inquietud, a la disertaci6n y al diálogo, lo que segy_ 

ramente con la coordinaci6n y esfuerzo de todos, deberá orientarse 
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a una r6pida, necesaria y justa soluci6n de nuestros problemas so--

cillles. 
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l.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Este esbozo hist6rico no e.; más que una alusi6n a grandes -

rasgos de hechos violentos acaecidos en el pasado, calificados en -

su tiempo como manifestaciones en contra del poder politico, pero -

que sin duda tienen relaci6n con el fen6mcno que estud~amos, puesto 

que en el fondo do los mismos, se vislumbra una relaci6n de tipo -

laboral, aunque tal, no se tomaba en considcraci6n por ideas e ins

tituciones vigentes de esa 6poca. 

El desenvolmiento de los fen6meno& sociales sienpre estA - -

sujeto a los cambios o evoluci6n de las ideas y creencias en los 

pueblosr pero al mismo tienpo 6stas, se encuentran influenciadas 

por la realidad de la vida social en donde encuentran su fuente or,!. 

ginaria de inspiraci6n. El surgimiento de un hecho social importan

te supone de antemano una realidad que le antecede, una realidad r.t 

presentada por una con,otante lucha de clases entre loa poderoaoa, -

los que todo lo tienen material1nente, y loa débilea lo q11e n ada - -

poseen. 

Esas situaciones de injusticia que se desarrollan en tal - -

realidad, se superan mediante acciones o hechos, que aunque tarde,

dan nacimiento a una nueva realidad acorde con laa neceaidadea de -

las clases que la constituyen. Este es el estudio hiat6rico de eeoa 

hechos, esas acciones que influyeron en el reconocimiento de "° de

recho social, un derecho reivindicador, como es el derecho de huel

ga, instrumento de lucha en la superaci6n en todos loa ordene• d•--
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la clase trabajadora. 

Remont~ndonos hasta ci.vilizaci.ones tan antiguas como la egiE, 

cia, encontramos hechos sociales que constituyen los primeros ante-

cadentes al fen6meno social que estudiamos. "El primer movimiento -

huelgu!stico de trascendencin hist6rica, acacci6 en el antiguo EgiE, 

to, en un lugar pr6ximo a Tebas. En la Nocr6polis, se encontraban -

trabajando hombres esclavos y libres, los cuales se unieron dlri- -

; giendo una especie de pliego de peticiones en el cual dec1an: 

"No hemos recibido v.tveres y estamos hambrientos. Estamos 

t•n d6biles por falta de apropiada alimentaci6n 1 que casi no pode-

moa trabajar". "El af\o 29 baja el reinado de Ramses III, el dia - -

lO Menchir (diciembre) , los trabajadores de la Nccr6polis treparon-

'sol:.re las 5 mu:::alle.s gritando: "Teuemoa 18 dias qua nos catarr.oo mu-

riendo de hanlbre 11
• Acord4do el movimiento, aqu6llos famélicos prOC!, 

dieron a atrincherarse detrAs dol tiempo. Loa oficiales del ej~rci-

to que guarnecian la Necrópolis y los capataces, se acercaron a los 

obreros y les pidieron con buenas palabras que volvieran a sus tra-

bajos, explic&ndoles, al efecto, que en las bodegas de la ciudad 

de la muerte, tenían almacenadas mercanc1as del Fara6n, e iban a 

' darles mejores raciones. LOs trabajadores al escuchar el ofrecimie.!l 

to decidieron volver a sus trabajos¡ pero al dia siguiente como la-

raci6n les hubiese parecido pequefia volvieron a declararse en huel-

ga. Bn esta vez, se dirigieron a las puertas del templo de Rams6s -

III, adquiriendo el estado de cosas suma gravedad pues tomaron el -

' edificio y amenazaron con avanzar sobre Tebas. Ante tales aconteci-
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mientos, la respuesta del Fara6n fue definitiva, pues a cada huel

guista se le di6 .abundante raci6n, más la que les correspondieron
¡ 

al mes anterior y que no habian recibido". 

La historia de la antigUedad, nos ofrece la narraci6n de -

gran nCimero de insurrecciones de quienes se esforzaban de mejore•-

condiciones de vida1 pero ninguna de ella tom6 la amplitud y la -

gravedad de las dos formidables insurrecciones que estallaron en -

Sicilia, en la segunda mitad del siglo segundo antes de criato. 

"Después de l;:. transformaci6n de los territorios trigueros

del sur de Italia en pastizales para los rebaftos, Sicilia se habia 

convertido en el granero de Italia. Los romanos se hab1an reparti

do en ella la tierra de conquista que explotaban con la ayuda del

trabajo de los esclavos, a los que habian acumalado ah! en gran -

número, marc6ndolos como ganado y a los que ob!iqaban a un trebajo 

incesante. Exasperados los esclavos por las torturas a que eran -

s01netidos, bajo la direcci6n de un e•clavo sirio de nombre "IWlu•" 

se rebelaron contra sus amos constituy6ndose un contingente de - • 

unos 400 esclavos, quienes se apoderaron de ''Enna". a cuyo• habi-

tantes mataron y llamaron a todos los esclavos de lo• alrededoresJ 

"Eunus" fué proclamado rey con el nombre de "Antioco". 

Traicionado ~ste, la ciudad fu6 tomada por el C6naul Publio 

Rupilo, quien después de hacer prisioneros a todos loa eaclavos, -

en la ciudad fueron entreg~dos a la tortura y deapu6s precipitado• 

· l • .,. Porras L6pez Armando.- Derecho Procesal del Trabajo. P'9~ 378 
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desde una torre, El rey Antioco que con una pequena escolta habia -

huido a las mo~tanas del centro de la isla, fué capturado por los -

romanos que lo arrojaron a un calabozo donde murió poco tiempo --

despu6s". 2 

"Otra insurrecci6n ocurrida despu~s de la anterior, fue la -

que se llev6 a cabo con motivo de un decreto que prohibía reducir -

la servidumbre a un hombre nacido libre entre los pueblos aliados,-

ordenando a los gobernadores que devolvieran la libertad a los que-

hubieron injustamente p~ivadoa de ella. Al publicarse el decreto 

en Sicilia, en pocos días, 800 esclavos reclamaron su liberaci6n y-

de todas partes, otros acudían al Tribunal del Pretor. El Goberna--

dor, influenciado por laa reclamaciones de loa amos, se neg6 a obe-

decer laa ordenes, dando lu!Jar a que los esclavos se refugiaran en-

el bosque sagrado de PAlicos, al pie del Monte Etna y decidieron --

vroclamar abiertamente la insurrecci6n. Los esclavos se sublevaron-

por doquier y escogieron por jefe a un taftedor de flauta, llamado 

salvinio, quien m4s tard~ se prvclam6 rey de Trif6n. Enviado el - -

C6naul Aquilio para someter a los insurrectos, los derrot6, suc;lm--

biendo todos los esclavos con excepci6n de unos mil que se rindie--

ron por la promesa de Aquilio de perdon&rles la vida. Pero contra--

riamente a. su promesa, el c6nsul los condujo a Roma para hacerlos -

combatir como gladiadores. para no dar ese espectáculo al pueblo, -

los esclavos se mataron entre s1 11
•
3 

·. 2.- Ollivier Marcel. Espartaco. Pág. 42 
J.- Ollivier Marcel. Obra citada Pág. 45 
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"En los albores do la República Romana acontoci6 un conflic-

to social qua dcgenor6 en una especia du huelga. En efecto, al pue-

blo romano, cansado do la explotación de quci era vf.ct.i.Jna por parte-

de los patricios, se rebul6, negfüidoue a t.: raba jar 1<1 plebe, se diri 

gi6 al Monte 5¡1cro". 

varios días habían transcurrido y Ro111<-i, la ciudad, moria, --

por lo que la arit¡to1.:1:acia comprendió qlte olla y noma maridan si -

los trabajadores 110 volvían a la ciudad. Los patricios designaron -

al senador M.cneneo Agripa, para que éste hal:llara con los huelguis--

tas, el cual. estando en el M011te sacro pronunci6 el éélebre discu!_ 

so: "Del est6mago y los rnicmbros". 4 Celebrando un pacto entre la --

aristocracia y la plebe que conced1a a ~sta última las peticiones--

que habían sido motivo del abandono del trabajo, el pueblo romano -

volvi6 a sus labores. 

Otro hecho irr~ortante en Roma, fue la rebel16n de Espartaco, 

cerca del a~o 74 ante~ de Cristo, considoratlo como el m!s importan-

te antl:lcedtinle pa::a el esludj,o actual de la r.uelgc.. Aunquo Eeparta-

co se levant6 en contra del régimen de esclavitud en Rama, au movi-· 

miento libertario.no deja de constituir, por las circunstancias en

que se llev6 a cabo, un claro antecedente de la huelga. 

Tomemos en consideraci6n las palabras de Marcel Ollivier al-

referirse al levantamiento de Espartaco: "La rebelión de Eapartaco• 

fue un movimiento espont!neo de la clase oprimida contra el orden -

4.- L. Bloch. Citada por Porras L6pez Armando. Ob. Cit. pig. 379. 



12 

social que la aplastaba, Fracasó, no 0610 porqua tropez6 contra -

las fuerzas superiores de la cl1H;c dominante, nirv) también y sobro 

todo, porque no lluvaba en llÍ. o.l •J(~rmen de una tl'<.trwformaci6n pro

funda de la sociedad, pues para nuprimir la esclavitud, habria si

do necesario suprimir aus cñusas econ6micas, Y outo no hubiera si

do posible sino substituyendo laJ formas de producci6n de la época 

por formas nuevas, basadas en nuevas rolucionos entre los hombres. 

Y esto, ni Espartaco ni loa esclavos sublevados estaban en modida

de hacerlo. N0 solamente no tentan ninguna idea de esa t=ansforma

ci6n necesaria, sino laa condiciones mismAa a6n no existian. Es lo 

que explica, major que todas las peripecias do las luchas milita-

res, el fracaso inevitable de la rcbeli6n de Espartacott, •• Prosi-

gue el mi'smo autor: "Fieles al ejemplo quo nos dieron --Espartaco

Y sus seguidores-- proseguiremos la lucha contra las fuerzas de -

opresi6n. Pues también tenemoa sed y hambre de justicia. La escla

vitud contra la que se alzaron, no ha desaparecido de la faz do la 

tierra. No ha hecho sino cambi~r de nombre y de forma. Pesadas ca

denas, mil veces más pesadas y más s6lidas que si fuesen de hierro, 

aún mantienen sujeta a la raza de los hombres. Por eso, mientras -

QUe no hayan sido rotas, la eterna protesta de los oprimidos subi

r& al cielo sin cesar, ahogada, sin cesar renaciente. Su sacrifi-

cio no habrta sido inútil; sabemos que aquí abajo nada se adquie-

re sin lucha y que el menor progreso se compra a precio de sangre. 

oesde los tiempos más rerootos de la historia, la humanidad solo ha 

podido avanzar en la senda del progreso, dejando en las zarza,s del 
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maestro. El monopolio f6rrco que gremios o corporaciones impusie--

ron, fortific6 el esp!ritu de estancamiento y de rutina, por lo --

que en los largos siglos en que el régl.men corporati"O se mantuvo, 

la industria no alcanz6 los progresos que más tarde, debido al si~ 

tema de la libertad industrial deb!a de lograr durante la pasada -

centuria 11
•
6 

A posar del monopolio de las corporaciones y de las relaci.Q. 

nes de tipo familiar que en los talleres se desarrollaba, exis-

tieron en esta etapa del desarrollo de la humanidad,movimientos de 

deacontanto, reveladores de ansiedad de justicia social constitu!-

doa por quienes formaban las clases sociales más bajas, en ese ré-

gimen de progreso, inseguridad y sujeci6n. Ejemplo de ellos es el-

110Villliento que en el ano de 1378, en la República de Florencia se-

di6, con el prop6aito de reclamar mejores salarios para los obre--

roa, tomando tal movimiento las caracteristicas de una guerra ci-

vil. Pero la pauta a seguir, es la represi6n de tales acontecimien 

to• por quienes a toda ~asta tratan de mantener loo privilegios --

que la injuaticia les ha dado, calificando tales acontencimientos-

como actos provocados por agitadores o gente inadaptada al r69imen 

de felicidad que ellos preconizan, sin querer ver que el pueblo se 

hwule cada vez mis en la miseria. As!: en los afios de 1212 y 1231, 

Pad6a y Bolonia respectivamente se suman a los Estados que dictan-

diaposiciones para frenar la agitaci6n y considerar a la huelga C.Q. 

IDO un hecho delictivo. Tal actitud adoptada por los Estados en ese 

f.- Garcla Oviedo Carlos. Tratado Elemental de Derecho Social. -
P,9•• 7 y 8. 
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tiempo, tiene como antecedentes, los mandatos del Patriarca de -

Aguilea cuyas disposicionos p~ohiben la huelga o la coalici6n y ti

pifican los movimientos de inconformidad como delict~vos. 

En Francia, en 1343 y 1508 se expiden ordenanzas que tienden 

a liquidar las revoluciones de obreros, e impedir los estallidos de 

huelga que empiezan a tomar una importancia extraordinaria. LO mis

mo succdi6 en Inglat~rra bajo los reinados de Eduardo I en 1303; 

Eduardo III en 1349t Enrique VIII en 1514 y Eduardo VII en 1549. 

"El progreso de los tiempos y la ideología del siglo XVIII,

coadyuvaron a la desaparici6n total dtil régimen corporativo, ya --

que en franca decadencia desde el siglo XVI. Multiplicados los me-

dios de comunicaci6n entt'e los pueblos y regiones, m.6s frecuentes-

los cambios y relaciones entre ellos, mAs variables y complejas --

las necesidades humanas empezaron a auryir loa inconvenicnt~s e in

suficiencias de una producci6n asfixiada por las opresiones del r6-

gimen corporativo. Rabia que producir mAs y mejor y los adelantos -

de e11ta ef>oca y la iniciaci6n del maquinismo preludiaban W\a Ulllyor

producci6n" ••• En el campo de las ideas ••• " Loa Fisi6cratas pri111ero· 

y la Escuela Escocesa después truenan contra un sistema interven--

cionista que oprime a la industria, y ponderan las excelencias del

régimen de libertad industrial, Es la época del naturaliemo y del -

optimismo en la econom1a, que fia al libre juego de las leyes natu

rales los fen6menos de la producción, del cambio y del consumo. La

libre concurrencia es a juicio de estas doctrinas factor esencial -

de la producci6n econ6mica" ••• "Preparado el tel:reno para el r6gi--
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men de la libertad industrial, faltaba una ocasi6n propicia para -

au instauraci6n. La ocasi6n fue proporcionada por la Revolución --

Francesa. Antes de ella en 1776, Turgot, disc!pulo de los Fisi6cr.!_ 

tas, decret6 la abolici6n del régimen corporativo. Los maestros 

'. existentes quedaron suprimidos; pero las fuerzas de la reacci6n 

rectificaron prontamente, porque meses después, el Edicto de Tur--

got fue revocado y las corporaciones quedaron rAstablecidas" ••• --

"Con la Revoluci6n Francesa del 4 de agosto de 1789, se proclama -

ampliamente el principio de la libertad del trabajo, quedando toda 

persona facultada para consagrar todas aus actividades al trabajo-

o industria que tuviera a bién" ••• "En 1791, se vot6 en Francia 

la famosa Ley Chapelier por la cual qued6 totalmente abolido el r! 

'1ilnen corporativ"• Sin embargo, eata ley prohibi6 tanto a los pa--

trones como a lus obreros, no s6lo asociarse sino aún reunirne, --

porque consideraba que el aislamiento era condición necesaria para 

la libertad" •••• "Como consecuencia de este régimen de libertad, -

se proclam6 el principio del abstencionismo estatal. Las relacio--

nes entre capital y trabajo deb!an desarrollarse según normas de -

, libre voluntariedad, al márgen de toda intromisi6n estatal. El es-

tado frente a ellos no es más que un espectador impasible cuya mi-

ai6n es puramente policial, de gendarme, de vigilante del libre d~ 

senvolvimiento de las leyes naturales. Este principio de la no in-

tervenci6n es el que domin6 en casi todo el siglo XIX, motivando -

situaciones de desesperaci6n e injusticias para la clase ti-abajad2_ 

ra, seflaUndose con tales acontecimientos la necesidad de un dcre-



cho referente; al t.rabajo y al trabajador" ••• Desaparecida la corp2 

raci6n, los integrantes de la misma, maestros, oficiales y aprend!. 

ces, quedan en completo abandono: agrupados on el oficio, la libe_;: 

tad proclamada los separa para siempre. Ahora, es un contrato de -

arrendamiento de servicios ol que impera, cuyas co11diciones quedan 

sometidas u la ley ocoñ6mica d~ la oferta y la demanda, que fija -

•1oluntariament.e el pr1:1cio de todas las cosasr l:'.rnpezando a conaoli-

darse el abuso de los patrones para con los trabajadores, y al mi.!!,. 

mo tiempo como consecuencia, la aparici6n del pro.1.etariado"... ''La 

aparici6n del proletariado, se debe entre otras cosas, al distan··-

ciamiento entre los dos grandes factores de la producci6n, por las 

condiciones en que se desenvuelve el tr~bajo en la gran induatria-

y !as circunsta!"Cil's relativas al impulso ri'! Pfta grian .i.nduatria que 

demanJa sin cesar, mar.o de obra. Durante el primer tercio del •i--

glo XIX queda definitivamente constituido el proletariado como al!, 

se socialr pero una clase pobremente constituida, por su propia --

debilidad interna y la falta de protecci6n oficial. Aislados 101 , • ., 

obreros, no pueden discutir en buenas condiciones con loa patronea 

el r69imen del trabajo, por lo que se ven forzados a pactar con la 

empresa como ésta quiere. El poder p(iblico est4 totalmente auaente 

en esta época del régimen de explotaci6n del trabajo, cumpliendo -

tristemente con el papel de gendarme que le fue asignado. Ante ta-

les acontecimientos y condiciones, empieza a surgir en la concien-

cia proletaria las ideas de la coalici6n, de la asociaci6n y de -

la huelga. Los obreros necesitaban constituirse en organizacionea• 

¡ 
l ¡ 
1 
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profesionales permanentes que les permitiese discutir con el capi

tal en mejores condiciones. También les ora necesaria en ocasiones 

coali9arse e incluso cesar colectivamente en el trabajo para obli

gar al patr6n a ceder por la preei6n de una acci6n conjunta" ••. "La 

le9islaci6n liberal de la época, prohib1a al proletariado el ejer

cicio de estos medios de defensa porque consideraba que iban en 

contra del reci~n implantado sistema de la libertad induatrial. 

Pronto se inici6 en el proletariado un esp!ritu combativo contra -

el derecho imperante, pidiendo insistentemente la reforma de la 

le9islaci6n en todo aquello que en forma clara les perjudicaba. 

Los legisladores se resiot!an a la rectificación pedida, y de eate 

forcejeo, surge un contraste entro lo dispuesto en la ley y lo - -

realizado en la pr,ctica. La ley prohib!a la aaooiaci6n profeaio-

nal, la coligaci6n y la huelga, pero en la realidad, loa ~brero• -

se asociaban y hab1an coligaciones y huelgas siendo la preai6n pr2 

letaria tan inten.a, que decidió ol poder público peraitir Wl r6CJ! 

men de tolerancia ain alterar la legalidad eatablecida".7 Bato 41-

timo nos dá una idea de como la ~laae trabajadora mediante el em-

pleo de aua instrumentos de lucha obtiene loa derecho• legitimo• -

a su claae, negados por mucho tiempo por quienes quisieron hacer -

de la explotación humana la fuente de su sustento y de la aatiafa.s:, 

ci6n a sus costosas y superfluas diversiones. 

Indudablemente que el empleo por parte de la claae trabaja-

1.':" García oviedo Carlos. Ob. cit.- Págs. 9-10 y Siga. 
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dora, de la huelga como un medio de lucha o instrumento para au -

reinvindicaci6n, trajo aparejada en un principio la repreai6n por

parte del poder público,considerando tal hecho, como actitud delis:., 

tuosa contraria a sistemas jur1dicos o ideas imperante• en ••• 6P.2, 

ca. 
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2.- CONCEPTO 

Al iniciar este breve trabajo, relativo a uno de los fen6me

nos sociales más importantes de nuestra época, en cuanto representa 

un medio para la consecu~i6n de derechos lcg1timos pertenecientes a 

una clase social por mucho tiempo olvidada consideramos conveniente 

en primer t6rmino, e><pone1: el concepto de lo que es la "huelga", ya 

sea que la contemplemos como un hecho social producto de la incon-

form.idad de la clase trabajadora, o que la consideremos en su regu

laci6n jur!dica y en tal caso hablaremos del derecho de huelga. 

En la antigUedad, el concepto de tan importante fen6meno 

1ocial ea completamente desconocido debido a la inexistencia de re

laciones entre capital y trabajar sin embargo, no podemos negar co

mo antecedentes materiales para la formaci6n de dicho concepto, las 

luchas que en dquel tiempo se desarrollaron como consecuencia del -

trato inhWlilno a qu~ esLaban sometidos lo& que desempeftaban una la

bor n fa\lor de otro; luchas sangderitas que a través de la historia 

constituyen las bases y fundamentos para la afirmaci6n de un dere-

cho social como es el derecho de huelga, que si en el aspecto econ~ 

mico tiende a mantener el equilibrio entre los factores de la pro-

ducci6n, au importancia en el aspecto humano es trascendental en -

cuanto pretende la reinvidicaci6n de la clase trabajadora en el as

pecto material e intelectual. 

Tomando en consideraci6n los principios de la l6gica en sus

enaetlanzaa fundamentales, podemos afirmar que si el t6rmino concep-
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to es la representación mental o ideal de lo que captamoe del ex--

terior por las notas o caracteristicas de determinado objeto que -

lo singulariza o diferencia, asi el hecho social que deaignamoo --

con el vocablo "huelga" en su concepto, presenta notas distintivas 

que lo particularizan a pesar de que en las definlcionea que •e --

den del mismo hecho social, exieta una u otra pequena diferencia -

que en nada varia o tran&forma la esencia del concepto de la huel-

ga. 

La huelga como un hecho social, ea aimple111ente la auepen- -

ai6n de laborea por parte de loa tr~jadores1 pero tal n~gativa -

en la continuaci6n de las labore• aupone •ituacione• anteriores --

de perjuicio para la clase trabajadora y la pretenci6n de la o~ten 

ci6n de situaciones futura• de beneficio para la •i .... 

El simple concepto de huelga como au•p•n•i6n de laborea, 

trae aparejado •ituacione• 1ntimallente ligadas con el IÚ.a.o al gra . -
do que constituyen estas partea de aquel1 de tal forma que el con-

cepto de huelga manifiesta la• aigui.ante• caracter1•ticaas 

a).- La exiatencia de •itu~cionea de inconforaidad o 4•••--

grado de parte de loa trabajadorea como re•ultado• de-

actos o hecho• que le• perjudican. 

b).- Una uni6n o coalici6n de tr~jadorea como •ujetoa pa-

aivoa de loa hecho• o actoa anteriorea. 

e).- La pretenci6n de parte de tal uni6n o coalici6n de 

cambiar el r69imen de perjuicio existente, por IU\O de~ 

beneficio. 
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En aintesis, el concepto de la huelga como un hecho social-

ea lisa y llanamente, la suspensi6n de labores por parte de una --

W\i6n de trabajadores como consecuencia de una inconformidad y la-

pretenci6n de los mia1110s, a mejores situaciones de beneficio. 

El reconocimiento jurídico de ese he~ho, viene a constituir 

el derecho du huelga como una facultad colectiva de loa trabajado-

rea para la auapensi6n de aua labores, cuando se cu..11plan los requi 

aitoa que la ley eatablece para tal auapensi6n • . 
Bn el campo de nuestro derecho, diversos autores han laborA 

do definiciones del derecho de huelga que aclaran el concepto de -

la mbma. Ad: 

Caatorepa J, ·Je14e.- "La huelga se define como la acci6n --

colectiva y concertada de loa trabajadores para suapender loa tra-

b&joa de una negociaci6n o de un grupo de negociacionea, con el ok 

jeto de alcanzar el 11ejoramiento de las condicionee de tr:ibajo".8 

pt la Cutva prio. - "Ruel.ga ea el ejercicio de la facultad-

legal de la• lll'lyortaa obreras par~ suepender las laborea, previa -

obaervanci• de laa fo~lidadea legales para obtener el equilibrio 

de loa derechos o intereses colectivos de trabajadores o patr6n 11
•
9 

In realidad, todas las definiciones que se ofrecen de la --

huelga, tanto en la doctrina como en la legislaci6n, coinciden en-

aua aapecto• esenciales con una u otra peque~a diferencia debido -

a las condiciones particulares en que se desarrolla la vida de un-

1.- Ciatorena J. JeaGa.- Tratado de Derecho Obrero. p&g. 595 
9.- Dt la cueva Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II, 

etg. e10. 

' . ¡ 
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pa1s. 

otras definiciones qu~:i contribuyen para aclarar el concepto 

de huelga es la de~ autores que ocupan un lugar importante dentro -

de la materia que estudiamos: 

Gallart Folch Alt!jandro.- "por huelga debe entenderse la --

suspensi6n colectiva y concertada de r.rabajo, realizada por inici!, 

tiva obrera en una o varias einprosaa, oficioa o ramas de trabajo,-

con el fin de conaeguir objetivos de orden profesional, pol1tico -

o bien manifestarse en protesta contra determinadas dctuaniones P.! 

tronales, gubernamentales y otras 11
•
10 

Hueck Nipperdey.- "La huelga es la suspensi6n colectiva y -

concertada del trabajo, llevada a cabo por un número considerable-

de trabajadoreQ en una ampreRa o profesi6n como medio de lucha del 

trabajo contra el capit~l y con el prop6sito de reanudar l•s J.abo-
' 

res al obtener flxito o terminar la lucha".ll 

Walt~r I<askel.- "La huelga es la suspensi6n colectiva del -

trabajo llevada a cabo por una pluralidad de trabajadorea, con el

prop6si to de alcanzar mejores condiciones de trabajo".l2 

Pizarro suirez Nicolfls.- "Huelga os la suspensi6n temporal-

del trabajo, resultado de una coalici6n obrera --acuerdo de un gr,y, 

po de trabajadores para la defensa de sus intereses comWlea que --

10.- Gallart Folch Alejandro.- Derecho Espaftol del Trabajo, Colec
ci6n Labor, Tomo VIII, p!g. 223. 

ll.- Hueck Nipperdery.- Citado por De la cueva Mario.'- Ob. Cit. 
Tomo II PAg, 809. 

12.- Walter Kaskel.- Cit. De la Cueva Mario,- Ob, Cit. Tomo Il. 
P!9. 609. 
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tiene por c:bjoto obligur al pattón a acced~r a sus domandaa y cons~ 

guir asi un equilibrio entro los diversos factores de la producci>'.>n 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital",l3 

13.- Pizarro su,rez NicoU.s. La Huelga en el Derecho Mexicano. - -
• l'i9~ 40. . . 
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J.- DERECHO COMPllRl\.DO 

La mayor parte de loa paises del mundo se pronuncian por me

dio de sus legislaciones, por el reconocimiento del derecho de hue.!_ 

ga. Es interesante conocer como lo hacen y por ello presentamos una 

breve reaefta de lo que las leyes extranjeras disponen sobre el par

ticular, 

BOLIVIA.- El articulo 120 de su constituci6n dice a la letra: 

Se garantiza la libre asociacibn profesional y sindical y se 

reconoce el contrato colectivo de trabajo. Asimismo, se reconoce el 

futuro sindical y EL Dt:RECHO DE HUELGA, como medio de defensa de 

los trabajadores conforme a la ley. 

BRASIL. - Su Consti tuci6n d.i.Rponc en su articulo 158 que se -

reconoce el derecho a los obreros de agremiarse, pero no se va m&s

all' y no se consagra como derecho obrero, el de huelga. 

COSTA RICA.- La conatituci6n de este pata en su articulo 61-

dice a la letra: 

Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los -

trabajadores a la huelga, salvo en los servicios p~blicos, de acue!, 

do con la determinaci6n que de 6stos haya la ley y conforme a las -

regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautori

zar todo acto de coacci6n o de violencia. 

CUBA.- En este pa!s, el articulo 71 de su constitución expr!!, 

aa: 

Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el

de los patrono• al paro conforme a la regulación que la ley esta- -
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blezca para el ejercicio de ambos derechos. 

CHILE.- No cuenta con una disposici6n constitucional que t,!:t 

tele el derecho de huolga. 

PERU.- Tampoco la Constituci6n de este pa1s, contiene disp2 

sici6n que autorice el derecho do huelga. 

CHECOESLOVAOUIJ\. - Este pah que so denomina asimismo en su

Consti tuci6n como "sociedad socialista" no tiene disposici6n expr~ 

aa en que se consagro el derecho de huelga, cosa que seguramente -

se debe a que dentro de un sistema "el derecho al trabajo y a su -

remuneraci6n está garantizado por todo al sistema econ6mico socia

lista, que no conoct! crisis econ6micas ni paro forzoso y garantiza 

el incremento continuo de la remuneraci6n del trabajo", según dice 

su art!culo 21 constitucional en su segundo pArrafo. 

DINAMARCA.- No se consagra en la Constitución de este pa!s

el derecho de huelga. 

FRANCIA.- Este pata europeo st reconoce el derecho de huel

ga y en su conatituci6n se lee: 

"El derecho de huelga se ejerce de Conformidad con lo dis-

pUHto en las Leyes y Reglamentos". Pre&mbulo de su constituci6n -

que ae refiere al trabajo. 

ITALIA.- El articulo 40 de su constituci6n dice: 

"El derecho de huelga se ejercer' en el ámbito de las leyes 

q1.1e lo regulan". 

REPUBLICA DEK>CRATICA ALEMANA.- En el articulo 14 de la con.!, 

tituci6n de esta República, segundo plrrafo, se dice: 
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11 i::l derecho de huelga est:t. garantizado a los sindicatos". 

REPUBLICA ESPA~OLl\.- No establece el derecho de hualga en 

su constit~ci6n, solo habla en el artículo 46 de su carta fundamen

tal de que su legislaci6n regulará el paro forzoso. 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA.- No contiene su constituci6n dia

posici6n que establezca el derecho de huelga. 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA.- No tiene su COnstituci6n diapo• 

sici6n que garantice el derecho de huelga,como en el caso de Che- -

coeslovaquia, el Estado asume el papel de mejorar a loa trabajado-

res ~ue en estas condiciones no tienen patr6n con quien luchar, si

no en ~ltimo caso su lucha serta con el propio estado. 

UNION DE REPUBLICAS SOCIAI.ISTAS SOVIETICAS.- Dentro de la fl 

loaofta que priva en este pah, no cabe el derecho de huelga y por

ello, la constitución Rusa no lo consagra. 

La filoaóf1a de que hablo, eatl contenida o compendiada en -

el articulo ll de su conati~uci6n que a la letra dicea 

La vida econ6mica de la U.R.S.S. eatl dirigida y deterllinada 

por el plan del Estado sobre la econom1a nacional, a fln de awaen--· 

tar la riqueza social, elevar de modo constante el nivel .. terial -

y cultural de loa trabajadores, afiniuar la independencia de la - -· 

U.R.S.S. y reforzar au capacidad defensiva. 

Es obvio, que si eata es la filosofta rusa y que el propio -

Estado toma a su cargo la defensa y tutela del trabajador, no pueda 

haber huelgas dentro de la ley, de sobrevenir la crisis, que provo

caran huelgas, estas serian al margen de la ley vigente. 
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a).- EVoluci6n Legislativa 

En México como apunta el doctor Trueba Urbina, "la huelga ha 

pasado por diversas etapas: prohibici6n, tolerancia, represi6n vio

lenta, para posteriormente consolidarse jur!dicamente como un dere

cho colectivo de loa trabajadores.•l El proceso evolutivo de la hue! 

ga en M6xico, e•t' supeditado a la diversidad de situaciones econ6-

micas, sociales y pol1ticas del pata. 

Antea de la conquista, el territorio de lo que hoy forma pe¡, 

te de nuestro M6xico, eatuvo habitado por grupos humano• m6s o me--

nos grandes entre los que destacaron el de loa aztecas y el de loa-

mayaa1 loa primeros, por su poder1o militar y loa segundos por su -

afici6n a'laa ciencias, ocupan un lugar importante dentro de la hiA, 
\ 

toria de nuestro p~1a. Tale• or~anizacionea aunque manifea~aban di-

veraidad de clase• en su organizaci6n polltica y desigualdades eco

nt.ú.ca• que rebela un estado de privilegio y esclavitud, lo cierto-• ·~ 

••• que no hab1a induatria ni capital, sino solamente trabajo, por• 

lo que las relaciones de tipo laboral no exiat1an. 

A la calda de la gran Tenochtitlin, el conquistado impuso --

•u• leyes y las bases para la explotaci6n de loa vencidos, tomando

lllxi.M ialportancia la "Encomienda", r6gimen de explotaci6n de loa -

indios apoyado en el pretexto de la propagaci6n de la fe criatia· -· 

na1" el primer reglamento de trabajo en la Nueva t;apafta, lo conati-

l.- Trueba Urbina Alberto. ~voluci6n de la Huelga. P69. 5. 
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tuyeron las ordenanzas de Don Hernando, en ol ano de 1524 relativa-

a vendedores y para el uso que los encomenderos pod1an hacer de los 

indios y de sus encomiendas". 2 

Lo caractertstico de esta etapa de nuestra historia, o se~-

en la colonia e• la afirmaci6n del r6gimen de explotaci6n del trab!, 

jo hwaano, representada por la encomienda o instrumento swninistra-

dor de ••rvicios personales, perdurando tal r'glmen hasta el siglo-

XVIII. fOsteriormente a la encomienda ae desenvuelven dos tipos de-

instituciones COlllO llOn el taller arte1ano y el obraje capitalista,-

que en nada cambiaron el estado de servidumbre existente on la ina-

tituci6n que lea antecedi6, por encima de laa disposiciones de las-

leyes de Indias, de un sentido tutelar y do protecci6n a los traba

; jadores. Ante tales situaciones de ~.njusticia acda!, surgieron las 

; primeras manifeatacionea de inconformidad y maleatar' en contra de -

l•• condicione• de vida laboral, entre otraa, los bajoa aalarioa, -

· loe aaloa tratoa, etc. , que •• aintetizaban en movimientos de rabel 

. dla o de abandono de trabajo. 

•uno de loe primeros actos de abandono colectivo de trabajo-

fue en el afto de 1582, el que en la catedral Metropolitana de M6xi-

co r .. liaaron Miniatrili• y cantores contra el Cabildo, por la con

aideraci6n de eate 6ltimo de que loa salarios pagados a los prime--

ro• eran demasiado• altos, acordando reducirlos. LOs afectados, 

.. dieron por deapedidoa, quedlndose la catedral sin m6sicos ni 

cantoa. Posteriormente al solucionarse el conflicto, los afectados-

2.- B1quivel Obreg6n T. Apuntes para la Historia del Derecho en M6-
xico, 1'0a.l Il, P'9· 32. 
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recibieron el pago do los sueldos dojados de percibir dW:lll\te el -· 

tiempo no trabajado y la promesa de restituir los sueldos origina--

les 11
•

3 

"Otro hechc> importante, fue el amotinamiento de obreros min,!?_ 

ros de Heal del Monte, quo trajo como consocuenci.a, la muerte del -

Alcalde Mayor y de uno do sus cmpl.oados, y la amenaza de muerte al-

sol\01: Romero do •rerr,cmos quien abandon6 la mina en podor de los em-

pleados quedando tal suceso como muestra del descontento de los tr!, 

baja1ores en contra de quienes los explotaban inhumanamente y como

suceso que revela defensa cvlectiva con paralizaci6n del trabajo 11 •
4 

"t::n 1624, se registr6 en la ciudad de México un levantamien-

to popular contra el Virrey de Guelvez, provocado por el hambre que 

a su vez tuvo su origen en la mala consecha dt1l ano anterior. El P!. 

lacio del Virrey fue incendiado"... "J::n el afio de 1692, el virrey -

de Guelvez reprimi6 violentamente tres sublevaciones de l~ pobla- -

ci6n indígena de M6;;ico provocadas por el hambre, debido a lac ma--

las ~osechc.s. Nuc.wament1;1 fne incendiado el Pal&cio virreynal", •• 

"t:n 1763 se sublevaron los indios mayas de YucatAn, agobia-- · 

dos por los tributos y malos tratos de que los hacian victimas los-

colonos espaftoles. Fue esta la rebeli6n más importante de aquél ei

glo en México". 5 

"Las grandes f¡bricas del Estado, tambi6n son escenario de -

brotes do protesta. Los obreros del gran estanco de tabacos all6 --

3.- Zaldivar Gabriel. Cit. por Trueba Urbina Alberto en su ()b. Bvo
luci6n de la Huelga. Pig. 14 

4.- Esquive! Obre96n T.- Ob. Cit. Pág. 485 
s.- ortega Arenas Juan. M6xico a la Luz del Pensamiento Obrero. --

P&g. lo 
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por el afio de 1768, siendo Virrey don Martin de Mayorga, ante la --

amenaza de un aumento de trabajo suspendieron sus labores y salie-

ron por las calles de la ciudad en son de protesta". 6 

i::n realidad, la vida colvnial <w desenvolvi6 al amparo de -~ 

reglamentos de trabajo, 3n el campo, talleres y obr'1jo, para la - -

protecci6n del servicio de los indios, protección teórica muy dia~-

tinta de la r~alidad, puos en la práctica so recurr1<\ a la violen--

cia para conservar el r{!girnen de esclavitud, siendo leyes y regla--

mantos, letra muerta. 

'la en el período independiente, con la primera constituci6n-

de M6xico, la de 22 de octubre de 1814, e:>cpedida en Apatzingán por-

el cura Joa~ Maria Morclos, so consagra la libertad do industria o-

libertad del capital y no la libertad de trabajo precisamente. Asi-

ein su articulo 38 nos dice que "ningún género de cultura, industi:ia 

o comerciu puedo ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que --

forman la subsistencia pública. Posteriormente a la consumaci6n da-

la Independencia se expid~1 la Con:lt1tuci6n de 1824, que al igual 

que la anterior no consagra el principio de libertad de trabajo, ya 

que solo garantiza, la libertad de pensamiento, la libertad de pren. 

sa, y la libertad individual, apoyándose en las fundament.aciones --

filos6ficas del "Contrato Social" de Juan Jacobo Rossaau, en la De-

claraci6n de loa Derechos del uorru:n:e y en la constitución de Cádiz

de 1812". 7 

6.- Ch&vez Orozco Luis. Historia gcon6mica Social de México. Pág. -
64. 

7.- Trueba urbina A. Ob. Cit. Pág. 23, 
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No es sino hasta la constituci6n de 1857, cuando por prime-

ra vez en nuestro pa!s se consigna expresamente el principio de l! 

bertad de trabajo bajo el r6gimen de derechos del hombre. Kn su a~ 

ticulo 4o. decta; 

"Todo hombre es libre para abrasar la profeai6n, industria-

o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto y para aprovechar-

se de sus productos. Ni uno ni otro se la podrá impedir sino por -

sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero• o por -

reaoluci6n gubernativa dictada en los t6rminos que marque la Ley,-

cuando ofenda los de la sociedad". 

El articulo So. complementaba al anterior: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales ain 

la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. La ley no pue-

de autorizar ningun contrato que tenga por objeto la p6rdida o • -

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por ca~aa 

de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. Tant>OCO autoriza con, 

venios en que el hombre pacte su pro•cripci6n o destierro". 

AWlque la constituci6n de 1857 9arantiz6 la libertad de tr,! 

bajo y el derecho de reuni6n, no protc9i6 de modo expreso la huel-

ga como acto colectivo que parsigue el mejorllR\iento de laa condi--

ciones de trabajo y del salarior prueba de esto, ea el c6digo P•-

nal de 1871, que prohibe las huelgas y sanciona crinú.nal!Md\te a •ua 

autores. 

Las huelgas constitu!an delito sancionado por el articulo -

925 del c6digo de 1871. Pero en M6xico oc:urri6 el mi..o fen6meno-
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que en ~spana, en relaci6n con el carlcter delictuoao de la huelga; 

Las huelgas se realizaban a pesar de las disposiciones del C6digo -

porque son el ~nico medio con que cuentan loa obreros para conquis

tar su mejoramiento y contener. los abusos patronales, el reaultado

de esta pr&ctica trajo consigo que loo preceptos penal•• aapaftol -

y mexicano, cayeran en desuso, porque las huelgas no se castigaban

por las autoridades¡ es decir la actividad obrerista fue juetific"D, 

do en la brega diaria sus propios derechos y estructurando su deat!, 

no. Pero tanto en Espana como en M6xico la huelga era delito, sin -

.As que las autoridades no ejerc!an la acci6n punitiva1 pr,cticamen. 

te la toleraban y reconoctan que en9endraba una necesidad de defen

sa de la clase obr~ra. 

'Ya en la dictadura porfiriata, laa coalicionea y huelga• de

obreroa, viven doa momentos hist6ricoa COlllplet:Juaente diatl.ntoas uno 

de tolerancia durante la plenitud del rltgimen y otro de repreai6n -

en aita poatri.Mrtas. A eete lil tlalo, correeponde l•• huelgas de Cu..!, 

nea y Rio ala.neo. hechos sangrientoa que constituyen un fuerte cla

mor de justicia de las v!ctimas1de la explotaci6n del capitalillllO. 

¡.a Hutl9a de SWMmea.- "En cananea, r99i6n del Bat.clo cSe So

nora, se or9aniz6 la uni6n Liberal "Humanidad" por iniciativa de ._., 

nuel M. DiegÜez afiliada a la Junta organizadora del Partido Liberal 

Mexicano que tenia su aede en el extranjero, en San Luia Miaaouri, .. 

partido inconforme con el r6gimen porfirista. La un16n Liberal •Hu

manidad" a cuya cabeza estaba Esteban B. Calder6n, alentaba a 101 -

trabajadores para defenderse de la f6rula capitalieta que cada dia-
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era máa desesperante" ••• "La aituaci6n .ln la TI'.ina "OVeraight", pr2 

piedad de nortcamt1ricanos ara reall.tente insoport<>blo: bajos sala--

rioa y recargo de trabajo do los obreros para aumentar la ganancia 

do la empresa. A f.in de contrarrcatar asa aituací6n, so reunieron-

los miembros d~ la Uni6n Liberal, en sosi6n secreta y como conse--

cuencia de cata reuni6n, ae realiz6 un mitin el 30 de mayo de 1906. 

i:;n la noche del dí.a 31 del mismo moa ao rleclar6 la huelga en el --

ins~anto de los cambios de operarios y mineros, negti.ndose los en--

trantes a cubrir laa vacantes que dejaron sus companeros"••• "an -

las primeras horas de la mafiana del d!a lo. de junio de 1906, máa-

de 2,000 trabajadores huelguistas recorrían los talleres y las mi-

nas con el objeto de engrosar sus filas y lleval:' a cabo una gran-. 
manifestaci6n. A las lo de la mai\ana acudieron los representantea

de los huelguistas a las oficinas de la empresa, en dando se encon, 

tro.ba el apoderado de la misma, present&ndose un.memorandWll., que-

fue rechazado'1 • 

~l abogado de la empresa calific6 de absurdas las peticio-~ 

nea obrerasr enseguida se improvisó un m1tin enfrente d~ la mina 

Oversight en el cual loa comisionados informaron que la com,paft!a -

no había aceptado sus peticiones. A efecto de invitar a lo. opera

ciones de la maderería de la misma empresa, el contingente parti6-

de la mina con dixecci6n al barrio de "ta Mesa". All1 loa trabaja .. 

dores de ese depart&nento de esta compan1a hicieron causa comGn con 

loa huelguietas, motivando que George Metcalí. pretendiera impedlr-

la salida de los obreros que ayudado por su hermano Willi.ma, ro--
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ci6 de agua a los manifestantes empapando las banderas que llevaban 

entre ellas la insignia de la Patria. Indignados los huelguistas y-

al grito "que salga el gringo desgraciado", se acarearon amonzador~ 

M11te al edificio, y la respuesta fue una dotonaci6n y un obrero --

ca1do al suelo ba~ado en sangre. ~ntonces se inici6 la lucha. Los -

obreros desarmados arrojaban piedras y los hermanos Metcal! contes-

taban con balas; se entabl6 una pelea sangrienta entre huelguistas-

y aus agresores, se incendió la maderer1a, heridos y muertos, entre 

estos los agresores, fue el resultado. Dospu6s del sangriento suce-

so, loa obreros enfilaron en direcci6n a la comisaría de ROnquilio, 

en demanda do justicia, pero cuando se acercaban al Palacio Munici-

pal, una descarga de fusiler1a sobre ellos hizo nuevas v1ctimas1 

6 personas muertas en el acto, entre ellas un niflo de 11 ~ftos de 

edad" ••• El Gobernador de sonora, lzabal, lleg6 a cana.nea con rura-

lea, gendarmes fiscales mexicanos y da de 200 norteamericanos, - -
l 

perteneciente• en su anayoda a las fuerzas fiscales "Rangers" de 

loa Hatados Unidos, comandados por el coronel Thomas Rinming. La 

misma manana del d!a 2 de junio fueron encarcelados mis de 20 obro-

roar por la tarde los trabajadores organizaron otra manifestaci6n e 

intentlU'on hablar con el Gobernador, poro fueron estorbados por es-

birroa de la empresa, entabl'"dose otra vez la lucha desigual. La -

refriega continu6 hasta las lo de la noche en que prlcticamente qU,!! 

d6 disuelta la manifestaci6n. ~l d!a 5 mientras la agitaci6n conti-

nuaba, fueron detenidos Dieguez, Calder6n, Ibarra y otros 5 obreros 

ae~alados como directores del movimiento, a quienes se les someti6-
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a "proceso" y se lus conden6 a extinguir una pena de 15 aftos de --

prisi6n en las i.:inaJUS de san Juan de UlÚa"... "El llp1l:Jgo de esta

lucha fue la reanuduci6n de labores, cm condic>.onos de sumisi6n pa

ra loa obrerou y castigo injusto do sus defoneorus. Paro e~ta fue -

la primera chispa de la ravoluci6n que había de alborear doapu6s -

de hacer justicia a las víctimas de la explotaci6n capitalista 11
•
8 

r,a Huelga do Rfo 131~.- "lü origen de la huelga de R!.o - -

Blanco de 1907, radica an la acci6n opresora del capitalismo indus

trial contra la organizaci6n sindicalista de loe trabajadores hilan 

deroa. ~n ef~cto a mediados del año de 1906, se reunieroon Wl grupo 

de obreros tejedores en el jacal de madera del obrero Andi'6a MOta,• 

y despú6s de tratar el asunto que los reun1a, el trabajador ~..anuel

Avila expuuo la conveniencia de crear un organismo de lucha en con

tra del clero, el capital y el gobierno que era instrumehto de am~~ 

bos. De talos reunionos que se llevaban a cabo, surgi6 una a9rupa-

ci6n denominada "Gran Circulo de Obreros Libree", que por laa -

circunstancias que imperaban, tendrian un doble programar en pdbli

co, se tratarian aaunton intrascendentes, que no lastimaran a loa - • 

enemigos de los trabajadores, y en secreto, sigilosamente lucbar!an 

para hacer efectivos loa principios del Partido Liberal Mexicano, -

cuyo manifiesto era conocido en la tegi6n de Orizaba. Asi las coaaa, 

loa industriales de Puebla aprobaron el 20 de noviembre de 1906 el-

11Reglamento para las F&bricas de Hilados y Tejidos de Al9od6n11 cuyo 

contenido era una suma de arbitrariedades para la mesa trabajadora. 

8.- Trueba Urbina.- Ob. Cit. P6g. 77 y Sigs. 
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Los obroros protestaron enérgicamente contra tal procedimiento in--

dustrialr pero los patronos voracruz11no:J, en acuerdo con los de PU!a 

bla, aprovecharon la oportunidad para fijar on sus f6bricas al re--

glamento poblano. Como consecuencia dü ustc acto, lou obreros aban-

donaron sus labores para solidarizarse con sus compañeros de puebla 

y dt:fenderse tambHm del ataque patronal • .tü conflicto fu~) S<)motido 

al arbitraje dol Presidente de la Rapúbli1:a. Lor:i obreros pensaron -

que el dictador, en un rasgo humanitario les har!a justicia. Las c2 

misiones de obreros e industriales se trasladaron a la metr6poli p~ 

ra tratar la cuesti6n con ul viejo P1·csidcnte. 

El dia 5 ae enero do 1907, los comisionados obreros, fueron-

óbli9ados a comunicar a los trabajadores que el fallo del Presiden-

te ltu.1 hab1a sido fé~vorable a m.:c intereses. El domingo 6 de enero-

ae reum.eron los trabajad<>res para qu"' se les info.cmara del Laudo -

Pre•idencial, advirtiendo que se trataba de una burla a aua lntere-

sea y que el &rbitro no era más que un instrwnento de los industril!, 

les. Acordaron no volver al trabajo, contrariando al articulo lo. -

del Laudo, manteni6ndoae firmes en su actitud para no regresar al -

d.ía siguiente al trabajo como lo ordenaba el mismo laudo. Llegado -

el lunes 7 de enero, las fábricas llamaban a los obreros a la faena, 

pero los obreros solo acudieron a situarse frente al edificio de la 

f&brica en actitud de desafio y para saber quienes serian los que -

traicionarian su firmeza para castigarlos" ••• "r:ntre tanto, hombres 

y mujeres encolerizadarnente se dirigen a la tienda de raya de Rio -

Blanco, toman lo que necesitan y prenden fuego al establecimiento¡-

'i 

l 
' { 
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deapu6s, la muchedumbre se dirige a Nogales y santa Rosa, pone en -

libertad a los correligionarios que se encontraban en las c6rcelos, 

incendiando ~stas y las tiendas de raya. Los resultados do estos -

actos fueron el asesinato y fusilamionto de obrerosr una ver~adera

matanza que llev6 a cabo el General Roaalino Mart!nez, en cUlllpli- -

miunto da ordenes presidenciales" ••• "Despu€is de los asesinatos ---

colectivos llevados a cabo por la autoridad, el orden fue roatabl0-

cido, dias despu6s se realizaron aprehensiones de obreros para - -

sor deportados a Quintana Roo y f inalrnente se reanudaro~ las labo-

reo en las ffillricas con la sllll\isi6n de los obreroa supervivientes,

ª quienes no les qued6 m&s remedio que obedecer y cumplir, pero - -

guardando. en el fondo de au alma, odio y rencot contra loa explota• 

dores del trabajo". 9 

En el periodo preconstitucional, es de seftalarse como dato-

importante en la historia de la huelga, el hecho de que el Gc~eral

Salva ... or Alvarado, Gobernador y comandante Militar del Bitado de Y.\I. 

cat&n, expidiera en diciembre de 1915 la Ley del Trabaju del ~ata-

do, que fue la primera ley que consigna el Derecho de Huelga en la-· 

República, aunque en el ejercicio del mismo, no ae realizare plena

mente su objetivo, en virtud de que la ley equipara a un convenio -

industrial o un fallo del Tribunal de Arbitraje, restringiendo el -

Derecho de Huelga y el paro patronal de los que est!n sujeto• a 11n

convenio industrial. 

~n el periodo de la revoluci6n constitucionaliata, al ••r ~-

9.- Trueba Urbina Alberto.- Evoluci6n de la Huelga. P'9· 83 y Si91. 
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derrotado Huerta, Pon Venuatiano Carranza, primer jofo del ejérci

to constitucionalista 'i encargajo del l>odor l::iecutivo, comienza 

a gobernar el pa!.s. Al recuperar la Capital de la República, la 

"Casa del Obrero Mundial" reanuda sus actividades s.indicalos, org!!_ 

ni:r.ando en el Distrito Federal la "Fcderaci6n de sindicatos Obre-

ros", y designando comisiones de propaganda para todos los lugares 

del pa1s. Este crecimiento constante y esta organizaci6n del prol,!! 

tariado fueron vi.stos con desconfianza por carranza, que en el ai'lo 

de 1916 orden6 el licenciamiento de loa "Batallones Rojos". 

Faltaban sin embargo, motivos para emprender un ataque m~s

a fondo en contra de los organismoo obreros, no tardando en presen 

tarse, ya que los trabajadorco mexicanos, aunque sin gran madurez 

pol1tica, exig1an cada vez con mayor energía que los compromisos -

adquiridos por el GObierno constitucionalista fueran cumplidos de

bidamente. En este per!odo se realizaron huelgas que motivaron una 

violenta ofensiva di:! on. Venustiano contra sus aliados los t.rabaj!! 

dores; pero la huelga que m6s exascerb6 al Primer Jefe, fue la que 

eatáll6 el 31 de julio de 1916 con motivo de que loa salarios de los 

obreros no se cubrían en oro, y que priv6 a la Capital de luz y -

fuerza el6ctrica, tr,fico y peri6dico. ~ata huelga fue reprimida -

con dureza; los lideres de los trabajadores fueron encarcelados -

y sujetos a Consejos de Guerra. 

Con talea acontecimientos, el primero de a9osto de 1916, Ca 

rranza expide un Decreto sancionando a los huelguiatas con pena de 

muerte¡ decreto que por sus caracteristicas tendria m!s aplicacl6n 
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en un r6gimen dictatorial y no en un l:'égimen de derecho al coartar-

en forma tajante loa derechos del hombre y on partic • .llar la de los-

obreros. 

La promulgac.i6n de la constitución de 1917, expedida en nom-

bre del pueblo mexicano, consagr6 definitivamente el Derecho conot! 

tucional del Trabajo, con garant!as sociales, en el Articulo 123 y-

1m au f.racci6n XVI! el Iwrecho de Huelga, culminando aat, la lucha·· 

del proletariado mexicano en. contra de la explotaci6nr asi, se tran.! 

fo1"ltl6 la huelga de hecho penal en derecho. Jü cambio fue radical, -

por cuanto se declar6 expresamente la carta politica d~l pa!s que -

11 las leyes reconocerán corno un derecho de los obreros, las huelgas". 

Desde entonces se tutel6 jurídicamente la huelga y por ende a la ma . -
yor!a huelguística frente al patr6n y a los no huelguistas. Naci6 -

el derecho colectivo de los obreros, base de la democracia sindical 

para suspe~der el trabajo sin consecuencias para 6stos, en relaci6n 

con l~ p6rdida del empleo y responsabilidad civil, reconoci6ndo1e -

la huelga como un in~trumento propio de la defensa de loa trabaja--

dores. 
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b).- Reglamentaci6n Actual 

~l articulo 123 de nuestra constituci6n vigPnte, fija las b~ 

ses para la reglamentaci6n do la huelga, al seftalar en su fracci6n

>.'VII quo "Las Leyes reconocerán como un de1.-echo de los obreros y de 

los patrones, las huelgas y 100 paros". Elevando a la huelga a la -

categoría de un acto jurídico. 

La huelga considcrt.da corno un acto jud.dko, como una facul~ 

tad, como un derecho aupone su regl.:unentaci6n. 

La i·eglamentaci6n del ejercicio de un derecho tiene como fun 

da.mento, la realizaci6n de la justicia social, respetando el dere-

c:ho de loa demás y manteniendo el orden y la organización en una -

sociedad. Reglamentar, en este as¡Dcto, significa delimitar el cam

po para el ejercicio de un derecho reconocido a un sujeto ext':liéud.Q. 

se a éste determinada calidad y senalándose las condiciones para hA 

cer uso de tal derecho. 

La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Articulo 123 -

constitucional expedida por el congreso de la uni6n en consideraM -

ci6n al contenido de la reforma constitucional de 31 de agosto de -

1929 que le otorg6 la facultad exclusiva para legislar en materia -

de trabajo promulgada el 18 de agosto de 1931 en su titulo V define 

a la huelga, establece los requisitos de fondo y de forma que han -

do eatisfacerse para que ésta pueda ser considerada válida y poste-

riormente hace alusi6n a las causas o medios de su terminaci6n. 

1Cl art:.culo 259 de la. misma, define a la huelga en los si- .. 
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guientes t6rminos: "Huelga es la susponsi6n legal y temporal de tr1}. 

bajo como 1:esultado do una coalici6n de trabajadores'.'. 

Por coalici6n debe entenderse como sef\ala el artículo que le 

antecede ''i::l acuerdo de un grupo de trabajadores o do patronos para 

la defen•a de sus intereses comunes". 

La definición de la huelga con•lignada en nuestra ley, es ccn 

gruente con las quo anteriormon.te expusimos en pftalnas anteriores -

al tratar lo relativo al concepto de la huelga. consideraroos sufi-

ciente set'!alar, el aspecto de la suspensi6n, el reco¡¡ocimiento jur!. 

dico a la misma y la uni.6n do los trabajadores, como compuestos esen 

ciales para definir el derecho de huelga, aunque no se tonga como -

en las definiciones doctrinales de una m~yor aclaraci6n de los mis

mos ni se haga referencia a finalidadosr ct~~sti6n lógica, 'ji\ q1.1e la 

definici6n legal no contiene juicios de valor nl muestra influen- -

cia de tal o cual idcologla, sino que hace referencia dnica y excl.!:!,. 

sivamente a una situaci6n material de hecho. 

~l derecho de huelga, en nuestro derecho positivo, se genera 

por un desequilibrio de los factores de la producci6nt se da para -

establecer la armón!a que se ha destruido o que no ha existido ja-

más. se trata de un derecho que jurídicamente nace cuando exi•te 

tal desequilibrio y al mismo tiempo se lesionan los intereses de 

la clase trabajadora. ~stas ideas se sintetizan en la proposici6n -

del Articulo 123 Constitucional que en su fracci6n XVIII dice que:

"La huelga es lícita, cuando tiene por objeto conseguir el equili-

brio entre los factores de la producci6n armonizando los derechos -
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del capital y del trabajo". 

~l Articulo 264 de la Ley Federal del Trabajo, seftala loa --

requisitos de fondo y de forma, que la huelga tiene neceaariamente

que revestir para su validezi menciona que para la declaraci6n de -

la misma se requiere: 

l.- Que tenga por objeto exclusivo alguno o algunos de los -

que seftala el Articulo 260 de esta Ley. 

2.- Que sea declarada por la mayoria do trabajadora• de la -

empresa o negociaci6n respectiva. 

3.- Que se cumplan los requisitos aeftalados en el articulo -

265 de e•ta Ley. 

Kl Articulo 260 de la misma Ley, completa lo antericx en •u

Fracci6n' I al enumerar conw:> objetos de la huelgaa 

l.- conseguir el equilibrio entre loa diver110• factor•• de -

la producci6n armonizando lo• derechos de trabajo con loe del capi-

tal. 

2.- Obtener del patr6n la celebraci6n o el CUlllFlildento del• 

contrato colectivo de trabajo. 

3.- ~xigir la reviai6n en su caso, del contrato Colectivo, -

al terminar el pertodo de su vigencia, en loa t6rmino• y caaoa que

esta Ley establece: y 

4.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de loa •n.!:!, · 

merados en las fracciones anteriores y que no haya sido declarada -

il!.cita. 

J. Jesus castorena, al hacer referencia al equilibrio o 4•1.1. 
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quilibrio entre los factores de la producci6n nos dice: 

"La f6rmula constitucional ha sido reglamentada en parte por 

la ley. Hay desequilibrio cuando no hay contrato colectivo de trab~ 

jo en la empresar cuando habi6ndolo, se viola, cuando se ha cumpli-

do el plazo de vigencia y so pretende su rev~si6n1 cuando so apoya-

una huelga lícita. ~n los tres primeros casos, la armonía entre los 

factores de la producci6n, se logra mediante la celebraci6n, el 

cumplimiento y la revisi6n del contrato colectivo de trabajo¡ en el 

cuarto, con la soluci6n del conflicto en cuyo apoyo se declar6 la -

huel9a 11 .lO 

No estamos completamente do acuerdo con los razonamientos --

antEu:ioreR, ya que sus fundamentaciones son cxt.r.emo vagas, sin to--

mar en coneideraci6n la realidad social, ni las condiciones de los-

trabajadores. 

La fracci6n I del Articulo 260, reprodujo el texto constitu-

cional y aeftal6 como objeto de la huelga, conseguir el equilibrio -

entre loe factores do la producci6n armonizando sus derechos. tas -

Juntas de conciliaci6n y Arbitraje y la H. Suprema Corte de Justi--

cia de la Naci6n, en presencia de conflictos concretos, han tratado 

de precisar el alcance de la disposici6n. LOs casos ordinariamente-

contemplados son los siguientes: 

Pretenei6n de mejoramiento de las condiciones de trabajo, --

cuando los trabajadores no est!n organizados y act6an como simple -

lo.- castorena J. JesOs.- La Huelga en el Derecho Laboral Mexicano. 
Revista Mexicana del Trabajo, Julio de 1968, PAg. 37. 
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coalici6n1 petición de reinstalación do los miembros do la Mesa Di-

rectiva del Sindicato, despedida por el patrono1 revisi6n anticipa-

da del contrato colectivo de Trabajo: hechos notorios que alteran -

las condiciones de vida de los trabajadores1 violaci6n de la Ley1 -

mal trato de obra de parte del patrono o sus representantes, a alg.!.!, 

nos de los trabajadores de la empresa; la jut'isprudencia es defini-

da en el primer caso, el objeto de la huelga satisface la exiagen--

cia legalr en el segundo, las tesis son contradictoriaa1 alguno• --

declaran legal el objeto de la huelga, cuando es el Secretario Gen.!, 

ral el despedidor otros lo consideran ilegal si el despido se hizo-

recaer sobre miembros del comit&r en los demls casos se ha negado--

la legitimidad del objeto. 

La fracci6n II del Articulo 264, afirma el derecho de huelga 

como un derecho colectivo que solo puede ser ejercitado por la u-

yor1a de los trabajadorea, al servicio de la enipreaa, entendi6ndo•e 

por mayorta, la mitad m6.a uno del total de los trabajador•• de la -

el1\J>resa donde vayan a suspenderse las laborea, •in hacer diatinci6n 

\ entre los trabajadores aindicalizados y trabajadores librH, debie~ 
' ~· 

do ser eliminados para establecerla, solo los altos empleados (di--

rectores, gerentes, administradores) y los empleados de confianza. 

La forma de determinar la mayor1a, es la manifestaci6n que -

hace cada uno de los trabajadores, de ser o no huelguistas. Se per-

mite hacer objeciones y rendir pruebas para demostrarlo a la parte• 

contraria. 

se ha planteado el problema, de si se tonian en cuenta para--

j 

~'r.;d¡,ó,.JWJtll~~~~~;,-,.v,r.:.fi},._4'.t;'):~,,::;.> .. ;w~·'l+~,:~·!1,;¡~*~t..·g],,¿..;,,":i..SW:"'1cii<.~..!olt,-.·-l!·~~;_;.__,-. "''-~ .• 
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determinar la mayorta los trabajadores eventuales, los aprendices,-

los representantes del patrono y los trabajadores separados y admi-

tidos en el período de pre-huelga. La solución ha sido negativa de
f 

todos esos grupos, excopci6n hacha de los trabajadores separados en 

el período de pre-huelga que si cuenta par.i determinar la mayoría. 

La fracci6n III del Artículo 264 do la Ley que tratamos, es-

tablece lus requisitos de forma que han de satisfacerse para que el 

movimiento sea considerado lícito, remiti~ndonos a la conaidoraci6n 

que hace el. articulo 265 dol mismo crdonamiento y quP a la letra --

dice: Artículo 265.- Antes de declararse la huelga, se deberln cuni-

plir los siguientes requisitos: LOs trabajadores diri9ir&n al pa• -

tr6n un e~crito en que fot1nulen sus peticiones, anWlcien el prop6s.!, 

to de ir a la huelga y expresen concretamente el objeto de la 6lti

ma, citando la fracci6n del artículo 260 en que estuviera comprend.!, 

da. ~l avino áebe darse por lo menos con b d1as de anticipaci6n a -

la fecha aenalada para auspender el tra.bajo1 el plazo no aerl menor 

de 10 días cuando se ~rate de servicios p6blicoa. Bl plazo se contA 

rl desde el momento en que el patr6n haya sido notificado. 

Los requisitos de forma tienen tambi6n su origen en la pres-

cripci6n constitucional. Si no se hace del conocimiento del patrono 

previamente, la existencia del conflicto colectivo, las peticiones-

de los trabajadores para solucionarlo y la decisi6n de ir a la hue! 

ga este derecho otorgado para solucionar los conflictos obrero pa--

tronales, no llenaria su objeto. ~l patrono es la persona llamada -

a darle soluci6n, y no podr.ta solucionarlos, si no se hace de au --
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conocimiento. Tampoco las autoridades 'rntar!an en la posibilidnd. -

llegado el caso, ai ol ejercicio del dorocho de huelga no so ajust6 

a la ley, no existiendo planteamiento previo dol problema. 
{ 

t:stas son las razones por las C]lte se exige l.a formalidad 

de expresar pur escrito y duplicado el obJcto de la huelg~, con ma-

nifestaci6n de la prescripci6n legal que lo sirva de apoyo, las pe-

ticiones que se hagan al patrono, la dacisi6n do ir a la huelga y -

el plazo que se concede para declararla, precisando el dta y la ha-

r~ de la auspansi6n de las labores. ~l plazo que ~e senala en el --

mismo artículo y que debe existir entre el momento qua se anuncia -

la huelga y el momento en que ésta debe de estallar, constituye el-

llamado periodo da prehuolga. 

~l uso del derecho de huelga que no satisf~ce los requi~ito$ 

examinados, loa sanciona la Ley con la inexistencia de la. huelga -~ 

misma (Articulo 269).- o sea, la huelga que no persigue algunos de-

los objetivos seftalados por el articulo 260, qua no ha sido declarA 

da por la mayorta de los trabajadores de la empresa, o que no ha s~ 

guido las formalidades mencicnad<iii en til artículo 265 de la misma -

Ley laboral, es inexistente. ~n este caso los requisitos de fondo y 

de forma son requisitos esenciales del acto jurídico. La inexisten-

cia ae declara por la Junta de conciliaci6n y Arbitraje, de oficio-

antes de las 48 horas siguientes al momento de la suspensi6n de los 

trabajosr o a petici6n de parte, después del término senalado. 

~l articulo 269 de la Ley, fija las c~ndiciones a que quedan 

sujetos los interesados, por una declaraci6n de inexistencia de es-
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tado do huelga, y el órgano encargado do tal declnraci6n. 

"Articulo 269.- Si la huelga os declarada por un nel.mcro mo-

nor al fijado por la fracción II dol artículo 264 do osta Ley, si.no 

se cumplen loa requisitos aenalados en ol artículo 265, si ao decll!_ 

ra en contra•:cnción a lo establecido on un contrato colectivo de -

trabajo o ai no ha tenido por objeto alguno de los establecidos 

en el Artículo 260, antas do las 48 horas d~ haberse suspendido 

las labores, la Junta de Conciliación y Arbitraje, declararl de 

oficio, que no existe el Entado de huelga en ol r.entro de trabajo,

empresa o negociación de que be trate, y en consecuencia: 

l.- Fijar& a los trabajadores que hayan abandonado el traba

jo, un pl~zo de 24 horas para que vuelvan a él. 

2.- Los apercibirá de que por ol solo hecho de no acatar --

esta resoluci6n al vencimiento del plazo fijado, terminarA loa con

Lratos da traba.jo, r.alvo caso de fuerza major. 

3.- Declardrá que el patr6n no ha incurr.ido en rHponaabiU.

daJ y que ~sl! en liberta.u p~ra cvnttatar nu~vos traLajadoroo en -

aptitud de ejercer la acci6n de responsabilidad civil en loa t6rmi- ' 

nos del articulo 5 constitucional contra los que se rehusen a cont! 

nuar el trabajo. 

4.- Dictará las medidas que juzgue pertinentes para que los• 

obreros que no hayan abandonado el trabajo continuen en 61. 

Clasificaci6n de las Huelgas,- Las huelgas pueden clasifica,t 

se, tomando en considcraci6n, los requisitos de fondo y de forma -

sanalados por la ley, la responsabilidad de quien propicie las cir-
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cunstanc.ias que dan orí.gen a un movimiimto huelguístico y, la.a si-

tuaciones que con motivo del mismo se produzc<in. Sirviónt'ionoa tle h~ 

se los critori.os anteriores, podemos hablar do: lluolgas 1~xi1.>t.ent:o11, 

huelgas inexistentes, huelgas licitas, huelgas ilícitas, huelgas -

imputables al p11trono y huel9as inimputablefi al pii.tnmo. 

JiUelqa existent~. - !,a huelga 03 ()Xistcnt:o, CUondo cumple con 

los requisitos do fondo y de forma sef\alados on el articulo 264 y -

265 de la Ley Federal del Trabajo. 

ijuolga J,nexistcn.te.- ii:a aqu6lla quo en su constiti1ci6n tran!_ 

greda algunas de las disposiciones contenidas en los articulos c:it,a 

dos anteriormente, o uea, la huelga que no reúne algunos da los re

quitos consignados on la Ley pai:a uu correcta confiyut'<1cl6n. 

guelqa licita.- La clasi.ficaci.6n de licitud eatá contenida -

en el texto del articulo 123 constitucional en au fracci6n XVIII y

en el artículo ¿11 de au Ltly reglamentaria. 

Huelga ilicit§l.· - La constituci6n aef\ala doa casos de huelga

il1cita: la.- cuando la may\>da de los trabajadores huelguistas ejit 

cuta actos violentos contra las personas o propiedades. 

2a.- La que se declara por los trabajadores que pertenecen -

a establecimientos o servicios que dependen del Gobierno cuando el

pais se encuentra en estado de guerra. 

Los actos violentos contra las personas o contra las propie

dades~ crean responsabilidad a sus actores. Dentro de la 16gica del 

derecho penal, los actos de violencia de una persona no comprometen 

a un tercero. Sin embargo, el legislador consider6 que no pueden ni 
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d1-..ben di1mc.iarse los actos d(; vi.cü1,mci..t t'.1: l;. huelga y ai bien, 

aquellos detennilHln la rcspo1rnabilidad penal de aus actorea, ol h.!!, 

cho de quo los autoros sean lo::.; mismos huelguistas, perjudica a la· 

huelga misma. La huelga en esto caso se conaidorn delictuosa, no -

obstante que es un acto ajeno al delito. 

No nos parece correcta la clasificaci6n de delictuoaa, a la 

huelga por el hecho de la realizaci6n do dctos dclictuosos de una-

o de algunas personas calificadas de huelguistas. La solución co--

rrecta debe ser que las ley.:ls fijen la responsabilidad penal de --

los autores de tales hechos delictuosoe y so conaiuer~ a la huelga 

existente; do lo contrario, se restringe un derecho y ae sacrifica 

un interés preponderante en la colectividad. 
1 

Una huelga declarada por los trabajadores que perteneacan a 

establecimientos o servicios que dependen del gobierno, tiene el -

efecto de delimitar la capacióad de dufeusa del propio gobierno. -

Si se la conceptCía como un acto que se realiza en beneficio de t.:na 

potencia extranjera o óe los enemigus del rligilnen, puc~a 11&r cata .. 

logada como un acto contra la seguridad exterior o interior de la-

naci6n. 

Independientemente de que pueda considerarse a lo• huel9W..1. 

tas como autores de esos delitos, el derecho al trabajo causa la -

ilicitud de la huelga. 

Los argumentos que sirven de apoyo a las consideraciones an-

teriores, caen dentro del campo del derecho constitucional y no den 

tro del derecho laboral. La justificaci6n a tales restricciones ... 



52 

la scgur.idad del pi1.Í.n, cuando B<~ encui:m tr ,, en estado do yua--

rra o sit:uaci6n ~¡ravo; fuecn do '-"t'il/t> c;ason, ne> on lo debe de-

prohibir a los trabajadorNi d ejercicio del c.lcrec11Q de huel-

9a. 

r.os efectos c'ic la ilicitud, es la torminaci6n de los -

contratos de tr<tbajo de la totalidad de los trahajadoz:ca huel 

guistas. 

Huelga Imputable al Patr~. - Ea aqt1clla cuyos motivos 

de existencia y licitud derivan dd cun1plimiento del patrono-

a laa obligaciones contraídas con los trabajadores. 

Huelga Inim..E_utable al Patronq. - Es aquella huelga líe! 

ta, cuyos motivos de existencia son completan,.~11te ajenos al -

patrono, como sucede por ejemplo con la huelga por solidari--

dad a que se refiere el artículo 260 en su fracción IV. 

El artículo 271 de la Ley, precisa la respQnsabilidad-

del patr6n en caso de que la Junta de conciliación y Arbitra-

je, declare la licitud de la huelga, El patrono está obligado 

.a pagar los salarios de los trabajadores correspondientes al-

período de huelga, cuando los motivos de ellas les son imput.!! 

bles. Un a definici6n clara de cuando loa motivos do la huelga 

son imputables al patrono no la ten~nos. Sin em:bargo, el arti 

culo 3o., Fracción xvr puede darnos una orientación. Según e~ 

te precepto, el patrono está obligado a pagar los salarios de 

los trabajadores, cuando se vean imposibilitados de trabajar-

; 
1 
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por culpa del patrono. El término culpn lo tencrnoo que refc

r ir al concepto ordinr.1rio, es decir, ol patrono es culpable

de la huelga cuando ósta se uoclnra por haber faltado a las

obligacioncs que ticna contra.Ídtis. 

En dos casos por lo menos puede darse ese incumpli--

miento 1 uno cuando viola el contrato colectivo de trabajo y

la huelga tiene por objeto exigir su cumplimiento, y el otro, 

cuando se niega a establecer condiciones mixtas de trabajo -

ai se lo permiten sus condiciones econ6micas. A nuestro jui

cio, este último caso encierra todos loa motivos de orígenes 

de una huelga, por incumplimiento a una obligación social -

que tiene el patrón a ncgarsu a cstalJlcccr condiciones jus-·· 

tas de trabajo, 

Terminación de la huelga.- La huelga puede terminar -

por arre9lo1 por laudo dictado por el árbitro que nombren.-

laa partes, y por laudo que pronuncie la Junta de Concilia-

ci6n y Arbitraje, si se sometió el conflicto a su conocimie_u 

to (Artículo 273). 

En el caso de huelga ilícita, la huelga termina por -

la declaraci6n que hace la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

de darse por terminados los contratos de trabajo, ya que el

patrono queda en actitud de celebrar otros distintos. 

Nuestras autoridades, han contemplado con excepción -

un caso más de terminación1 Aquél que según ellas, se genera 
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por el hecl10 de que so constituya una mayoría no huel9uieta. 

La hipótesis es que la huelga haya sido doclarada existente, 

por satisfacor los requisitos de la ley; si después ae inte-

91:a una mayoría no huelgu.is ta, se consideró en un solo caso, 

que ello era determinante para proceder a una nueva calificA 

ci6n, con el que nosotros no estarnos de acuerdo. 

En caso de terminaci6n, no se encuentra consignado en 

la ley. que al reapecto ea precisa. Esta interpretaci6n que

las autoridades llevan a cabo, deja en manos de uno o máa -

trabajadores huelguiatas la terminaci6n de la huelgar. y lo -

que ea peor, tal terminaci6n solo supone el acuerdo de patrg 

nos y autoridadea para la restricción d~l derecho de huelga. 

Así, baata el arreglo que el patr6n tenga con uno. dos o más 

trabajadorea para que se de f!n al movimiento. Si la huelga

tiende al equilibrio entre loa factoree de la producci6n y -

precbamente ae origina por una desproporci6n entre tale• -

factorea, no concebimoa como pueda adaptarae un procedimien

to, o mejor una maquinaci6n para mantener un estado de inju~ 

ticia. 

Antes de concluir en esta parte relativa a la regla-

menaci6n de la huelga. queremos dejar anotado nuestro deaa-

cuerdo e inconformidad contra quienes tratan de fundamentar

a la huelga tomando en consideración razonamientos 16gico-j_!! 

rídicos, muy apartados del objeto o hecho social de la huel-
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ga, como premisas pnru su reglamentación. cuando iw tr<1ta do 

explicar ul tránsito ele ln huelga, do hecho a acto jud:a1co, 

se ha fundrunentado tal caso en la teoría de la voluntad de -

Bonnecase, se afirma, que "cuando toduvfo no ac r<:?conocía c2 

roo un derecho, éste era solamente un hecho jurídico y que on 

esas condiciones, al surgir el conflicto, la voluntad de los 

huelguistas producía efectos jurídicos diversos a los que se 

pretendía, Los obreros pretendían imponer su voluntad a los

no huelguistas y al empresario, pero los efectos atribuídos

por el derecho eran precisamente los contrarios, pues la vo

luntad predominante era las de los no huelguistas ydel empr~ 

sario. Posteriormente, cuando la huelga es reconocida como -

un derecho, produce como efectos jurídicos los buscados por

lo• trabajadores comprendiéndose así el tránsito de hecho a 

acto jurídico"l1• Una t'!Xplicaci6n fría, formal, tradiciona

lista, como la que antecede, tiene sus bases en elocubracio

ne• jurídicas sin ninguna utilidad, Dar una cxplicaci6n de -

un fen6meno complejo como es el de la huel9a, en atenci6n a

principios de derecho tradicional, sin tomar en considera--

ci6n sus fundamentos sociales o de la finalidad de tal fen6-

meno, es como explicar con los principios de las matemáticas, 

la vida y la historia do algún pueblo de la antigtledad: sim-

11.- De la cueva Mario. Ob. Citada, Pág. 788 y 789, 
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plemente, no es posible, Nos acúrcarnos rnáa a ln realidad si -

nos expresamos diciendo, que la evolución do hecho 11 act.o ju

rídico tuvo sus cimientos en laa protestas qul~ los trabajado

res realizaban mediante el abandono del trabajo, --hecho jur_! 

dico-- y que fue tina neceaidad sücial el rcconocimionto de la 

huelga como un acto jurídico al cam.bfar las estructuras soci~ 

les. Porque los huelguistas, nunca trataron de imponer su vo

luntad a loe no huelguistas o empreaarioar su actitud de aban. 

dono de trabajo, siempre fue una actitud a~ protesta por los

abusos e injusticia de que eran objeto. La interpretación de

tales l1echos en atenci6n a doctrinas o teorías, no se apartan 

de l:i vardad, 

No pretendemos, c:.l adopta.r esta postura, abstraernos -

de los principios del derechoi sino al r.ontra.rio, afirmarlos

cuando son fiel reflejo de la realidad que viven. En este ca

so, no podemos hablar de actos libre voluntad, entre quienes

por múltiples consideraciones muestran condiciones completa-

mente desiguales. 
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e).- Su Justificación (caeos de procedencia) 

El problema de la justificación de la llUelga, presenta ma

tices verdaderamente interesantes según la postura que se adopte

en tal justifícaci6n, Siendo la huelga, una cuestión que no solo

participa de lo jurídico, sino también de lo político, ea una fo~ 

ma de expresión de la vjda social sujeta a las máe vari~das cona! 

deracion<!e. 

Paul Pie, explica que las huelgas y los paros son conee--

cuencia de la lil?r~ concurrencia, apoyándose en principio• del d~ 

recho natural, cuando dice1 "Considerada en s! misma, la coali--

ción o acuerdo de varias personas para influir sobre las condiciE 

nea de trabajo no ea sino una forma de la libre concurrencia ab•~ 

lutarnente lícita, a condici6n de que no se complique con actoa -

violentos contra quienes rehusf\J1 par.ticjpar o s~lir de un~ coali

ci6n. Estas coaliciones pueden ser perjudicialea a loa coali9adoa, 

que no siempre disponen d" recuraoa a••ficientoa para aoatener la-

¡ luch>l. Pero jurídicamente, son una consecuencia normal del J:"égimen, 

de libertad de trabajo, todo obrero ea libre de no trabajar en -

las condiciones que le ofrecen1 y lo que cada obrero puede hacer

aisladamente debe en buena 169ica ser lícito para loa obreroa en

g:rupo. Presentadas aisladas sus reclama,ciones casi siempre fraca

san; si se coligan pueden luchar con ventaja y oponer al poder --

del capital, la fuerza que dá la asociaci6n".l2 

12.- Pie Paul. cit.de la cueva Mario. Obra citada, Pág. 771. 
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J. Je&'lus caston1na, al <.'llt\.ldiar ol problema do la ju<1tifi

c.;ici6n de l" huelga, cxprosa que "se li:t ha hecho dcrivc1r de la 95'! 

~antia constitucional del trabajo. Si se tiene derecho a trabajar, 

se tiene derecho a no tr,1bajar. Y si este det·ccho de no trabajar

puede ejercitarlo un trabajador, lo puede ejercitar la totalidad

º la mayoría de loa trabajadores de una empresa. No so toma en -

cuenta, y en esto consistti la difi.cultad, que el trabajador tiene 

la obligaci.6n de trabajar por virtud de un contrato de trabajo, -

contrato que celebró en ejercicio de aquella libertad do trabajo. 

Suspender el trabajo ea faltar al cumplimim ~o de las obligacio-

nes contraídas, es dar ocasi6n al incumplimie11to del contrato. El 

artículo So. constitucional, que sanciona la facultad de no trab,!! 

jar del trabajador, declara que ia falta de cumplimiento del con

trato por su parte, solo obliga a la consiguiente responsabilidad 

civil, sin que se pueda ejercer violencia sobre su persona para -

·que lo cumpla. La objeci6n es seria y no se salva con decir, como 

lo han hecho algunos jurisconsultos, que al reconoci.I!\iento del d,!! 

recho de huelga equivale a sancionar ese derecho como un efecto 

del contrato, efecto que expresa la posibilidad de suspender el -

trabajo por parte del trabajador. Propone el citado maestro Cast~ 

rena una explicación que se circunscribe a nuestro derecho positj, 

vo y dice: "El derecho obrero se debe a una concepción nueva de -

trabajo, que expresa en forma sintética la frase de que el traba-· 

jo no es una mercancía. El patrono tiene el deber de otorgar a -

sus trabajadores, conforme a esa concep~ión, las condiciones de -
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trabajo compatibles con la situaci6n econ6mica de la empresa. En 

un momento dado los trabajadoro~ reclaman el cumplimimto de ose 

dePer: piden, o celebración del contrato colectivo del trabajo o 

su revisión, o el mejoramiento simple de las condiciones de trab~ 

jo para armonizar los derechos de los factores de la producci6n. 

El patron0 no accede, pero está en la posibilidad de satisfacer -

lo que los trabajadores piden o de h~cer una satisfacci6n parcial. 

Está faltando el patrono ~l deber que hemos menr.ionado. Y como ª!. 

tá faltando a ese deber, carece de derechos para exigir a lo• trA 

bajadores que cumplan a su vez con el contrato que él e•tá violan_ 

do. La huelga ea, a no dudarlo, incumplimiento :i la obli9aci6n de 

trabajar, pero un incwnplbuiento reconocido justo por el derecho-

que ha erigido la exc~pci6n de que nadie que ha faltado al cumpl! 

miento de un contrato de trü.bajo tiene der~cho de pretender •u -

cumplimiento, u oponible la ~capción del contrató incurnplido".13 

Daniel Antokoletz, se expre•a en loe mi•moa término• que -

el primero de loa autores citado•1 "Para justificar el derecho de 

holgar, se ha ao•tenido que la libertad de trabajo no implica ni

el derecho al trabajo, ni la obligaci6n a trabajar, y si un asalA 

riado individualmente considerado tiene el derecho de negarae a -

aceptar trabajo en ciertas condiciones o si un patrono individua! 

mente también puede rehusarse a admitir a un a•alariado, no hay -

raz6n para declarar como il!cito para un grupo de obrero• o de PA 

13.- Castorena J. Jesús. La. Huelga en el Derecho Laboral Mexicano. 
Revista Mexicana de Trabajo. Septiembre, 1968.- Pág. 101. 
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tronos lo que es permitido a un individuo aislado. Este argumento 

se esl]rimió al dictar en Gran Bretat'la lil conspiracy 1\nd Protec---

tion Of Property Act de 1857 y se repitió luego en otros parlarnen 

tos europeos, o como dijo en 1907 Walbcck Houssoau: "El derecho -

de un solo hombre pura tr;\bnjar es tan rospotablo como el derecho 

de diez mil de ir a la huelga".14 

El párrafo transcrito revela una concepción netamente ind_! 

vidualista del derecho de huelga ya arrumbada en ol pasado, para-

dar cabida a la correcta interpretaciún del derecho de huelga co-

mo un derecho colectivo de la clase trabajadora. 

Otros autores, quieren justificar el derecho de huelga, b~ 

aados en el principio de la libertad contractual como lo hace Ga~ 

cía Oviedo Carlos: "La coal.i.ga.:.:ión y la huelg.<\ se justifican tam-

bién en sentir de muchos; en virtud del propio prfocipio de la lJ: 

bertad contractual. Lejos de oponerse aquellos acontecimientos a 

eaa libertad, son su más fiel sostén. Para que exista una verdad~ 

ra libertad contractual, no basta la libertad formal, meramente -

jurídica con que se satisfacía el derecho antiguo. Es necesario -

que esa libertad se substituya por otra substancial, de contenido: 

En el. contrato de trabajo las partes no están situadas en condi-

ciones de igualdad. El trabajador está colocado en un plano infe-

rior. Presionado por la necesidad de vivir y confiado a sus solas 

fuerzas, tendrá que pasar por lo que el patrono quiera. La coali-

14.- Daniel Antokoletz.- citada de la cueva Mario. Obra citada, -
Pág. 793. 
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gación y la huelga dan al obrero la libertad de que individualme,n 

te carece, y le permite discutir con la empresa como discuten lo• 

iguales". 15 No consideramos conveniente que deba hablarse de un-

principio de libertad contractual en las relaciones obrerQ patro-

nales, pc.irque tal, sería el antecedente para la realización de la 

explotación de la clase trabajadora, al configurarse relacione• -

entre doe desiguales1 más que la libertad contractual, la juatifl 

cación del derecho do huelga se asienta sobre el principio de la-

reivindicación del proletariado o pri~cipio de ju~ticia social --

que tiende a la igualación en las condiciones económica•, políti-

cas y sociales de todos aquellos que constituyen un conglomerado-

social organizado, aniquilando las diferencias y propiciando la 

existencia de un mundo social más humano1 o lo que ea lo miamo, -

las misma• finalidades del derecho de huelga, la justifican. 

Se dice con referencia a la huelga, que en un eatado de d~ 

recho, no tiene justificación alguna un procedimiento que cauaa -

daftos, o mejor, cuya esencia ea causar dafto. ¿Por qué tar9iver•ar 

la verdadera esencia del fen6meno revolucionario de la huelga, Cj 

ya miai6n fundamental es el mejoramiento de una clase, poniendo -

trabas al progreso de la sociedad?. Por otra parte no podta01 en-

cerrar en moldes jurídicos, instrumentos de conatante evoluci6n -

que en sentido figurado --perm!taseme la expresión-- con•tituye -

el term6metro de la vida social, Realizar una excesiva reglament~ 

15.- García Oviedo Carlos. Obra citada del Contenido de la• P'g•. 
559 y 560. 
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\ 
l 

ci6n jurídica de la huelga, es coactar la facultad de la clase -

obrera, para reclamar lo que le pertenece. Tal actitud lo único

que trae como conRccuencia es una tendencia a la regresión a éP,2 

cas anteriores cuando se consjderaba a la huelga como un delito, 

y a quienes la realizaban como perturbadores del orden público, -

fomentándose la explotación de la cl~se trabajadora. 

La justif ifación de la huelga, no puede tener otras bases

que no sean la reinvindicación del proletariado; el derecho que -

tienen laa clase& proletarias a vivir como seres humanos1 el der~ 

cho que tienen las mismas, para alcanzar la igualdad social y ju

rídica del trabajador y d~l empresario, en el actual mundo de la

injuaticia, de la desigualdad y de la explotaci6n del hombre por

el hombre. Afirmar lo contrario, sería hacernos partícipes o cóm

plicea de quiene1 pretenden una vida pl~r.entera a costa del sa-

crificio de los demás. 
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d). - La 'l'corin lntugral dentro del Derecho de Huelga, 

La teoría integral explica la teoría del derecho del trab,! 

jo para sus efectos dinámicos, como parte del derecho social y 

por consiguiente como un orden jurídico dignificado, protector y 

reivindicador de los que viven de sus esfuerzos manuales e inte--

lectuales, para alcanzar el bien de la comunidad obrera, la segu-

ridad colectiva y la justicia social que tiende a socializar loa-
' 

bienes de la producci6n1 estimula la práctica jurídico-revolucio-

naria de la asociación profesional y de la HUELGA, en funci6n del 

devenir histórico de estas normas socialest comprende puee, la --

teoría revolucionaria del Artículo 123 de la constitución políti

co-social de 1917. 

Ahora bien, en la aplicaci6n conjunta de loe principio• b,! 

aicoa de la teoría inte9ral pueden realizarse en el devenir hiet~ 

rico la protecci6n de todos loa trabajadores, sea cuales fuera eu 

ocupaci6n o actividad, aaí como la reivindicación de loa derecho• 

del proletariado, mediante la socialización del capital y de la•-

empresas, porque como lo afirma brillantemente el Dr. Trueba, Urb! 

na "el concepto de justicia social del artículo 123 no e• eimple-

mente proteccionista, sino reivindicatorio, que brillará algún --

día por la fuerza dialéctica de la Teoría integral, haciendo con

ciencia clasista en la juventud y en la clase obrera", 16 Precie_! 

mente la dialéctica marxista y por lo mismo su característica 

16.- Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. Editorial
Porrúa, s. A., México, 1970. Pág. 217. 
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reivindicatoria le da un contenido esencialmente revolucionario,-

que no tienen los dem&s estatutos laborales dol mundo. 

La Teoría integral, según lo afirma el Dr. Trueba Urbina,-

es ds!ntesis de la invostigacidn del derecho mexicano del trabajo, 

de la historia de las luchas proletarias, de la revolución burgu~ 

sa de 1910, que en su desarrollo recogió lris angustias y el male_!! 

tar de los campesinos y de los obreros, combatiendo en su evolu--

ci6n la explotación en los talleres y fábricas, reviviendo el re-

cuerdo sangriento de Cananea y Río alanco, etc., originando la --

ideología social del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, 

donde se estructuraron los nuevos "derechos sociales" de los tra-

bajadores frente a los explotadores y propietarioa y frente al d~ 

recho público de los gobernantes que detentan el poder político -

en representación de la democracia capitalista".17 

Por otra parte, la Teoría integral nos enseaa que los der~ 

chos políticos y los derechos sociales no conviven en armonía en-

la Constituci6n de 1917, sino que est'n en lucha constante y per-

manente, prevaleciendo el imperio de la Constitución política so-

bre la constitución social, porque. el poder público le otorga su-

fuerza incondicional y porque la constitución social no tiene más 

apoyo y más fuerza que la que le dá la clase obrera. 

El Estado político, a cambio de paz, en los momentos de 

crisis política y cuando considera que el "conformismo obrero" pu~ 

17.- Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. Editorial
Porrúa, s. A. México, 1970, Pág. 222. 
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de perturbarse, expide leyes mejorando l~e condiciones de trabajo, 

superando los derechos de los trabajadores, a fín de que obtengan 

mejores prestaciones, reglamentando con fines proteccionistas, d.! 

versas actividades laboralf!B e incluyendo nuevas figuras ya prot~ 

gidas en el artículo 123, y convirtiondo <Jn norma jurídica la ju-

risprudencin favorable a los trabajadores. 

A la luz de la Teoría integral, en el Estado de derecho ag 

cial aon sujetos de derecho del trabajo los obreros, jornaleros,-

empleados, domésticos, artesanos, técnicos, ingeniero~, abogadoti, 

médicos, deportistas, artistas, agentes comerciales, taxistas, --

etc •••. Es más, pensamos, que hecha por tierra el concepto anti--

cuado de, "subordinación" como elemento característico de las rel,! 

cienes de trabajo, pues el artículo 123, establece principio• 

igualitarios en estas relaciones con el prop6sito de liquidar ev_g 

lutivamente el régimen de explotación del hombre por el hombre. 

La Teoría integral divulga el contenido del artículo 123,-

cuya grandiosidad inauperada haeta hoy identifica el derecho del-

' trabajado con el derecho social, siendo el primero parte de éate. 
~ 
i 
i As! podemos decir, que nuestro derecho del trabajo no ea derecho-

pÚblico, ni derecho privado. 

La Teoría integral es, no sólo la explicación de las rela-

ciones sociales del artículo 123 y de sus leyes reglamentaria•, -

sino fuerza dialéctica para la transformación de las eatructuras-

económicas y sociales, haciendo vivas y dinámicas las normas fun-

damentales del trabajo y de la previsión social, para bienestar y 
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felicidad de todos los hombres y mujeres que viven en nuestro país. 

La huelga como dorecho social, a la luz de la •recria inte-

gral, no s6lo tiene una función proteccionista de los trabajadores, 

sino reivindicatoria de los derechos del proletariado, pues a tra

vés de la misma puede obtenerne el pago de la plusvalfo mediante -

la socialización de los bienes de la producción, lo cual traer Ía a 

la vez la supresión del rP.gimen do explotación del hombre por el 

hombre. 

Huelga como un derecho de autodefensa reivindicadora de 

los trabajadores, as.í miBmo, podemos afirmar que es un derecho r~ 

volucionario y es una auténtica garantía social. 

El eminente Dr. 'l'rueba Urbina, dice refiriéndose a la nuel-

qa que; 

"El derecho de huelga so mantendrá inr.:Ólwne en México, mie.n 

tras subsista el régimen de producclón capitalista, y Bate derecho 

constitucional responde al principio de lucha de clases: si en el 

futuro se suprimiera o nulificara el derecho de huelga en nuestro 

país, en ese momento se encendería la tea de la revoluci6n social 

y nuestro pueblo estaría en vfa de realizar su bienestar material 

y su destino hist6rico: entonces, como consecuencia de esta revo

lución, se transformaría el Estado y sus instituciones". 

"En otras palabras, menos crudas, cuando las desigualdades 

sociales sean menos fuertes, cuando la justicia social cobre vi-

gor y sobre todo, cuando la norma moral reine otra vez sobre los

hombres, las huelgas serán innecesarias. Mientras tanto queda en-
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pie ln necesidad do la huelga para combatir las injusticias del -

capitnlismo y del industrialismo y para conservar el equilibrio -

entre los factores de la producción, base esencial de nuestra de-

mocracia económica". 

''Tal o& ln importancia que reviste el derecho de huelga. -

En el porvenir, la huelga no sólo es una esperanza del proletari_! 

do para la transformación del régimen capitalista, sino la piedra 

de toque de la revolución social".18 

La teoría de la huelga en el derecho social mexicano, no -

sólo tiene por objeto proteger a los traLajadores, sino reivindi-

carlos mediante ciertos privilegios y mejoramiento de sus condi--

cionea laborales, la huelga también tiene por objeto reivindicar-

los derechos del proletariado, lo cual podría conseguirse a tra--

vés de una huelga general que tuviera por objeto, el cambio de --

las estructuras econ6micas, derrocando el poder capitalista y 11~ 

vando a cabo la socialización de los bienes de la producci6n. El-

or!gen de esta teoría se encuentra en el discurso de 13 de novie.m 

bre de 1912, pronunciado por el Diputado José Natividad Macías en 

la XXVI Legislatura y ratificado en el Congreso constituyente de-

Querétaro. 

La huelga es un fenómeno activo al que han recurrido los-

trabajadores de todas las latitudes en defensa de sus derechos y 

en lucha permanente para obtener por la fuerza, conquistas labor_! 

18.- Alberto Tr.ueba Urbina. Evolución de la Huelga. Ediciones Bo
tas. México 1950. Pág. 330. 
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les y económicas del prolotnriado. 

La huelga ha constituído un recurso gremial utilizado por 

los trabajadores desde hacl;;! tiempo, es evidente que en estos Úl

timos aftos se ha intensificado su manifestaci6n en cuanto a su -

frecuencia y extensión, no sólo dentro del mismo gremio, sino an 

te otros, ya por afi1üdád o por solidaridad, hecho expansivo que 

por sus derivaciones y consecuencias gravita sobre diversos sec

tores, agudizando el proceso crítico ante numerosos sectores so

ciales. 

Dentro de la Teoría Integral, a la huelga le debemos cons1 

derar como un derecho de autodefensa de los obreros, como una ga

rantía social protegida por la ley, frente a l.i neutralid<'d de -

las autoridades y que realiza precisamente "una justa retribuci6n" 

por la fuerza colectiva de los trabajadores que presiona a los em 

presarios para lograr un reparto equitativo de los beneficios de

la producci6n. 

La huelga, no hay que olvidarlo, nace de la injusticia de

la organización social, pero lleva en sí misma el gérmen de la i,!! 

justicia, porque substituye la violencia y la fuerza al mutuo --

acuerdo y reciprocidad que debieran normar las relaciones de los

hombres. De aquí que sólo pueda ser empleada como un medio de com 

bate transitorio pero no como un sistema permanente y aceptado p~ 

ra mejorar las condiciones del trabajo. 

Dentro del pensamiento de la Teoría !ntegral que sustenta• 

el destacado jurista Dr. Trueba Urbina, podemos decir que las ---
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huelgas contra .tas empresas de "servicios pÚblicos" siempre resul 

tan, moralmente, en perjuicio de los trabaj<.1clores, porque la pre

sión que si: ejerce por medio ele el.las no va contra las empresas -

mismas, sino contra el público en general -apraciaci6n que deriva 

del tema de nuestro trabajo- • 

En síntesis, podemos afirmar calegóricamente y ~on un gran 

espfritu clasista y defensor ferviente de los trabajadores, que -

el Derecho de Huel9a plasmado en las fracciones XVI, XVII y XVIII 

del ardculo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, es un derecho de naturaleza eminentemente social y 

que tiene por finalidad no sólo conseguir el mejoramiento de las

condicio1ms econórriicas de los trabajadores, compensando en par te

la plusvalía, sino lo que considcrrunos lo esencial de la Teoría -

Integral, idea cumbre del eméi.·ito maestro 'l'rueba Urbina -"reivin

dicar"- los derechos del proletariado mediante el cambio de las -

estructuras económicas, socializanc1o los elementos de la proauc-

ción para la realización plena de la JUSTICIA SOCIAL que se deri

va del conjunto de preceptos del artículo 123 constitucional. 

consideramos que siendo el Derecho de Huelga una defensa -

excepcional de los trabajadores en contra del régimen burgués de

producción, dentro de la Teoría Integral, este derecho adquiere -

una importancia jamás concebida en los anales de la gran literat~ 

ra jurídica laboral, ya que siendo el Derecho del Trabajo un Der~ 

cho de nueva c1;cación, por ende la ·reor.ía Integral surge como una 

innovación al pensaniento tradicionalista de los diferentes auto~ 
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res dentro de un gran caudal de conocimientos sohre dicha mate-

ria. 

La Teoría Integral del Derecho de Huelga surge no de la -

noche a la manana, sino que se ha gestado por las experiencia• -

vividas dentro do un gran movimiento obrero surgido antea de --

nuestra gran Revoluci6n Mexicana, o sea s!nteais de un cúmulo de 

experiencias amargas vividas por hombres, que inclu1ive ofrenda

ron sus vidas en aras de la comprenai6n de este derecho de auto

defensa de los trabajadores, que conocemoa actualmente como el -

"Derecho de Huelga", 
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"LA HUELGA PE LOS TRABAJ'A.DORES AL SERVICIO DEL ESTADO" 

l.- CONCEPTO DE BUROCRACIA . 
2. - REGl'.J\MENl' ACION DEL DERECHO DE HUELGA BUROCRATICA 

3. - OBJETIVOS 

4.- ASPECTO TEORICO 

5. - ASPECTO PRAC'rICO 



n).- concepto do eurocracin 

"En un sentido general se dnsigna con ol nombre de bu:rocr2 

cia a la influencia do funcionarios y empleados públicos en la v,! 

da de un país. En un aec1undo ílspect:o alude µ la clase social que• 

integran esos mismos funcionarios y t!rnpleados públicos", l 

La constituci6n, las ley1~s administrativas y las leyes del 

trabajo emplean diversas dcnomin.1cionea para aludir a los servid,2 

res del Estado. Nos vamoa a referir a la más generalizada, o sea 

la de "trabajador ol servicio del Estado". 

El artículo 123 apartado B de la Conntituci6n, emplea la -

palabra trabajador para referirse n loa funcionarios y empleados-

pÚblicos. 

Este precepto se inicia expresando: 

"B.- Entre los Poderes de la UniÓnt los Gobiernos del Dia-

trito y de los Territorios 1-'ederales y sus "trabajadores" ••••• " 

La Ley del Instituto de Segw:·idad y Servicios Sociales de 

101 Trabajadores del Estado, dice en su artículo li "La presente 

ley se aplicará: I.- A los "trabajadores" del servicio civil de-

la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de los T~ 

rr itor ios Federa les: II. - A los "trabajadores" de los organismos 

pÚblicos que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal sean in-

corporados a su régimen¡ III.- A los pensionistas de las entida--

des y organismos púhlicos a quo se roficron los fracciones ante--

1.- Andrés Serra Rojas. Derecho Administrativo. Tomo I, México, -
1968. Pág. 379. 

'i, 
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riorea1 IV.- A los familiares derecho-habientes tanto de loa tra-

bajador es como do los pensionistas mencionados 1 V. - /\ las entida-

des y organismos pÚblicoo que so mencionan on oate artículo. En -

el curso do la presente ley se designará con los nombres de enti-

dadea y organismos públicos a los mencionados en las fracciones I 

y ll de este artículo", 

El artículo 2 de la misma ley, dhpone1 "Para los efecto•-

de esta ley •e entiende: I.- Por "trabajador", a toda per•ona --

que habiendo cumplido 18 anos preste servicios a las entidade• y 

or9anismoa mencionados mediante dcai9naci6n legal, 1iempre que -

sus cargos y sueldos estén consignados en los presupueato• rea--

pectivos. No se consideran como "trabajadorea" a las per11onae --

que presten sus servicios a las entidadea y or9ani1100a pÚblico•

mediante contrato sujeto a la legislaci6n común a la• que por --

cualquier motivo perciban sus emolumento• exclusivamente con C9!: 

go a la partida de honorarios, o a las que pre1ten servicio• - -

eventuales ••• " 
"I 

La Ley Federal de loe Trabajadores del E•tado, expreaat - . 

Artículo 3. - "Trabajador ea toda persona que pre1te un eervicio

fíaico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nOlllbramien-

to expedido o por figurar en las listas de raya de loa trabajad,2 

re• temporales". 

En dicha ley se excluyen de la misma: loa empleados de CO,!l 

fianza, los elementos del ejércil:Q y la armada, loa elemento• c.! 

viles del Departamento de la Industria Militar, el per1onal mil.! 

. . 
,., ~-···-··,.,,,,_.,.~,., ...... .., ... .,., .... 
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tarizado legal.mente, los mi(.!tll})rou del Servicio gxtcrior Mexicano, 

el personal de vigilancia de los establecimientos penales, aqué

llos qu~ presten un servicio modianta contr•ito civil o estén su

jetos a pago de honorarios. 

La tendencia social que dominaba en la época en que se --

aprobó el Estatuto de los servidores pÚblicos, hizo que se emple_!! 

ra la expresi6n de trnbajadorcs al servicio del Estado, con el 

propósito de equiparar la le9islnci6n del trabajo a la funci6n p~ 

blica. Se ha limitado este concepto a la propia funci6n pÚblica. 

Trabajador es la persona, obrero, jornalero, empleado, que 

desarrolla una determinada actividad material o intelectual o de

ambos géneros con un propÓsito econ6mico o social que implica la

prestación personal y subordinada de un servicio a cambio de un -

salario. 

Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo precisa: Art!culo -

J.- "Trabajador es toda persona que preste a otra un servicio ma

terial, intelectual, o de aml:Jos géneros, en virtud de un contrato 

de trabajo". 

El empleado pÚblico se caracteriza por no tener atribuci6n 

especial designada en la ley y s6lo colabora en la realización de 

la función por estas circunstancias: 

a.- Por au incorporaci6n voluntaria a la organización pú--

blica. 

b.- Por no participar en la formación o ejecución de la -

voluntad pÚblica, por no tener carácter representativo. Por hacer 
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del ejercicio de la función pÚblica su medio habitual de vida, -

su actividad fundamental y su carrera. Por ser siempre retribu!

do. Por tener carácter contractual su relación con el Estado, de 

acuerdo con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ci6n. 
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b).- Reglrunéntnción del Derecho de nuelga Burocrática. 

Si consideramos que al Denicho de Huelga de los 'l'rabajad_Q 

res Públicos es uno de los más importantes en lo que respecta a-

la defensa de inton~scs de los trabajadoron, pensamos que su re-

glarncntación actuul surge en la Ley Federal de los Trabajadores-

al Servicio del Estado, cuya fuerza emana como Ley Reglamentaria 

del Apartado "B" del Artículo 123 constitucional. 

La Ley Federal en su Artículo 92 nos define a la Huelga -

de la manera aigu.ie nte: 

Artículo 92. - Huelga es la suspensión temporal del traba-

jo como resultado de una coalición de trabajadored, decretada en 
1 

la forma y términos que esta Ley establece. 

Por otro lado tenernos que el Artículo 93 de dicho ordena-

miento legal enfatiza lo que a continuación se menciona: 

Artículo 93.- Declaración do huelga es la manifeatación -

de la voluntad de la "mayoría" de los trabajadores de una depen-

dencia de suspender las labores de acuerdo con los requisitos 

que establece esta ley, si el titular de la ~isma no accede a 

sus demandas. 

Esos requisitos son los llamados de fondo y forma. 

Ahora bien, consideramos que los requisitos de fondo son-

aquéllos que dan vida al ejercicio real del Derecho de Huelga, -

es decir, nos encontramos con situaciones que de hecho colocan a 

los servidores pÚblicos frente al Estado demandando mejores con-
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diciones de trabajo, y cm general mejores condiciones de vida. 

Esta."nOS seguros que dentro de las relaciones laborales que 

existen entre el Estado y los Tn1bajadores del Estado deben mani

festarse principios humun.Ísticos do la más alta jerarquía. 

Si no existen esos principios y surgen violaciones a los -

supuestos consagrados por <Jl 1\pnrtado "B'' del Art.ículo 123 Consti 

tud.onal, esto es de una manera general y sistemática. 

Es de primordial importancia mencionar los supuestos cuya

violaci6n de manera general y sistemática fundamentan el ejerci-

cio del Derecho de Huelga de loa Empleados Públic.:>s, dichos su--

puestos son los siguiantes: 

"Artículo 123 constitucional. Apartado "B". Entre los Pod~ 

res de la Uni6n, los GObiernos del Distrito y de los Territorios~ 

Federales y sus trabajadores: 

I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna

será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias v se pagarán con un ciento por ciento más de la -

remuneración fijada para el servicio ordinario. 

En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de

tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabaja

dor de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario ínt~ 

gro. 

IIl.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca ae

rán menores de veinte días al a~o. 



78 

IV.- Los rrnlarios serrín fijados en los prcsupqcstos rcspe_s 

tivos, sin que su cuantía pueda sor disminuída durante la vigen-

cia de éstos, 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al míni

mo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en -

las Entidades de la República. 

v. - A trabajo igual correspondc~rá salario igual, sin tener 

en cuenta el sexo. 

VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, dP-scuentvs, deducci52 

nes o embargos al sal.ario, en los casos previstos en las leyes. 

VII.- La designaci6n del personal so hará mediante siste-

mas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los ª.!!. 

pirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública. 

VIII.- Los trabajadoras gozarán de derechos de escalafón a 

fin de que los ascensos se otorguen en funci6n de los conocimien

tos, aptitudes y antigtledad. 

IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesa-

' dos por causa justificada, en los términos que fije la Ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a op-

tar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización co

rrespondiente previo el procedimiento legal. 

En los cásos de suspensión de plazas, las trabajadores --

afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a 

la suprimida o a la indemnización de ley. 

X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para-
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la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso 

del DERECHO DE HUELCJ\ previo el cumplimiento da los requisitos -

que determine la ley, respei..:to de una o v¡1rias dependencias de -

los poderes pÚblicos, cuando se violen de manera general y sist~ 

mática los derechos que este artículo les consagra. 

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las si-

guientes bases mínimas: 

a),- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionaleu,

las enfermedades no profesionales y maternidad: y la jubilación,

la invalidez, vejez y muerte. 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el -

derecho.al trabajo poi: el tiempo que determine la ley. 

c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes -

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros

dos después del mismo. Durante el período de lactancia, tendrán -

dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, PA 

ra amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médi

ca y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del

servicio de guarderías infantiles, 

d).- LOs familiares de los trabajadores tendrán derecho a

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporci6n 

que determine la ley. 

el.- Se establecerán centros para vacaciones y para recup~ 

ración, así como tiendas económicas para beneficio de los trabaj_! 

dores y sus familiares. 

l 
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f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones ba-

ratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previa-

mente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que-

haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda, a fin de con~ 

tituir dcpÓsitos en favor do dichos trabajadores y establecer un-

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstoe crédito ba-

rato y suficiente para que adquieran en·propiedad habitacione.e c~ 
' 

modas e higiénicas o bien para construirlas, repararlas, mejorar-

las o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán entera--

das al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en 

su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento con-

forme a los cuales se administrará el citado fondo y ae otorgarán 

y adjudicarán los créditos respectivos, 

XI!.- Los conflictos individuales, colectivo• o interaind_! 

cales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliaci6n y A~-

bitraje integrado según lo prevenido en la ley re9lamentaria. 
~' 

Los conflictos entre el P~der Judicial de la Federaci6n y , 

sus servidores, serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte-

de Justicia de la Naci6n. 

XIII. - Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad pública, así como el personal de servicio exterior ae -

regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miE!!) 

bros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prest-ª 

ciones a que se refiere el inciso "f" de la Fracci6n XI de eate -
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f\pc.1rtado, en los términos similarc-s y ;1 travéu del organismo en--

cargndo de la seguridad social de los componentes de dichas instJ. 

tuciones, y 

XIV.- La ley determinar& los cargos que scr'n considerados 

de confianza. Las personas que los descmpcílen disfrutarán de las-

medidas do protección al salario y gozarán de los bero fic ios de -

la 'seguridad social". 2 

De lo anteriormente enunciado, se desprende que la viola--

ción general y sistemática por parte del titular de una determin.!1 

da dependencia de lori supuestos expresudos en el Apartado "B" del 

Artículo 123 constitucional es motivo esencial de huelga, resul--

tando todo esto, requisito sustancial y de fondo. 

Por otra parte, los requisitos de forma, se derivan de la-

Fracción X del Artículo 123 de la Constitución, en donde se indi-

ca que los servidores pÚblicos podrán hacer uso del Derecho de --

Huelga de acuerdo con los requisitos que la Ley determine, 

Pues bien, los requisitos de forma eRtablecida rigurosamen 

te por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

son los siguientes: 

1.- Que se ajuste a los términos del Artículo 94 de la Ley 

de la materia, Esto se traduce en una necesaria violación general 

y sistemática de los derechos plasmados en el Apartado B del 123 

cona ti tuc ion a 1. 

II.- La manifestación de la voluntad de las dos terceras -

2.- Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edito
rial Porr~a. s. A. M6xico, 1970. 



82 

partes de los trabajadores de la dependencia afectada, 

TII," r.a presentaci6n ante el Presidente del Tribunal Fe-

doral de Conciliaci6n y Arbitrnje, del pliego petitotio acompal"I.,!! 

do de la copia del acta de asamblea en donde conste el acuerdo -

de declarar la huelga, 

IV.- Asistir las partes a las audiencias de avenimiento 

(conciliares), en caso de que el Tribunal la hubiera declarado l~ 

gal, dentro del término de setenta y dos horas, que la mi1ma Ley-

sel'iala. 

v.- El transcurso del término legal de 10 d!aa de1de la ng 

tificaci6n, que al titular de la dependencia afectada hace el Pr! 

sidente del Tribunal, con la copia del pliego de peticiones, para 

' que reauelva conforme a derecho, y 

VI.- La ausencia de un entendimiento entre las partes. 

Pues bien, es necesario hacer notar que el debido cwnpli--

miento de los requisitos a que nos hemos referido ea exigido por-

la Ley para proteger a los Trabajadores al Servicio del Estado, -
r 

durante el ejercicio del Derecho do Huelga: ain embargo, existen~ 

situaciones de hecho o diversos actos emanados de ella que no P"!: 

miten que el orden jurídico proteja al derecho reivindicador por-

excelencia. 

As! tenemos, que la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del :::atado, es taLfocu <.JUt. cua1.dv la mayor .la de los huelguista• 

ejecutasen actos violentos contra las personas o propiedades, ae-
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rá declarada ilegal y delictuosa y siendo cst<1 declaraci6n motivo 

pnra declarar termim1da Ll llucl'j"· El ;,rtículo 106 de la Ley Fed_Q 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo ante-

riormente expresado. Inclusive se puede llegar al extremo de per-

der la calidad de trabajador los responsables de estos actos vio-

lentos, animismo, hay sanciones corporales y pecuniarias que va--

rían hasta do dos anos do prisi6n y multa hasta de $10,000.00 más 

la reposición del daílo. Debemos agregar, que cuando la huelga se-

decrete, en los casos de invasi6n, perturbación grave de la paz -

pÚblica, o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en serio p~ 

ligro o conflicto y que el c. Presidente do la República suspenda 

las garantías de los trabajadoras al Servicio del Estado, la Huel 

ga será declarada ilegal y delictuosa teniendo como consecuencia-

que sea motivo de terminación, por tal motivo constituye otro re-

quisito, y el incumplimiento del mismo convierte al Derecho de --

Huelga en una situación de facto y no de jure, 

Como se habrá observado el concepto de legalidad o ilegal_! 

dad de la Huelga se ref ierc al hecho de que la Huelga se ejercite 

en la forma y términos establecidos por la Ley y siguiendo los l~ 

neamicntos jurídicos de nuestra Constitución. 

Ahora bien, la Junta Federal de conciliación y Arbitraje -

decidirá dentro de un término de 72 horas, computando desde la h~ 

ra en que se reciba la copia del escrito acordando la Huelga, si-

ésta es legal o ilegal, dicha declaración se hará según se hayan-

satisfecho o no los siguientes requisitos: 



85 

las consecuencias para los lrabajndorcs scr&n las que a continua

ci6n so enuncian: 

Si no se hubiesen suspendido l~s L3bores, prcvandr' el Tri 

bunal a los trabajadoros, quo on caso de suspender las labores el 

acto será considerado como causa justificada de cese inmediato y 

además se dictarán las medidas adecuadas pclra evitar la suspen--

sión. 

Asimismo, en el caso de que se hubiesen suspendido las la

bores, los trabajadores que lo hicieron quedarán cesados en el as 

to, sin responsabilidad alguna para el titular de la dependencia. 

Por otro lado, es pertinente el mencionar que sin estar Bl! 

jeto al.término de setenta y dos horas a que nos hemos referido,

la Junta Federal puede declarar ilegal y delictuosa la Huelga, ya 

sea que se hubieren suspendido las labores o no, en los casos si

qui~ntes: 

r.- Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos -

violentos contra las personas o las propicdf\des, y 

II.- cuando se decrete la Huelga habiéndose suspendido las· 

garantías de los trabajadores al Servicio del Estado en los térmJ: 

nos del Artículo 29 constitucional. 

cuando la Huelga es considerada como ilegal y delictuosa -

acarrea como consecuencia la pérdida de su calidad como trabajadg 

res a aquellos que se encuentren dentro de los supuestos previa-

tos con anterioridad, Además, aquellos que ejecuten actos violen

tos contra las personns o propiedades seriín sancionados con pena-
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hasta de 2 al'los de prisión y multa hasta de $10,000.00 más la re-

paraci6n del dal'lo causado, aiemprc y cuando sus actos no conatit.);! 

yan otro delito cuya pana sen mayor. 

Es importante hacer notar que la declaración de ilegalidad 

de una Huelga trao aparejada la terminación de la misma en loe --

términos del Artículo 108 Fracción III de la Ley Federal de los -

Trabajadores al Servicio del Estado. 

En caso de que los Trabajadores PÚblicoa, suspendieran laa 

labores antes de que transcurriera el término de 10 dÍa• contado• 

a partir de la notificación, la Junta Federal declarará inexiaten, 

te la Huelga, en vista de lo cual trae corno consecuenciaa1 

I.- Que el Tribunal requiera a los trabajadores para que -

reanuden las labores en un término no mayor de 24 horas, apercibi 

dos que de no hacerlo, quedarán cesados inmediatamente ain rHpo!! 

sabilidad para el Estado, y 

II. - La Junta Federa.l de Conciliación y Arbitraje declara-

rá que el Estado no ha incurrido en responsabilidad. 

Las circunstancias anteriores no tendrán efecto, si los -~ 

trabajadores suspendieron laa laborea antes de vencer el término-

de referencia, en los casos de fuerza mayor o error no imputable-

a los mismos trabajadores. 

Es pertinente resaltar que la declaraci6n de inexistencia-

de la Huelga es causa de terminaci6n de la misma. Aaimiamo, ea 

nuestro deber el mencionar que de una manera gere ral nos heme• r.! 

ferido a la Junta Federal de Conciliaci6n y 1\.rbitraje, como la 
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autoridad competente pnra conocor de cstou conflictos, sin embar-

90 cabe mencionar la cxcr.:pción cstablecicl<.1 en la Ley Reglamenta-

ria del Apartado "B" del 123 Constitucional, en el ucntido de que 

los conflictos suscitados ontr<.~ el Poder ,Judicial de la I·'cdera--

ción y sus servidores, serán resueltos en única instancia por ol

pleno de la Suprema corte de Just.ici.:1 do la Nación. 

Respecto a las causas de terminación de la Huelga, la Loy

cita las siguientes formas: 

a).- Por avenencia entre las partea P.n conflicto. 

b). - Por resolución de la Asamblea de trabajad?rea tomada

por acuerdo de la mayoría de los miembros. 

e).- Por declaraci6n de ilegalidad, o inexistencia, y 

d).- Por laudo de persona o tribunal, que a solicitud de -

las partes y con la conformidad de éstas s·e avoque al conocimien

to del asunto. 

Para finalizar con este interesante tema, diremos que en -

la práctica no se ha llevado n cabo una Huelga de este género, 

tal vez, por la falta de una conciencia de clase, así como por la 

ausencia de poderosos sindicatos que defiendan Íntegramente a los 

trabajadores, y no sólo se dediquen a realizar politiquería y ap_2 

yar incondicionalmente al régimen presidencial, cuyos líderes son 

protegidos y tal vez colocados por el mismo gobierno. 

- - ~ 
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c).- Objetivos 

Como ha quedado expresado ol líneas anteriores, dentro de

la Fracción X del apartado "B" del artículo 123 de nuestra Const,! 

tución de 1917, está contenido el Derecho de Huelga de los Traba

jadores al Servicio del Estado, al que consideramos un Derecho 

eminentemente social y económico, cuyo ejercicio permite a los 

trabajadores alcanzar mejores condiciones de vida y en el futuro

reivindicaciones sociales legítimas. 

Sostenemos que os un derecho social, ya que no se concibe

ejercido por un trabajador, esto es en forma individual, sino que 

se orienta al beneficio de un grupo o una clase social tan impor

tantfl y, dcciaivil en la vida social y ccon6mica de un pu!s como lo 

es la trabajadora. 

La principal finalidad de este derecho es de orden econ6m! 

co ya que comúnmente no persigue otros objetivos que beneficio• -

pecuniarios. Asimismo puede tratarse directamente de la mejoría -

del salario o en condiciones de 1~abajo más ventajosas y que en 

todo momento admiten evaluación en dinero. 

Pues bien, la Huelga, y esto es una verdad evidente, tiene 

como finalidad primordial un objetivo econ6mico y se ejerce dire.!: 

tamente para unificar situaciones contractuales tendientes a mej2 

rar ya sea emolwnentos o condiciones de trabajo óptimas para un -

mejor rendimiento de la calse económicamente débil. 

Mediante este derecho se debe reivindicar de una manera PA 

cífica a los trabajadores al servicio del Estado, lográndose de -
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esta manora la dignificaci6n del hombre en su identidad de trabJ'! 

jador. 

Ahora bien, sabemos que la burocracia ha logrado al través 

ue sus sindicatos obtener mejores condiciones en la preataci6n de 

sus servicios sin haber recurrido al Derecho de Huelga; consider!! 

mos que cuando los Trabajadores al Servicio del Estado ejerciten

el Derecho de lhtolga, con fines eminentemente reivindicatorios, -

la burocracia entonces encontrará el sendero para su dignifica--

ci6n como parte in~egrantc do la cl~se trabajadora del país. 
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d).- Aspecto Tc6rico 

Es importante mencionar que la burocracia es un grupo so--

cial que se encuentra unificado por su rolaci6n de trabajo con el 

Estado y encaminado a un prorióu.ita común: ol bien aocial, aaimis-

mo es conveniente indicar que fQrma c3lobalmcnto parte da la clase 

social de los trabajadonw. 

Uaota antes del 5 de febrero de 1917, las relaciones de --

trabajo entre al Estado y sus trabajadores se regían por el dere-

cho administrativo y por las leyes del servicio civil¡ pero a pa~ 

tir de la promulgaci6n de la Constitución Político-Social, el Ar-

t!culo 123 creó derechos en favor de los empleados al servicio --

. del Estado. 

Sin embargo, es hasta cuando llega al poder el g~ral Lá-

zaro cárdenas del Río, hombre eminentemente justo; cuando apunta-

la necesidad de crear una situación jurídica estable a los traba-

jadores al servicio del Estado, y en un discurso que dirigió al -

H. congreso de la Uni6n, al protestar a:>mo Presidente de la Repú-

blica, el 30 de noviembre de 1934, senala entre otros interesan--

tes aspectos, el problema de los empleados públicos manifestan~o-

lo siguiente: 

"El generoso movimiento de mi antecesor en el ejercicio 

del Poder Ejecutivo, declinando la facultad legal para nombrar· y 

remover libremente el personal administ•:atlvo d'1 .:>u juj;il:i1.Hcción, 

trajo como consecuencia inmediata una corriente de justo entusia,!!. 
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mo entro los servidores p:iblicos, quienes iniciaron, desde luego-

sus organb:aciones propias, para defender y cuidar sus conquistas, 

y peri6dicamonte están haciendo gestiones porque esta situación -

se consolide. 

Es indispensable, ante todo, promover la reforma constitu-

cional respectiva, con objeto de que el beneficio sea para todos-

los trabajadores de las tres dependencias que constituyen el Go--

bierno.3 

Después de indicar la necesidad de avocarse a resolver el-

problema provocado por la situaci6n de facto y de jure, en que se 

encontraban los trabajadores al servicio del Estado, orden6 que -

se iniciaria inmediatamente la elaboración de un proyecto de ley-

que protegiera los Derechos de los Servidores Públicos, fundamen-

tándose en esencia en la estabilidad de los empleos, En cumpli---

miento a dicha orden presidencial, se elaboró un proyecto denomi-

nado "Proyecto de acuerdo a las Secretarías de Estado y demás De-

pendencias del Poder sobre el Estatuto Jurídico de los Trabajado-

res al Servicio del mismo", enviándose a las cámaras el 23 de ju-

nio de 1937. El proceso legislativo duró un poco más de un ano, -

durante el cual se le hicieron reformas al mencionado proyecto, -

aprobándose por unanimidad de votos y así el 27 de septiembre de-

1936 fue promulgado por el Sr. Presidente cárdenas y publicado en 

el Diario Oficial el 5 de diciembre del mismo ano, surgiendo a la 

vida jurídica el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al SerYi--

Cfr. 3.- Los Presidentes de México ante la Nación. H. cámara de
Oiputadoa. México, 1966. 
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cio de los Podares do la Unión. 

El mencionado estatuto, protege esencialmente los Derechos 

de los Trabajadores al Servicio del Eatndo, a trnv6s de preceptos 

proteccionistas y tutelares y crefmdose, a un lado de lae normas-

tutelares, los derechos de asociación profesional y de huelga, de 

car~cter reivindicador. 

Este Estatuto fue sustituido en 1941 por un nuevo Estatuto, 

en virtud del cual se enmendaron algunos errores, y se actualiza-

ron muchos preceptos; pero siempre siguiendo loa r.U.amoa princi- -

pios sociales del Estatuto anterior, conservando sus lineamientos 

revolucionarios en cuanto a la protecci6n, tutela y reivindica- -

ci6n de, los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Dentro de este Estatuto se consigna y regula •u•tancialmen, 

te el Derecho de Huelga en los Cap1tulos III y IV de su Titulo --

Tercero. Define en el art1culo 66 a la huelga en forma id6ntica a 

como lo hace la Ley Federal del Trabajo, asimismo en los art1cu--

los 60, 69 y 70 enumera dos clases de huel9a1 la Huelga General y 

la Huelga Parcial. 

La Huelga General en concordancia con el Estatuto, ea aqu!. 

lla que se orienta en contra de todos los funcionarios de loa Po-

deres de la Uni6n y solamente puede ser motivada por cualquiera -

de las causas que a continuaci6n se J1MJncionan: 

I.- Por falta de pago de salarios consecutivos correspon-• 

dientes a un mes de trabajo, salvo el caso de fuerza mayor que --

calificará el Tribunal de Arbitraje. 

. j 
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II. - Porque la política general del Estado, comprobada con 

hechos, sea .::ontraria il los Derechos Fundamentales que esta Ley -

concede a los Trabajadores del Estado, debiendo en tal caso, ha-

cer la comprobación respectiva al propio •rribunal. 

III.- Por desconocimiento oficial del Tribunal de Arbitra

je o porque el Estado ponga graves obstáculos para el ejercicio -

de sus atribuciones y 

IV.- Porque se haga presi6n para frustrar una huelga par-~ 

cial. 

Por olro lado, la Huelga Parcial es definida corno aquella

que ae decreta en contra de un funcionario o grupo de funciona--

rios, d~ una unidad burocrática por cualquiera de las siguientes-

causas: 

A).- Violaciones frecuentemente repetidas de este Estatuto. 

B).- Negativa sistemática para comparecer ante el Tribunal 

de Arbitraje, 

C). - Desobediencia a las resoluciones del mismo Tribunal. 

Este Estatuto de 1941, es regulador de las relaciones~ lab~ 

ralee entre el Estado y sus servidores y establece en su Artículo 

Jo. lo siguiente: La relaci6n jurídica de trabajo reconocida por

esta Ley, se entiende establecida, para todos los efectos legales, 

entre los Trabajadores Federales y los Poderes Legislativo, Ejec] 

tivo y Judicial, incluyendo los Gobiernos del Distrito y Territo

rios Federales representado por sus titulares respectivos. 



94 

Por otra parto, en su Artículo 20. defino al Trabajador al 

Servicio del Estado, como aquella persona que preste a los Pode-

res Legislativo, Ejecutivo y Judicial un servicio material, inte

lectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fu~ 

re expedido o por el hecho de figurar en las Listas de Raya de -

los Trabajadores Temporales, 

La ardua lucha política de los burócratas, provocada por -

el hecho de reconocércoles sus derechos como trabajadores, sólo a 

través de una ley reglamentaria, sin tener una auténtica y real -

base constitucional, provocó, que durante el gobierno del excele,u 

tíuimo Presidente Lic. Adolfo L6pcz Mateas, so elevara el Estatu

to Cardenista, ya enumerado con anterioridad, a la categoría de -

norma escrita en la constitución, y no se hizo esto únicamente r_2 

conociéndoles el amparo del Artículo 123 Constitucional, que por

tantos lustros les había sido negado, sino que se les reconocie-

ron derechos jamás antes alcanzados, de esti:t manera surge vigoro·· 

' samento el Apartado "B" del Artículo 123 de nuestra Constitución

que contiene los derechos sociales exclusivos para los Trabajado

res de los Poderes de la Unión, de los Gobiernos del Distrito y -

Territorios Federales. 

En el Apartado "B" del Artículo 123 constitucional, encon

t?."amos las normas integrantes del derecho social, con su finali-

dad tanto tutelar como reivindicádora. 

Consagra el Derecho de Huelga que indiscutiblemente es el

instrumento de lucha de la clase trabajadora, así como el Derecho 
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de Asociación para la protección de sus intereses, en vJ.rtud de -

lo cual se reivindicará en sus derechos a los trabajadores logran 

do la dignificación de la clase trabajadora de nuestro país. 

Estamos seguros que el amparo constitucional otorgado a -

loa trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, a través 

del Apartado "B", es un avance extraordinario en nuestro Derecho

del Trabajo y dentro del Derecho social en general. 

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963, 

forma parte del Derecho del Trabajo, el que simultáneamente forma 

parte del derecho social, como lo ha sido expresado anteriormente, 

por lo que es norma proteccionista, tutelar y reivindicadora que

tiene pqr objeto suprimir el régimen de explotaci6n del hombre -

por el hombre. 

Al través del Derecho Laboral, los Trabajadores al Servi-

cio del Estado, puedP.n ejercer los derechos mínimos con1a9radoa -

en el Apartado "B" del Artículo 123 de la Constituci6n, en eu do

ble finalidad para lo cual fueron concebidos en normas de la más 

alta jerarquía siendo esa doble función revolucionarias la prote_g 

ción y tutela tanto jurídica como económica de los servidores pú

blicos, a través de la legislación, de la administración y de la

jurisdicción: y la segunda, seguramente la de más importancia, ya 

que no es solamente la protección y tutela de los trabajadores s!. 

no que los orienta, con los derechos que amparan su situación ju

rídica, a conseguir su reivindicación como grupo actuante de la -

clase trabajadora. 
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El Artículo 123 Constitucional en el Apurtado "B" consigna 

el Derecho de Asociaci6n Profesional y el Derecho de Huelga de --

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Estos maravillosos derechos se encuentran consagrados en -

la Fracci6n X del referido Artículo ¡ son objeto de reglamenta--- ¡ 
1 

l ción especial por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio-

del Estado. ¡ 
'f 

;'j 

! , 

1 ' ¡l ,, ¡ 

l 

\ ;, 
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e).- Aspecto Práctico 

Se ha sostenido que el Derecho do Huelga que se encuentra-

consignado en la Fracción X del Apartado "B" del Artículo 123 

Constitucional y que es objeto de una reglamentación especial por 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es pri 

mordialmente un precepto proteccionista, ya que constituye un ar-

ma en poder de los trabajidores para la defensa de sus intereses: 

pero en razón a la magnitud del derecho social, tal y como se con 

cibe en nuestro país é'. partir de 11\ constitución de 5 de febrero-

de 1917, este derecho tiene una función de importancia trascende.n 

tal, ya que uno de sus objetivos principales es, como lo hemos 

mencionado con anterioridad, reivindicar en sus derechos a loa 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

En la actualidad los trabajadores, sinceramente opinamos -

que no han hecho uso de este derecho con un fin puramente reivin-

dicatorio, sino únicrun~nte lo han utilizado como simple amenaza -

contra los Poderes Públicos con el fin de que no sufran menoscabo · 

en sus derechos, que en el fondo no es más que con objeto de de--

fensa. 

Por otra parte, si realizaramoe un enálisis valorativo del 

Derecho de Huelga de los Trabajadores al Se~·~i--:io del Estado, el-

cual es una auténtica y poderosa arma de lucha, puesta en manos -

de los servidores públicos para lograr la protecci6n y reivindic_! 

ción en sus derechos, pero que lamentablemente no ha sido utiliZ.,!! 

¡ 
. 1 

.. ~ 

l 
1 
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da con la magnitud con que fuo concl!bidü por el Congreso Constit~ 

yente de 1916-17, que proclamó el punto de partidn de la dignifi-

cación del hombre en toda su extensión, esto es sin limitación aJ. 

gum.1. 

Ahora bien, si nl Derecho de Huelga de los •rrabajadon.!s al 

Servicio del Estado no ha tenido una aut6nlica eficacia, conside-

ramos que esto se debe entre ocras razones principales al desaca-

to del Estado como patrón, así como por la preponderante inef ica-

cia de los mecanismos sindicales, que abarca al grueso de los em-

pleados públicos. 

Asimismo, debemos hacer notar que el notorio centralismo -

de nuestro Gobierno, tiende a controlar debidamente a la masa bu-

rocrática, de tal manera que la misma no pueda externar sus peti-

ciones sobre nuevos y ventajosos derechos. Pese a todo esto, hay-

que significar la preocupaci6n del Gobierno por otorgar a ~os Tr~ 

bajadores del Estado algunos derechos que los benefician rrediana-

mente. En la actualidad se han otorgado a los Servidores del Est-ª 

do derechos tan absurdos como la semana de 40 horas y el disfrazi! 

do aumento de un determinado tanto por ciento a sus salarios. 

Para finalizar, creemos firmemente que el Derecho de Huel-

ga Burocrática jamás llegará a cristalizar en una auténtica real,! 

dad. 

1 ¡ 
,¡ 
¡ 
! 
1 
j 

1 

! 



e o N e L u s 1 o N E s 



PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

i. 

. CUARTA 

loo 

e o N e L u s 1 o N E s 

Afirmamos que el desenvolvimiento de los fen6menos sg 

ciales siempre está sujeto a la evoluci6n de las -

ideas, todo esto dentro de una determinada realidad -

social en la cual antagónicarnente se encuentran los -

poderosos y los débiles, los patrones y los trabajadg 

res, los que todo lo poseen materialmente. y los .que -

nada poseen. 

Considerarnos que la instituci6n jurídica de la Huelga, 

es sin duda el arma principal y medio de lucha que --

han utilizado los trabajadores desde remotas épocas -

para lograr el respeto irreatricto de eua derechos y-

el advenimiento de mejores condiciones de vida. 

El Derecho de Huelga en México como principio de aut,2 

defensa de los trabajadores, ha pasado por diversas -

facetas. Primero, la prohibici6n, segundo, la toleran 

cia, tercero, la represión violenta, sin duda la cau-

sa inmediata del movimiento armado de 1910 y por últ,! 

rno como un derecho consolidado de los trabajadores en 

conjunto • 

Estamos seguros que a la promulgación de la Carta Ma~ 

na de 5 de febrero de 1917, consagró definitivamente-

el Derecho del Trabajo con plenas 9arantías sociales~ 
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en el Artículo 123 y en las Fracciones XVI, XVII y -

XVIII, el Derecho do Huelga como principio de autod_! 

fensa de la Clase Trabajadora del país (Apartado - -

"A")• 

Sin duda alguna, el Derecho de Huelga es base inigua

lable de la democracia sindical para sus~ender el trA 

bajo sin consecuencias para los obreros, en relaci6n

con la pérdida del empleo y la responsabilidad civil, 

reconociéndose civilmente a la Huelga como un inatru

mento propio de la defensa de los trabajadore•. 

Opinamos que el Derecho de Huelga, ae genera por un

desequilibrio de los factores de la producción (Capi

tal y Trabajo) y tiende a establecer la armonía que -

se ha destru!do o que jamás ha existido. E• pues, un

derecho que jurídicamente nace cuando existe tal des~ 

quilibrio y que al mismo tiempo se lesionan lo• jus-

tos intereses de la Clase Trabajadora. 

El Derecho de Huel9a no puede tener otra base que no

sea la reivindicaci6n de los trabajadores o aea el d.! 

recho que tienen los hombres a vivir como serea buma

nos 1 el derecho de igualdad jurídica del trabajador y 

del empresario, en un mundo donde priva la injusticia, 

la desigualdad y la explotación del hombre por el ho,m 
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brc. 

' l 

La Huelga es un fenómeno activo al que han recurrido 

los trabajadores de todas las latitudes en defensa do 

sus derechos y en lucha permanontc parn obtener por -

la violenciil, conquistas laborales y económicas del -

proletariado. 

Honestamente asegurrunos que la Fracción X del Aparta-

do "B" del Artículo 123 Constitucional que contiene -

al Derecho de Huelga de los Trabajadores al Servicio-

del Estado es una institución jurídica eminentemente-

social y económica, cuyo ejercicio permite a los tra-

bajadoras alcanzar mejores condiciones de vida y en -

el futuro reivindicaciones sociales legítimas. 

Sentimos que la Burocracia ha logrado al través de 

sus sindicatos mejores condiciones de vidd sin haber-

recurrido al Derecho de Huelga, sin embargo, no han -

ejercitado este derecho con fin reivindicatorio, lo -

que ha redundado en un estancamiento de beneficios --

primordialmente económicos. 

Pese a qu~ los Trabajadores al Servicio del Estado P.2 

seen el Derecho de Huelga, legalmente establecido en-

los ordenamientos jur .Ídicos tanto del Apartado "U" -:-
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del 123 constitucional como en la Ley Federal de loa 

Trabajadores al Servicio del Estado, sinceramente --

pensamos que no han hecho uso de este derecho en to-

da su extensi6n, sino únicamente lo han utilizado C,2 

mo simple amenaza contra los Poderes PÚhlicos con el 

fin de que no sufran menoscabo en sus derecho• ya 

que en el fondo no es más que con objeto de defensa. 

El Derecho de Huelga de los Trabajadores al Servicio

del E•tado no ha tenido una real y auténtica eticacia, 

debido entre otra• razones al desacato del E1tado co• · i 

mo patr6n, a1! como por la notable y diáfana inefica-

cia de loa mecanismos aindicales que cubre el grueao-

de lo• empleado• pÚblicoa. A•Í como al no~orio centr,! · 

lismo de nuoatro Gobierno que tiende a controlar deb,! 

damente a la masa burocrática mediante loe aindicatoa, 

que no son otra cosa que traidore• a au eapíritu de -

trabajador o dicho en otras palabra• a la aueencia de 

conciencia de clase. 

·.1 
:1 
l 

.1 
! ;¡ 
·¡ 
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