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INTRDDUCCION. 

El trabajo que presentamos trata de los Co,D 
flictos de Huelga de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, pero hasta la fecha, a pesar de qLS tales ca.u 
flictos existen, histOricamente no recordamos qLS la
burocracia haya ejercido el derecho de huelga que cou 
sagra el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional; 
es por eso que cre1mos conveniente abordar el tema 
por parecernos interesante, en momentos en que se ha
bla de una apertura democrática. 

Hasta ahora la burocracia ha tenido que so
portar que su derecho de huelga, se vea restringido -
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, por las limitaciones de que es objeto. 

Aunque por otra parte, indudablemente han -
recibido mejoras econOmicas, adem~s de algunas otras
prestaciones, pero no han logrado las reivindicacio-
nes sociales de acuerdo con las necesidades m~s apre;.,, 
miantes, pues carecen de salarios justos, salvo exce.E, 
ciones de personas que no obstante su clara incapaci
dad, -pero por compadrazgo- gozan de salarios eleva
dos, en cambio la gran mayor1a y muchos con años de -
servicios tienen salarios de hambre. Esto, unido a -
los lideres charros, hace que los trabajadores sigan 
padeciendo las injusticias del Estado patrOn. 
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En todo caso, este fenOmeno se debe más que 
nada a la despolitizaci6n de la burocracia, y en gen~ 
ral a la clase laborante, por no ejercer sus derechos 
ni alzar la voz cuando se violan en su perjuicio las
garant1as que la Constituci6n otorga¡ es incuestiona
ble que el Estado no preocupará por resolver esta 
injusticia, y mucho menos dejará de echar mano de la 
represi6n cuando se le plantee una huelga. 

Por tanto, pensamos, que el problema total
de la clase trabajadora, es que.:s6lo luchando unida -
logrará cambiar la maquinaria desde las piezas m~s -
insignificantes hasta los engranajes que la mueven, y 

que no bastar1a con cambiar una de las principales 
piezas, porque las cosas seguirían enteramente igual. 

Como consecuencia, mientras se hable del ~ 
n:icho de huelga de los trabajadores al servicio del 
estado, se seguirt1 involuntariamente pensando en el -
mito de la misma. 

Y no esperemos que la reivindicaci6n de la
clase laborante se de por decreto de la noche a la -
mañana, si no es luchando, con sacrificios claro está, 
por alcanzar la verdadera democracia sindical conjun
tamente con la justicia social. 
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Naturalmente que esta lucha no debe tradu-
cirse en actos de terrorismo, o de guerrillas est~ri
les que sOlo benefician al capital o sea a los opre~ 
sores, y por ende a unos cuantos, ésta debe ser de P.E. 
litizaci6n -ya lo dec!amos- para que una vez con los
elementos necesarios, y con base en la masa trabajad.E, 
ra, lanzarse de lleno a conquistar un derecho que se
les ha negado por siempre. 



CAPITULO I 

ANTECECENTES HISTORICDS DE LA HUELGA. 

A).- Antecedentes de la huelga en M~xico. 

B) .- Naturaleza Juridica de :.la huelga, 

C).- La huelga en el Apartado 118 11 del 
Articulo 123 Constitucional. 

4 

En este apartado, nos referiremos a la hue1 
ga como fen6meno social, encuadrado dentro de la his
toria de la humanidad. 

El primer movimiento huelguístico de tras~ 
cendencia hist6rica, acaeci6 en el antiguo Egipto. 
En un lugar cercano a Tebas. En la NecrOpolis, se 
hallaban trabajando hombres esclavos y libres, los 
que se unieron dirigiendo una especie de pliego de p~ 
ticiones en el que pedían más alimentos para trabajar, 
por estar muy d~biles. Los oficiales del ejército -
les ofrecieron aumentarles sus raciones, pero como ~~ 
tas les parecieron pocas, volvieron a declararse en -
huelga. 

Las cosas se agravaron, pues tomaron el ed_! 
ficio y amenazaron con avanzar sobre Tebas. Por esta 
raz6n se hizo preciso echar mano de las fuerzas mil,! 
tares, pero antes de atacar a los huelguístas se les-
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envi6 para parlamentar, a dos oficiales, fracasando -
en su intento, tanto ellos como el jefe de la ciudad. 

Ramsés III, decidiO dar abundante ración a
cacia huelguista, más las que les correspondier.on .. el -
mes anterior y que no habían recibido, Esta situa-
ci6n duro escasos treinta d1as, volviendo la falta de 
víveres y con ella la agitación. Fu~ entonces cuando 
el 11der del movimiento dijo a los huelguistas: "Hay
s6lo una respuesta que debemos dar1a:vayamos a la al
tura de las montañas, y hagamos pedazos las puertas y 

llevemos a nuestros hijos y a nuestras esposas con -
nosotros al Templo, en donde debemos atrincherarnos", 

Finalmente el Visir intervino, ordenando -
que se fijara una proclama en la Necrópolis. 

En Roma, acontenció un conflicto social que 
degner6 en una especie de huelga, En efecto, el pue
blo romano, cansado de la explotaci6n de que era vic
tima por parte de los patricios, se rebelO y negándo
se a trabajar la plebe, se dirigi6 al Monte Sacro, V~ 
rios d1as habían transcurrido y Roma, maria por lo -
que la aristocracia compendi6 que ella y Roma Sucum-
birian si los trabajadores no volv1an a la Ciudad, 

Los patricios designaron a Menenio.Agripa,
para que ~ste hablara con los huelguistas, el cual 
estando en el Monte Sacro, pronunci6 el c~lebre dis~ 
curso: "Del estomago y los miembros". El pueblo rom~ 
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no volvi6 al trabajo, no sin antes celebrar un pacto
entre la aristocracia y la plebe, figurando, entre 
otras cláusulas, las siguientes: El nombramiento de -
un representante de los intereses de la plebe ante el 
Senado Romano, que fu~ el Tribuno. El derecho de ju~ 

tas nupcias entre el pleoeyo y una aristocracia y vi
ceversa. La designaci6n de diez varones que serian -
c omisionados para ir a Grecia a fin de estudiar una-
1 egislaci6n aplicable a Roma y que regulara las rel,!;! 
ciones entre los patricios y la plebe, 

Con el crecimiento de la Rep6blica y las 
luchas sociales en la antigua Roma, fueron siendo 
más profundas y de mayor duraci6n. Los orgullosos 
patricios, prefer1an ver los campos est~riles produ-
ciendo apenas algunos pastos para los ganados, antes
de ponerlos en manos del proletariado libre, 

CE esa manera, gracias a la esclavitud del
proletariado, el gobierno romano, señor del mundo, 
tenia que mantener de limosnas al proletariado libre
que hubiera podido conservar por más tiempo la grand~ 
za de la República Romana. 

· Con el triunfo del cristianismo y el adve-
nimiento de la Edad Media, sl antiguo patricio se vol, 
vi6 señor y el antiguo esclavo se volviO siervo y he
aqui, otra vez a las dos clases frente a frente, en -
lucha constante de los más contra los menos. 



7 

Los campesinos fueron los seres más infeli
ces de la tierra en aquella época, y como todos los -
pueblos a través del tiempo y del espacio, se aperci
bieron de la lucha social. 

Luchas sociales y guerras de campesinos es
tallaron por todos los paises europeos, en Italia, en 
Francia, en Alemania, en Polonia, Etc. 

La Revoluci6n Francesa tuvo el mérito en lo 
pol1tico y en lo económico, el haber acabado con el -
feudalismo, hizo posible que ante la ley, todos los -
hombres fueran iguales, al menos en teor1a. 

En plena revoluciOn, la,.situaci6n de la 
clase trabajadora empeoró como consecuencia del movi
miento. En medio de este ambiente aparecen las org~ 
nizaciones sindicales de resistencia. En París, los
trabajadores de la construcción se organizan en soc~ 
dades de ayuda mutua, y lo mismo hace la uni6n de 
obreros tipográficos. 

El pensamiento burgués de la RevoluciOn apa 
. -

rece en su aspecto legislativo: la Asamblea constitu-
yente promulgO la ley Chapellier de 14 de junio de 
1791, que prohib1a las asociaciones sindicales, las -
asambleas y huelgas, quienes violaban la ley se veían 
sujetos a graves penas. 
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Posterio:rmente, los obre:ros y artesanos, 
unidos a la pequeña burguesía, organizaron sociedades 
secretas y grupos ilegales que conspiraban en contra
del gobierno, Carlos X, ascendió al trono a la muer
te de Luis XVIII, El nuevo gobierno atacó en forma -
brutal a los obreros textiles de la ciudad de Lyon, -
pero el sacrificio no fu~ esteril, Pronto surgieron
rebeliones proletarias en los cent:ros ob:reros de Cha::.. 
lan, Marsella, Viena y St, Entienne y se propag6 una
profunda agitación proletaria en París. 

en Inglaterra, la lucha de los trabajado:res 
tuvo características an~logas. 

El triunfo de la revoluci6n indust:rial y la 
influencia ideol6gica de la Revolución F:rancesa, des
quebajaron el sistema feudal ingl~s enunas cuantas -
d~cadas. Mas a pesa:r de todo, las luchas sociales en 
Inglaterra se inician hacia fines del siglo XVIII en
que aparecen "las sociedades" en diferentes provincias 
inglesas a la cabeza de las cuales se hallaba la de -
Londres. Hacia el año de 1818 estalló una huelga de
trabajadores textiles; el gobierno ingl~s la reprimió 
con severidad y arrestó a los dirigentes, declarando·, 
en un juicio plagado de irregularidades procesales, -
ilegales las organizaciones obreras, Al año siguien
te, cerca de Mancheste:r se produjo una expantosa car
nicería de obreros, en donde las tropas amet:rallaron
tambi~n el pueblo. No obstante, la ola de huelgas -
continuó, el estado burgu~s b:ritánico hizo concesio-
nes a los trabajadores, y, al efecto, se derogó la -
ley contra las coaliciones en el año de 1824, 
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Al mismo tiempo que se desarrollaba la cor!. 
ciencia de clase de los trabajadores, el movimiento -
organizado crecia y asi aparece el movimiento social
más poderoso de todos los existentes hasta entonces,
el "Cartista". 

La crisis inglesa de 1836 a 1837 produjo 
el cierre de fábricas y, en consecuencia, la cesantia 
de miles de trabajadores y artesanos. Así principi6-
otra era de huelga. 

El 4 de febrero de 1839 se celebr6 en Lon~ 
dres la primera convenci6n "cartista", y como el Par
larrento no hiciera caso a las peticiones de los trab~ 
jadores, ~stos acordaron llevar a cabo una huelga ge
neral. 1:.1 movimiento "cartista" fracr,¡s6 debido a de
fectos en las peticiones de los trabajadores, ~stos
acordaron llevar a cabo una huelga general. El movi
miento "cartista" fracas6 debido a defectos en la tá_E 

tica de lucha, pero la experiencia fu~ enorme. En 
1848, habia de celebrarse en el mismo Londres, la pri 
mera Internacional, presidida por Carlos Marx, por F~ 
derico Engi?.ls,, de donde naciO el célebre Manifiesto 
Comunista, que a sido una de las banderas del movi~
miento obrero del mundo. 

La formidable capacidad t~cnica del pueblo
alemán se principia a manifestar en la industrializa
ción de la Silesia¡ pero al mismo tiempo que aquella
regi6n alcanzaba un alto grado de industrializacii5n,
los trabajadores eran explotados y como consecuencia, 



se desarrollaba con ello la conciencia clasista,· con
lo cual los obreros se apercib1an a la lucha social. 

Con el establecimiento de la Primera Inter
nacional, y la popularidad de las doctrinas marxistas, 
aparecen los grandes movimientos huelgu1sticos no s~~ 
lo en Alemania, sino en casi todos los paises euro·_;.,,,; 
peos. ( 1 } 

(1).- A. Porras, Derecho Procesal del Trabajo, Pág. 
376 y sgts. 
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A).- ANTECEDENTES DE LA HUELGA EN MEXICD. 

La historia del trabajo en México, tiene -
su inicio en la encomienda, que era instrumento sumi
nistrador de servicios personales y se desenvuelve a
trav~s de dos instituciones de caracteristicas econó
micas: el taller artesano y el obraje capitalista. 

Estas formas de producción económica, man-
tuvieron a los mexicanos en un estado de servidumbre
parecido al de esclavitud, originando tremendo males~ 
tar social, que se fué desbordando con el incremento
de procedimientos capitalistas a base de explotación
sin limites. 

A consecuencia de este sistema econ6mico, -
surgieron los primeros defensores de la gleba, los -
agitadores, porque las condiciones de vida laboral 
eran intolerables; esto por una parte y por la otra,-
1a ineficacia de las normas de las Leyes de Indias. 

Hechos evidentes de ese profundo desconten
to, actos de defensa común con paralización del trab!:, 
jo, y en algunos casos demostraciones de fuerza que -
culminaban en derramamiento de sangre alentaron la re 
beldia de los desposeidos. 

Uno de~ .los primeros actos de abandono cole.E, 
tivo, data del 4 de julio de 1582, contra el cabildo
de la Catedral Metropolitana. 
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Otro, el amotinamiento de obreros .nineros -
de Real del Mcmt'e;as1 i::c.mo tambi~n aparecen brotes de -
protesta en lasr¡;,randes fábricas del Estado, como lo
fu~ la de los obreros del Gran Estanco de Tabacos, por 
el año de 1768. 

D3 lo anterior se desprende que no s6lo hu
bo protestas y amenazas de parte de la clase obrera,
de los desposeídos, sino que se pasó a la acción, a -
la lucha contra el capital; siendo esto el origen del 
paro obrera, de la huelga. 

Más los vicios de la vida colonial impidie
ron a los mexicanos el libre ejercicio de la libertad 
en sus diversos aspectos; no era licito a todos los -
hombres dedicarse a cualquier profesi6n o industria,
ni todos los trabajos les eran accesibles; las trabas 
derivadas de la organización gremial restringian la -
libertad d~ trabajo, convirtiendo a ~ste en una escl~ 
vitud perenne. 

Con la iniciación de la etapa trágica y he
r6ica de la Reforma, surgi6 la libertad del trabajo,
vibrante esperanza para los oprimidos, en el Congreso 
Constituyente de 1856-18571 con la declaración solem
ne de que los derechos del hombre son la base y obje
to de las instituciones sociales, 

Efectivamente, como lo dice el Dr. Trueba -
Urbina, "La libertad de trabajo es el antecedente de-
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la huelga, pues por virtud de esta libertad nadie ~ 
puede ser obligado a prestar servicios contra su vo-
luntad" ( 2 ) 

La Constitución de 5 de febrero de 1857, ~ 

consigna expresamente el derecho al trabajo y a per~ 
cibir el producto de ~ste; tambi~n consagra de manera 
precisa la libertad de trabajo e industria, destruye.[!, 
do la instituci6n de los gremios y las prohibiciones
ª los individuos o clases para que ejercieran varias
indus trias, terminando con los monopolios y los esta.D 
cos, 

La libertad de trabajo e industria logro la 
proletarizaci6n del artesanado y la transformación de 
los obrajes en f~bricas, iniciándose la era del capi
talismo industrial y consiguien.temente las ansias de= 
mejoramiento de la clase trabajador.a, asi como la ne
cesidad de la defensa de ~sta pormedio de la huelga, 

Bajo la ~gida de la libertad de trabajo» ~ 
gicamente las obreros explotados y oprimidas ejercit~ 
ron sus derechas inalienables e imprescritibles: mej.E, 
ria de sus salarios y de sus condiciones de trabaja -
a trav~s de la huelga ya que es el medio más adecuádo 
de que los obreros disponen para defenderse de la ex
plotaci6n del capital, 

(2),- Alberto Trueba Urbina¡ Evolución de la Huelga,
Pág, 36 y siguientes, 
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Los primeros pasos obreros por si solos se
explican, como consecuencia de la libertad de traba-
jo consignada en los artículos 4°. y 5°. de la Const,;!; 
tución de 1857; el primer· articulo dec:ta~"Todu hombre 
BB libre para abrazar la profesión, industria o t:rab!:, 
jo que le acomode, siendo Cltil y honesto y para apro
vecha:rse de sus productos. Ni uno ni otro se le po
drá impedir sino por sentencia judicial, cuando ata-
que los derechos de terceros, o por r€soluci6n guber
nativa dictada en los t~rminos que marque la ley, -~ 
cuando ofenda los de la sociedad". 

Y lo complementaba el segundo artículo: "N~ 
die puede ser obligado a p:mstar trabajos personalss
sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimien
to. La Ley no puede autorizar ningún contrato que 
tenga por objeto la p~rdida o el irrevocable sacrifi
cio de la libertad del hombre, ya sea por causa del
trabajo, de educaci~n o de voto religioso. Tampoco -
autoriza convenios en que el hombre pacte su proscri,e 
ci6n o d,estierro". 

En julio del año de 1868 los tejedores del
Distrito de Tlalpan efectuaron una huelga de importa!:!. 
cia; por la que se logr·O que la jornada de trabajo P!!, 
ra las mujeres y los menores se redujera a doce horas. 

Otra huelga fu~ la de los mineros de Pachu
ca, se iniciO en agos~o de 1874 y termino en enero de 
1875. 
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Las huelgas se suceden en Guadalajara, en -
las minas de Sinaloa, en el Distrito Federal y en Pu~ 
bla. 

Sube Don Porfirio D1az, a la presidencia, y 
se. inicia una de las etapas más tristes y amargas pa
ra la clase pobre. Si bien es cierto que flore ció -
la industria, la economía, aumentó la~producci6n de -
oro y plata, inversiones de capitales extranjeros, 
construcciOn de ferrocarriles, impulso a la industria 
manufacturera con el incremento de fábricas de hila_;_ 
dos y tejidos, desenvolvimiento de la industria de ~ 
transportes, nuevas rutas comerciales, fundaciOn de -
bancos, . modernización de las ciudades, pera es ta pro~ 
paridad era para la burguesía, los terratenientes y -
grupos acomodados, porque la obra progresista no lle
g6 al campo, al taller, a la fábrica; las condiciones 
económicas del pe6n de las haciendas y de los traba~ 
jadores de las ciudades eran miserables; mal vestidos, 
desnutridos, extorcionados con prolonga.das jornadas -
de trabajo y salarios de hambre. 

En relación con las coaliciones y huelgas -
de obreros, la dictadura porfirista presente dos as-
pectas hist6ricos: uno de tolerancia durante la plenl 
tud del ~gimen y otro de represión en sus postrime~ 
r1as. (' 3 ) 

(3).- Alberto Trueba Urbina; op. cit. Págs. 68 y 69. 1 

\ 
¡ 

¡ 
' ¡ 
l. 
' 
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En el primero, no obstante la prevención
del articulo 925 del C6digo Penal de 1871, tuvieron 
lugar movimientos de huelga a los que nos hemos 
referido, e hicieron posible que dicho articulo cay~ 
ra. en desuso, m~s no como una dádiva del r~gimen por: 
firista en favor de los obrerps 1 sino. como v~lvula -
de escape donde se canalizaban las ansias de mejora
miento de los trabajadores, 

En el segundo, cuando empez6 a declinar --
el régimen de D:1az fueron reprimidas las huelgas agr~ 
sivamente, asesinando a obreros indefensos, como ocu
rrió en los movimientos de huelga de Cananea en 1906-
y de Rio Blanco en 1907 1 se empleó la fuerza bruta, -
la violencia e inmolamiento de seres inermes e inocen 
tes. Asi a sa.ngre y fuego , con man o de hierro, se -
pens6 que podia suprimirse las legitimas aspiraciones 
de la masa trabajadora, 

Al respecto el maestro Jesós Silva Herzogs, 
dice: "Se ignoraba que causa que tiene mártires es 
causa que' triunfa; a veces desde muy temprano y en 
ocasiones después de largo tiempo; pero siempre, la 
sangre injustamente vertida se transforma en simiente 
que germina en nuevos anhelos y rebeld1as". ( 4) 

( 4) • - Jesós Sil va Hersog; Breve Historia de la Re Jo-
1 uciOn Méxicana, Pág, 47, Tomo I, 



Las dimensiones de esta grandiosa jornada -
por sus caracter1sticas de libertad, empañadas por -
sangre, se le debe considerar como la reivindicación
del proletariado, llamado· a las puertas de la Revo~u
ción Social. 

En el gobierno del Sr. Francisco I. Madero, 
se despert6 la inquietud . asociánista: ... obrera; as1 -
tenemos la organizaci6n de la "Casa del Obrero Mun
dial", de uniones, sindicatos y confederaciones de 
trabajadores. Este auge sindicalista y los consi~ 
guientes conflictos de trabajo, motivados por la re-
sistencia sindical, fu~ advertido por el gobierno, y
por decreto del Congreso de la Uni6n del 11 de diciem 
bre de 1911, se creó la Oficina del Trabajo, depen--
diente de la Secretaria de Fomento, con el fin de in
tervenir en las relaciones entre el capital y el tra
bajo. 

El gobierno de la Revoluci6n desecha la ~ 
teoria abstencionista y adopta una nueva: interven~ 
ci6n del Estado en las relaciones económicas, en los
conflictos entre los factores de la producción. O -
sea se quiebra el principio individualista, entonces
objeto de las instituciones sociales, para dar paso -
a la tendencia colectivista de inter~s por las cues
tiones que afectan a los grupos humanos. 

De ahi que surgieran una serie de huelgas,
que el Sr. Madero reprimió a instancias del capital -
extranjero a fin de que se restableciera la paz, dan-
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do por resultado el rompimiento de los organismos -
obreros con el gobierno. 

Al igual como los obreros rompieron con el
r~ gimen maderista, también lo hicieron los campesinos, 
en virtud de que no se fraccionaban las grandes pro
piedades territoriales. Emiliano Zapata, jefe de los 
agraristas en el Estado de Morelos, pedia que las ti~ 
rras les fueran devueltas a los pueblos y que se cum
plieran las promesas de la Revolución¡ pero a Madero
le seguían deslumbrando las palabras: SLFRAGIO EFECT.f 
VD. NO REELECCIQ\I. 

La sublevación de Félix Diaz y Manuel Mon--
dragOn, as1 como el influjo de hacendados y terrate-
nientes, determinaron la caída del Sr. Madero, culmi
nando ésta con el asesinato más vil que condena la .:...,.:. 
historia mexicana, pepetrado por el nefasto Victoria
no Huerta, en la persona del Presidente de la Repúbli 
ca y del Vicepresidente Don José Ma. Pino Súárez. 

Don Venustiano Carranza, al lado de la cla
se proletaria luchó arduamente para liberarse de la -
tirania y la opresión. 

El primer Jefe de la Revoluci6n, recupera -
la capital de la República, y la "Casa del Obrero Mu.u 
dial" reanuda sus actividades sindicales; organiza en 
el Distrito Federal la "Federaci6n de Sindicatos Dbr~ 
ros" y designa comisiones de propaganda para todos -
los lugares del pa1s. 
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Con esto se intenta lograr florecer nueva~ 
mente el sindicato. 

Durante el gobierno Constitucionalista, hu
bieron huelgas importantes que el Sr. Carr.anza, repri 
mi6 de manera tan odiosa como ocurrió en las postrim~ 
rías del régimen del autócrata Porfirio Oiaz: Los -
lideres de los trabajadores fueron encarcelados y su
jetos a consejo de guerra. ( 5 ) 

En el Estado de Yucatán se expide la prime
ra Ley que consigna el Derecho de Huelga; siendo go
bernador de dicha Entidad el General Salvador Alvara~ 
do. 

En la exposici6n de motivos de la menciona
da Ley, se dice lo siguiente: 

" Por otra parte, el ejercicio de la li-
bertad de trabajo trae consigno el empleo de los me
dios m~s eficaces para la liberaci6n del proletariado; 
agrupados para la defensa de sus intereses, el carác
ter de uniones y federaciones con toda la personali-
dad moral y juridica han menester para la efectividad 
de sus funciones, al igual que se hace con los patro
nes; y precisa tambi~n consignar francamente en la l~ 
gislación del trabajo el derecho de huelga sancionado 
en todas las leyes europeas de reforma social, que 

(5).- Alberto Trueba Urbina; op. cit. Págs. 101 y 104. 
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concede a los obreros la facultad de interrumpir su -
trabajo para forzar la aceptación de sus demandas; 
pero conviene, y esto es muy importante, establecer -
preceptos aconsejados por necesidades de orden p~bli
co y por el inter~s camón, que conduzcan a la solu--
ci6n práctica de todos los conflictos, sin necesidad
de ejercitar ese supremo derecho, •• " 

Estas disposiciones sobre el derecho de 
huelga, fueron las que antecedieron a la formulaciOn
del Articulo 123 de la Constitución de 1917. 

La Ley del Trabajo de Yucatán es importante 
en virtud de ser la primera en consagrar el derecho -
de huelga y el arbitraje obligatorio de los Tribuna~ 
les del Trabajo. 

El Congreso Constituyente de 1916-19171 re~ 

liz6 los ideales del movimiento libertario de 1910 y
las promesas sociales de la Revolución de 1913. 

Los que redactaron el proyecto de Constitu
ci6n enviado a dicho Congreso, prepararon un código -
superior al de 18571 más no se despojaron de la tra-
dici6n constituci.onal. 

Al referirse a este punto el maestro Sén--
chez Alvarado dice: 



"En efecto, al acto inaugural del Cong:reso
Constituyente de 1º. de diciembre de 1916 asisti6 pe! 
sonalmente Don Venustiano Carranza, haciendo entrega
de su proyecto de Constitución, que no contenía ning,!;;!. 
na modificación de trascendencia en materia Agraria y 
Obrera, el proyecto de referencia casi constitu1a 
una copia fiel de la Constituci6n Libero-Individuali§. 
ta de 1857". ( 6 ) 

La libertad de trabajo fu~ ratificada por -
los constituyentes de Que~taro, pero al iniciarse -
la discusi6n del articulo 5°. el 26 de diciembre de -
1916, se revel6 el contenido social de la revoluci6n, 
pues no se luchaba por conservar los derechos natura
les del hombre , sino por algo superior: garant1as -
para una clase social, la trabajadora; reformas para
satisfacer necesidades obreras, garant1as sociales. 

El g~nesis del Articulo 123 se encuentra en 
el dictamen del articulo 5°. que adicionaba este pre
cepto con las siguientes garant1as: jornada m~xima de 
ocho horas, prohibici6n del trabajo nocturno indus--
trial para niños y mujeres y descanso semanario; ex-
presándose en el cuerpo del mismo que otros princi-:.... 
pios de idéntica naturaleza, como igual salario para- · 
igual trabajo, derecho a indemnizaci6n por accidentes 
profesionales, etc., contenidos enla iniciativa de~ 
los diputados Aguilar, Jara, y G6ngora, debian in---
clu1rse como normas en el C6digo Cbrero que expidiera 

(6).- Alfredo sanchez Alvarado¡ Instituciones de Der~ 
cho Mexicano del Trabajo, Pág. 96, T. Primero V.I •. 
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el Congreso de la Uni6n en uso de la facultad que le
otorga la FracciOn XX del artículo 72 del proyecto -
de Constituci6n. 

La Comisi6n expresó en su dictamen en torno 
a la huelga lo siguiente: 

" ••• Creemos que queda mejor precisado el -
de:r:echo de ;huelga, fundándolo en el prop6sito de con
seguir el equilibrio entre los diversos factores de -
la producci6n, en lugar de emplear los t~rminos "Cap_! 
tal y Trabajo" que aparecen en la fracciOn XVIII. Nos 
parece conveniente tambi~n, especificar los casos en
que puede considerarse licita una huelga, a fin de -
evitar cualquier abuso de parte de las autoridades". 
( 7 ) 

Corresponde a los constituyentes de Que~-
taro, el titulo legitimo de creadores del derecho de
asociaci6n profesional y del derecho constitucional -
de huelga¡ son los forjadores de la primera Constitu
ci6n del mundo que consagra garantias sociales. M1s
en sus discursos si bien es cierto que hablaron de -
"bases constitucionales para favorecer a la clase -
obrera", tambi~n es evidente que sin darse cuenta del 
profundo alcance de su prop6sito legislativo, pero -
con una gran intuiciOn abieron profunda brecha en la
corteza del Derecho Constitucional, consagrando el 

(?).-Alberto Trueba Urbina¡ op. cit. pág. 117. 
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primer tipo de constituci6n con "garantias sociales". 

" As1, gracias a la valiente decisi6n de 
los diputados de 1917 alcanzaron jerarqu1a constitu-
cional principios que rigen y protegen al trabajo hu
mano, por primera vez en todo el mundo". 

El derecho de huelga se concibe en las fraE 
ciones_XVII, XVIII y XIX, de la Constitución de 1917-
de la siguiente manera: 

"XVII.- Las leyes reconocerSn como un dere
cho de los obreros y de los patronos las huelgas y ~ 
los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán licitas cuando 
tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los -
diversos factores de la producci6n armonizando los -
derechos del trabajo con los del capital. En los ser: 
vicias pQblicos sera obligatorio para los trabajado-
res dar aviso con diez d1as de anticipaci6n, a la Ju!! 
ta de Conciliaci6n y Arbitre.je, de la fecha señalada
para la suspensi6n del trabajo. Las huelgas se~n -.,;. 
consideradas como ilícitas Qnicamente cuando la mayo
ría de los huelguistas ejerciere actos violentos con
tra las personas o las propiedades, o, en caso de -
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecí-
mientas y servicios que dependen del Gobierno. 
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XIX.- Los paros serán licitas únicamsnte 
cuando el exceso de producciOn haga necesario suspen
der el trabajo para mantener los precios en un limite 
costeable, previa aprobación de la Junta de Concilia
ción y Arbitraje". 

Las legislaturas de los Estados, en cumpli
miento de este Articulo expidieron leyes reglamenta;..;.. 
rias para regular las relaciones obrero-patronales en 
sus respectivas entidades federativas, pero la falta 
de experiencia legislativa en esta materia originó -
lagunas y omisiones; no había uniformidad de criterio. 
Esto fue uno de los motivos que inspir6 la necesidad
de expeoir una legislaci6n uniforme en materia de tr~ 
bajo para todo el país. 

Surge as1 la Ley Federal del Trabajo, no -
sin antes haberse dado la facultad exclusiva al Con-
greso de la Uni6n, para expedir dicha ley, reglamen~ 
ria del Articulo 123 Constitucional. 

Asimismo, se presentó el Proyecto Portes 
Gil, el cual reprodujo el texto constitucional sobre
huelga y consign6 el arbitraje obligatorio. Empero,
este proyecto fué combatido por trabajadores y patro
nes, provocando además muchas críticas cuando se dis
cuti6 en el Congreso de la Unión, por cuyo motivo fu~ 
retirado, 
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Don Pascual Ortiz Rubio, envi6 un nuevo 
proyecto por conducto de la Secretaria de Industria,
Comercio y Trabajo, al Congreso de la Uni6n, conte--
niendo algunas modificaciones, aprob~ndose el mismo y 
se promulg6 el 18 de agosto de 1931 bajo la denomina
ci6n de "Ley Federal del Trabajo". 

Esta ley fu~ abrogada por Decreto del 1º. -
de abril de 1970 entrando en vigor la Nueva Ley Fede
ral del Trabajo, el 1º. de mayo de1971, la cual en el 
articulo 440 define la huslga como la suspensión tem~ 
poral del trabajo llevada a cabo por una coaliciOn de 
trabajadores. 

Como se observa, la ley vigente respeta co
mo intocable el derecho de huelga. 

Los cambios que se introdujeron tienen por
objeto precisar algunos conceptos y resolver algunas
dudas, sin que en ning~n caso se haya restringido tal 
derecho, ya que por contrario, se le hace surtir t,e. 
dos sus efectos y se le rodea de las precauciones 
adecuadas para st.• mejor funcionamiento. 

La elevaci6n de la huelga a un derecho ca-
lectivo de las mayorias obreras fué netamente mexica~ 
na: el movimiento obrero de M~xico era extraordinari~ 
mente débil y si se hubiera mantenido la huelga como
existia en Europa o en los Estados Unidos (la huelga
como un hecho apoyado en la solidaridad obrera) jamás 
hubiera tenido ~xito. 
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Muy importante es no olvidar que la segun-
da post-guerra, no solamente no ha traido la supre--
si6n de la huelga, sino que por el contrario, ha con
sagrado en las constituciones de Francia y de Italia
la tesis de nuestra Carta Magna de 1917. ( 8 ) 

{s).- Nueva Ley Federal del Trabajo; Pág. 605. 
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B).- NATURALEZA JURIOICA c:E LA HUELGA. 

Al estudiar sobre la naturaleza jur1dica ~ 
de la huelga veremos lo que dicen algunos autores al
respec to: 

Francisco Carnelutti, sostiene: "Que la -
huelga sea un hecho puede parecer una banalidad. Tal, 
sin embargo debe ser el puhto de partida. Y no es 
una desgracia para el ir.westigador, ñiempre que el 
punto de partida sea un punto firme. 

Un hecho es algo que se hace. En otras pa
labras, la naturaleza o el mundo que se modifica ••• 

La substancia transformadora de la huelga -
es manifiesta, La fábrica que se encuentra en pleno 
movimiento, de un momento a o~ro se detiene. 

Es cierto también, que en el género de los
hechos, la huelga pertenece a la especie de los actos, 
que no son tanto hechos humanos, tradicionalmente ca
lificados como hechas voluntarios, •• 

Un ordenamiento jurídico que, como el ac--
tual ordenamiento italiano reconoce el derecha de -
huelga, confiesa su importancia, frente al arreglo de 
las conflictos colectivos del trabajo, puesto que re-
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gula un conflicto significa ante todo, evitar y por -
lo tanto, prohibir la guerra entre los hombres, a 
quienes pertenecen los relativos intereses. La pro-
clamaci6n del derecho de huelga implica la tolerancia 
del derecho de guerra dentro de las fronteras del Es
tado, y por lo tanto la imperfección de su organiza-
ciOn jurídica ••• La huelga como la guerra, no es un -
acto jurídico sino antijur1dico". ( 9 ) 

Por otra parte, Mario L. Deveali, sostiene: 
"Según el derecho tradicional, de corte netamente in
dividualista, la huelga no tiene ni puede tener una -
configuraci6n propia. Cada trabajador puede abstener 
se de trabajar cuando lo desee y el hecho de que 
sean muchos los trabajadores que toman tal determina
ciOn en forma simult~nea y concertada, no altera la -
figura jur1dica, que es siempre la de la ABSTENCIQ\J ~ 
INDIVIDUAL. Igualmente no interesa al derecho tradi
cional el motivo de la abstenciOn, •• 

La huelga hoy d1a se presenta pues con ca-
racter1sticas esencialmente distintas de las que as.!:! 
m1a la huelga del siglo pasado teniendo de común can
alla, poco más que la denominación. 

(9).- Francisco Carnelutti¡ la Huelga del De1"'8cho del 
Trabajo. Tomo I. 
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Bajo el aspecto estrictamente jurídico, es
fácil destacar las siguientes diferencias: 

A).- Los actores de la huelga, en otras -
~pocas, eran, por una parte, los obreros de un esta-
blecimiento, que se unian ocasionalmente para llevar
a cabo la misma; y por la otra, el propietario de la
empresa afectada por la huelga. Hoy d1a, en cambio -
los actores son respectivamente, las dos asociaciones 
gremiales que agrupan, respectivamente, a los trabaj~ 
dares de una rama de actividad y a las empresas que -
realizan esa actividad. 

B).- Las asociaciones gremiales son los dos 
actores principales, Pero, al lado de ellos, existe
un tercer interesado, que es el consumidor. Mientras 
la huelga se limitó a empresas aisladas, el único -.;...., 
afectado fué el propietario de la empresa en que se -
hab1a declarado la huelga, ya que ~sta no podía in--
fluir sobre el nivel de los precios en el mercado, el 
cual era determinado por la generalidad de las otras
empresas no afectadas por la huelga •••• 

e).- El Estado, a la vez esté interesado en 
la huelga, no solamente por ser el legal representan
te de la generalidad de los consumidores, sino tam--
bi~n en cuanto la huelga puede afectar la seguridad,
la salud y +a economía nacional, cuyo amparo constit~ 
ye una de sus tareas esenciales. Aún prescindiendo -
de la gravitación especial que muchao huelgas pueden
tener cuando el pais está empeñado en una guerra o 
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cuando se trata de huelgas en los servicios pQblicos
( terminantemente prohibida por algunas legislaciones). 
( 10 ) 

Francisco de Ferrari, dice: "El reconoci
miento de la huelga como derecho, fué seguramente un
error similar al que se cometi6, declaré1ndola delito. 

Habf1a bastado la simple derogación de la -
legislaci6n represiva ya que la huelga ni era un der~ 
cho como se pretendia ni, teniendo en cuenta su natu
raleza, pod1a ser considerada un delito. 

En un momento en que se empieza a hacer ju_2 
ticia al trabajador fué puramente declarativo decir -
que la huelga era un derecho. Seguramente la ines
tabilidad de éste instituto, las dudas que siempn:i -
ha su~citado, las vacilaciones de la legislaci6n y de 
la Doctrina, se deben en gran parte a las dificulta-
des que creó tal declaración. 

Muchos autores vieron, en efecto, en ese -
reconocimiento algo que heria la sensibilidad juridi
ca y lOgica. En el fondo, la huelga era en realidad
el empleo de la violencia y se dijo entonces que su -
reconocimiento implicaba la autorizaci6n dada a una -

(10).- Mario L. Deveali, La Huelga, Instituto de ll:lr~ 
cho del Trabajo. T. I.., Págs. 55, 59 y 60. 
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error similar al que se cometi6, declar~ndola delito, 

Habfia bastado la simple derogación de la -
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clase social para desbordar el orden juridico. 

Si con un criterio puramente realista y sn
nombre de ciertas necesidades, la huelga y lock-out~ 
habian sido finalmente reconocidas como actos licitas 
que no engendraban ni responsabilidades civiles, no -
por eso se le ocultaba a muchos autores, entre ellos
ª Scelle que tales hechos constituian el desencadena
miento de dos fuerzas antag6nicas y, en la Qltima in~ 
tancia la primacia de la ley del más fuerte que nues•
tro derecho se limitaba a tolerar antela imposibili-
dad en que se encontraba de prevenirlos y ponerles 
fin por los medios jurisdiccionales ordinarios. 

Esta manera de encarar el f en6meno hizo de
cir a Scelle: Que nuestra organización social tolera
que el empleado para triunfar sus pretensiones lle-
gue hasta reducir el salario en forma capaz de conde
nar al obrero, al hambre y a la mi.seria y permite que 
el asalariado -para hacer prevalecer las suyas- lle
gue hasta provocar la ruina de la empresa. Entre 
ellos -entre patronos y obreros- no hay derecho ni -
juez. 

Presentar la huelga como un fenómeno que 
trasciende el orden jurídico nos ha parecido siempre
profundamente equivocado. Las dificultades para una
explicación de ese hecho en t~rminos puramente juridl 
cos aparecen en realidad desde el momento en que la -
huelga es considerada un derecho o un delito. Despo~ 

jada de ese carácter indebidamente atribuido, desapa-
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recen, como veremos, todas las dificultades que obs-. 
tan a una justificación jurídica del fenómeno. 

Sin embargo, la inmensa mayor1a de los pai
ses casi simultáneamente, optaron por la proclamaci6n 
del derecho de huelga. No desconocemos que, cuando -
se formulan las primeras declaraciones en ese sentido, 
la hue~ga era en rigor, el único medio de que dispo-
nia la clase trabajadora para mejorar sus condiciones 
materiales de vida. Par eso seguramente se le reco
noció el mismo titulo que el fen6mena del unionismo -
obrero, COMO UN PRODUCTO ESPONTANEO l:E LA ENERGIA SO
CIAL. 

De esta manera empieza un nuevo periodo en
el que la huelga considerada como derecho, plantea el 
problema de su naturaleza jurídica. Como es sabido -
la doctrina la ha encarado de dos maneras distintas:
como un derecho individual o coma un derecha gremial. 

La huelga como un derecho individual. 

Colocadas en este punto de vista muchos au
tores consideran la huelga como un derecho que posee
todo hombre. Para Paul Pie, es, concretamente un co
ralario lOgica de la libertad del trabajo que no po-
dria ser desconocida sobre todo despu~s de la supre-
si6n del r~gimen corporativo. 
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Nadie dice Cornil, ha encontrado jamás ilí
cita la suspensión individual del trab~jo. ¿Por qué, 
entonces, debe admitirse lo contrario tratándose de -
la suspensión colectiva y combinada?. 

El derecho que posee el hombre de concertar 
se, de entenderse con el que tiene su mismo inte~s y 

d e unir su acción a la de aquel -decia Leroy Beau:-:.
lieu- es un derecho natural ••• 

De esta manera: ¿Se consider6 el abandono -
colectivo del trabajo como el ejercicio simultaneo y
coincidente de un derecho individual? ¿Era simplemen
te ~sto lo que se reconoc1a al atribuir a la huelga -
el carácter de un derecho, o, con prescindencia del -
derecho de no trabajar, se proclamaba en realidad - -
otro derecho que consistía en una facultad de ejercer 
coacci6n? 

La huelga como derecho gremial. 

En últimos tiempos, como es sabido, se ha -
empezado a hablar de un derecho gremial de huelga ••• 

Esta nueva concepciOn que encara el abando
no colectivo del trabajo como un derecho grBmial ¿nos 
acerca más a una justificación jur1dica de la huelga? 

••• '1 

i 

1 ¡ 
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Esta nueva concepción tiene por lo menos ~ 
el m~rito de ver en la huelga un fenómeno colectivo -
y no un simple corolario de la libertad de trabajo. -
En la huelga hay siempre, algo mas que el ejercicio -
de simples derechos. Se trata, por el contrario, de
un hecho debidamente caracterizado. 

La interrupción de la labor diaria proviene 
en esos casos de un conflicto entre el capital y el -
trabajo. No es, como se ha pretendido, un mero acci
dente que sufre la ejecución del contrato de trabajo 
sino el choque de dos fuerzas opuestas cuyo antagoni~ 
mo se manifiesta además en todos los órdenes de la 
vida. 

La huelga y el lock-out, son por el contra
rio Fenómenos Colectivos, como acertadamente enseñan
Planiol y Ripert. 

La huelga es, en efecto, un fenOmeno colec
tivo, tipico de una sociedad en que, lo construido en 
el orden normativo no siempre se ajusta y está coord,i 
nado intimamente con el orden de los hechos, esencial 
mente mudables y dificil, por eso mismo, de adaptarse 
a un sistema pre-establecido de ideas e imperativos,
lo que explica esas explosiones esporádicas o periOd,! 
cas que ponen de manifiesto la existencia de un con-
flicto permanente entre la:. ·realidad y la ficción jur,! 
dica. 
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Y afirma Ferrari:la huelga no es ni un der~ 
cho indivudal ni un derecho gremial •• , La huelga es -
el nombre que se da a un modo de ejercer en forma con 
certada derechos cuya legitimidad no está en tela de
JU1c10, Y si es simplemente un modo de ejercer una -
a varias facultades que el orden jurídico concede al
hómbre, la huelga es nada más que un hecho, , , 

No puede decirse, por lo tanto, que el modo 
de ejercer un derecho a, más concretamente, el ejerci 
cio de un derecha, sea, a su vez un derecho. Cuando
afirmamos tal cosa, como lo hemos hecho con la huelga, 
corremos el riesgo de considerar hoy delito lo que -
ayer reputábamos un derecho porque hemos confundido
una posibilidad normativa con la forma de realizarla
-es decir- con un hecho", (11) 

Vemos que los autores mencionados coinciden 
en negar a la huelga la categoría de derecho y se in
clinan por considerarla como un hecho, ahora varemos
lo siguiente: ¿Qu~ es un hecho? y ¿Qué es un acto ju
rídico?, 

Seg~n Enza Enr1quez, autor citado porel 
Maestro Eduardo García Máynez, sostiene que hecho es: 

(11).- Franciso Ferrari; La Huelga, Instituto de Der~ 
cho del Trabaja, T. I. Págs. 73, 74, 75 1 76, -
so, 81 y 82. 
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"CUALQUIER TRANSFORMACION CE LA REALIDAD". Y conti
nóa el maestro García Máynez. Otros juristas hablan
de una TRANSFORMACION DEL MUNDO EXTERIOR. En estas -
definiciones hállase implicita la idea de que un he-
cho es un suceso temporal y especialmente 1 localizado, 
que provoca, al ocu~rir un cambio en lo existente. 
Declárase que cuando la Ley en laza a un acontecer -
de esta especie consecuencias de derecho, aquél se -
transforma en hecho juridico". ( 12 ) 

Tenemos ya, el concepto de lo que es lisa-
Y llanamente un hecho y tambi~n de lo que es un hecho 
jurídico, y enfocando la atención a ~ste vemos que -
Bonnecase, autor citado por el mismo maestro !?a.reía -
!Váynez, sostiene lo siguiente: "La noción de hecho j,k! 
rídico es especifica, En el primer sentido general -
y una significación especifica. En el primer sentido 
comprende la nociOn de Acto Juridico, El hecho jurí
dico es entonces un acontecimiento engendrado por la
actividad humana, o puramente material, que el dere-
cho toma en consideraci6n para hacer derivar de ~1,-
a cargo o en provecho de una o varias personas, un e~ 
tado, es decir, una situaci6n jurídica general o per
manente, o por el contrario un afecto de derecho lim1 
tado: el acto jurídico es una manifestaciOn exterior-
de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo fin directo 
consiste en engendrar, con fundamento en una regla de 
Derebho, o en una institución juridica, a cargo o en
provecho de una o varias personas, un estado, es de-

(12).- Eduardo l?arc1a Máynez; Introducci6n al Estudio 
del ü:3recho, P~g. 178 y siguiente. 
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cir, una situaci6n jurídica permanente y general a, -
par el contraria, un efecto de derecha limitada, rel~ 
tiva a la formaciOn, modificación a extensiOn de una
relacil5n jurídica". ( . ·¡3.) 

A mayor abundamiento respecto a las concep
tas que venimos estudiando, diremos que el Maestro R,E 
jina Villegas, explica que: "En sentido general, la -
(k:Jctrina Francesa habla de hechos juridicos, compren
diendo todos aquellos acontecimientos naturales o del 
hombre que originan consecuencias de Derecha. De es
ta suerte distingue los hechos jurídicos en estricto
sentida, de los actos juridicos. Considera que hay -
hecho juridico, cuando por un acontecimiento natural
º por un hecho del hombre en el que no interviene la
intenciOn de originar consecuencias de derecho, se 
originan no obstante , éstas. Por otY'a parte, estima 
que hay acto jur1ciico, en aquellos hechos voluntarios 
ejecutados con la intenci6n de realizar consecuencias 
de derecho, y por esto lo define como una manifesta~ 
ci6n de voluntad que se hace con la intención de ori
ginar las. 

La diferenci~, según la doctrina francesa, 
entre el hecho y el acto juridico, no está en la in.:... 
tervenciOn del hombre, toda vez que los hechos juridi 
cos pueden ser naturales y del hombre, y en estos Cl
timos ~xisten los voluntarios, los involuntarios y 

(13).- Eduardo Garcia Máynez; ob. cit. pág. 191 y sig, 
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los hechos ejecutados contra la voluntad, Por lo tan
to, hay hechos jur!dicos voluntarios; es decir, ejecb!. 
tados por el hombre, pero.en ellos la voluntad no es
tá animada de la intención de producir consecuencias
de derecho; esos hechos jur!dicos voluntarios pueden
ser licitas o bien il!citos". ( 14 ) 

De todo lo expuesto anteriormente, podemos
concluir que la diferencia especifica entre el hecho
Y el acto juridico estriba en que, aún en el caso de
que exista un acto voluntario, sin embargo falta la -
intención, o el propósito de crear, modificar, trans
mitir o extinguir el derecho o la obligación, esto por 
lo que se refiere al hecho jur1dico, ya que en el ac
to jurídico sucede todo lo contrario, pues aqu1 nos -
encontramos con una manifestación exterior de volun
tad dirigida hacia un fin, bien sea p~ra la creación, 
transmisi6n, modificación o extinci6n de un derecho o 
de una obligaci6n y sancionada por el derecho que ha~ 
ce que se produzcan los efectos que se propone su au
tor, 

Una vez hecho el análisis que antecede, se
puede entender facilmente el tr~nsito de la huelga -
de Hecho a acto jur1dico, la huelga como ya dijimos,
era una situación de hecho productora de efectos jur.f 
dicos muy distintos a los buscados por los huelguis
tas y por lo tanto perjudiciales a sus intereses, su-

(14).- Rafael Rojina Villegas; ll3recho Civil Mexicano, 
Tomo I, Pág, 300, 
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fundamento era el derecho individual que cada trabaj~ 
dar tenía para no trabajar sin su pleno consentimien
to y del ejercicio simultáneo de este derecho por par 
te de los trabajadores deven1a la huelga, desde luego 
venia la suspensión de las actividades en la fuente -
de trabajo afectada cuando bien les iba a los huel~ 
guistas; pero nos encontramos que si el orden jur1di
co expresa que los contratos y las relaciones deben -
cumplirse puntualmente los efectos que se originEl.ban
de la huelga por ser ésta contraria a esa obligaci6n
de cumplir, tenían que ser contrarios a las fines per. 
seguidos por los huelguistasp ya que la parte patro-
nal pod1a dar por rescindidos los contratos de traba
jo de quienes ejercitaban ese derecho individual de -
no trabajar sin su pleno consentimiento y hasta una -
responsabilidad civil o penal, por la falta de cum-~ 
plimiento de las obligaciones o por impedirse el ·1i~ 
bre trabajo de los no huelguistas o de la empresa. 

Vemos claramente que en esta etapa de la ~ 
huelga, si bien existía una manifestaci6n exte~ior de 
voluntad porparte de los huelguistas los efectos jurf 
dicos que se produc1an no eran los buscados por los -
trabajadores que en ella interven1an. Estamos en co.Q. 
secuencia frente a un hecho juridico. 

Pero al reconocer nuestra Constitución de -
1917 y con fundamento en el articulo 123 constitucio
nal en su fracci6n XVII la huelga deja de ser una si 
tuación de hecho, productora de efectos precisamente
contrarios a los perseguidos por los trabajadores ;.-
huelguistas, para convertirse en una situación legal-

-~7'-
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que produce precisamente los efectos buscados por los 
trabajadores al hacer el ejercicio de ella. 

Por lo tanto, el concepto de la huelga en -
la actualidad implica como puede verse, una manifes-
taci6n exterior de voluntad que persigue fines deter
minados, por parte de los huelguistas y que llenando
los requisitos que establecen las leyes, son obteni
dos, ahora estamos ya ante un Acto Jurídico • 

..... TEeA •fJltCL ·.jj•·•t .. 



C}.- LA HUELGA EN EL APARTADO "B" CEL 
ARTICLLO 123 CONSTITUCIONAL, 
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En el articulo 123, apartado B), fracción -
X, de la Constitución de la República, se establece-
en favor de los burócratas el derecho de huelga, del
cual pueden hacer uso, cumpliendo con los requisitos
que determina la ley, respecto de una o varias depen
dencias de los poderes públicos, cuando se violen de
manera general y sistemática los derechos que el pro
pio precepto consagra en favor de los trabajadores. 

La ley reglamentaria del citado texto cons
titucional, en el articulo 92 define la huelga dicien 
do: 

"Huelga es la suspensi6n temporal del 
trabajo como resultado de una coalición 
de trabajadores, decretada en la forma 
y términos que esta ley establece". 

Y en el artícula .93 dice expresamente: la
declaraci6n de la huelga es la manifestación de la VE, 
luntad de la mayor1a de los trabajadores de una depe!J. 
ciencia de suspender las labores de acuerdo con los 
requisitos que establece la ley, si el titular de la 
misma no accede a sus demandas, 
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La huelga de la burocracia está sujeta al -
derogado derecho penal de la huelga de los asalaria-
dos, disponiendo el articulo 97 lo que sigue: 

"Los actos de coacción o de violencia 
física o moral sobre las personas o -
de fuerza sobre las cosas cometidos -
por los huelguistas, tendrén como co.!1 
secuencia, respecto de los responsa-
bles, la pérdida de su calidad de tr!!_ 
bajador¡ si no constituyen otro deli
to cuya pena sea mayor, se sancionarán 
con prisiOn hasta de dos años y multa 
hasta de diez mil pesos, más la repa
ración del año", 

Por otra parte, el articulo 94 de la propia 
ley establece : 

"Los trabajadores podrán hacer uso del 
derecho de huelga respecto de una o -
varias dependencias de los Poderes Pú
blicos, cuando se violen de manera ge
neral y sistem~tica los derechos que -
consagra el apartado B, del art1culo-
123 Constitucional". 

El derecho de huelga se concede a los Tra-
bajadores del Estado que radican en el pa1s, pues los 
que tienen funciones en el extranjero no pueden ejer
cer este derecho 'Art. 98 ). 



CAPITULO II 

EL SINDICATO DE L03 TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. 
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A).- El C'erecho de Huelga de los Trabajado
res al Servicio del Estado. 

B).- Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicio del Estado. 

Si bien se ha considerado que los empleados 
públicos son también trabajadores que desarrollan sus 
actividades en igual forma que los privados, esto es, 
que prestan sus servicios a cambio de cierta remune-
raci6n que les permita hacer frente a las necesidades 
que reclama su subsistencia, se ha dicho que como la
relación que liga al empleado con el Estado no es un
contrato de trabajo, no es concebible la existencia -
de un gobierno que limite su actuación tratando con -
una asociación profesional de sus empleados sobre las 
condiciones de trabajo, porque ~stas están sujetas a
normas dictadas de antemano y porque, en el desempeño 
de sus actividades, el empleado se encuentra sujeto -
a distintas sanciones que el trabajador privado, y si 
su estabiiidad no es asegurada por la ley, puede ser
separado sin la indemnización correspondiente. 

"Tales argumentos, afirma Juan D. Pozzo, 
pueden rebatirse con éxito. No se trata de la forma
cOmo se designe a un empleado, ni cómo puede ser des-
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pedido, ni de los derechos que se acuerdan en razón -
de su cesantía en el cargo. Se trata de que debe 
reconocerse que tanto los empleados públicos o priva
dos son trabajadores y tienen el mismo derecho a de~ 
fender y a mejorar sus intereses profesionales". ( 15 ) 

Compartimos plenamente esta idea porque la
finalidad de la asociaci6n está precisamente en la B.§. 
piraci6n de sus integrantes de obtener mejores condi
ciones en el trabajo y porque de la circunstancia de
que, tratándose de empleadr - -·'•hlicos éstas se enoueD, 
tran preestablecidas utlil.atu~ctlmente por el Estado, -

,nada impide que los trabajadores a su servicio, aso-
ciados profesionalmente, pugnen por su modificaci6n a 
fin de obtener las condiciones más benéficas a sus i~ 
tereses, pues si los trabajadores privados tienen re~· 

conocido este derecho que, en el fondo es una aspira
ción humana por naturaleza, no encontramos razOn para 
negar a los empleados públicos la misma aspiración, -
cuando, humanamente, no hay distinción entre ambas -
clases de trabajadores, además.de que los dos son 
ciudadanos. La circunstancia de que la relación que
vincula al empleado con el Estado no sea de trabajo,
no la consideramos razón suficiente para negarle el~ 
derecho de asociaci6n profesional, además de que en -
el fondo existe una situaci6n contractual porque el -
empleado público debe aceptar su designación. 

(15).- Pozzo, Juan D., Derecho del Trabajo,, Buenos -
Aires, 1951, T. IV, pp. 141-142. 
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Parece ser, empero, que la razOn principal
para negar a los empleados públicos el derecho de as.!?, 
ciaciOn profesional estriba en el supuesto peligro ~ 
de que tales asociaciones se adhieran a las federaciE, 
nes o confederaciones generales de trabajo y como el
Estado no puede prescindir de intervenir en la solu-
ciOn de los conflictos entre los trabajadores y los~ 

patrones, ya sea mediante una actividad conciliatoria 
o ejerciendo una acción decisoria, en un momento dado 
se veria compelido a acceder a las reclamaciones de -
los trabajadores particulares con el apoyo de los e!!!. 
pleados oficiales, 

Este peligro, para nosotros, es solo apare!:!, 
te y para prevenirlo bastar~á, como lo ha hecho la -
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta
do, que se prohibiera a las asociaciDnes profesiona~ 
les de emplea.dos públicos adherirse a organizaciones
º centrales obreras (Art. 79 Frac. V) y que los pre-
sidentes de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje C.!;!, 
recieran del derecho de asociarse profesionalmente, -
lo que también ha hecho tal ordenamiento al conside·~ 
rarlos como trabajadores de confianza (Art. 5°. FracT 
II), pues los demás integrantes de estos cuerpos co~ 
giados solo son representantes del trabajo y del cap,! 
tal, y por ende, están fuera del control directo del
Estado. 

Sin ahondar sobre el tema porque no es el -
objeto de este trabajo, reproducimos, como si fuera -
propia, la conclusi6n del autor en cita: "Para naso-
tras, debe reconocerse a los empleados públicos el -.. 



46 

derecho de asociación profesional con limitaciones en 
cuanto a la jeraqu1a de los mismos ••• , especialmente, 
cuando la función que ejercen tenga atingencia direc
ta o indirecta en la solución de los conflictos entre 
el capital y el trabajo por parte del Estado". ( 16 ) 

Ahora trataremos de hablar sobre el Derecho 
de Asociación en General y del Derecho de Asociación~ 
Profesional. Si por fuente s del derecho en general
se entienden los manantiales de donde surge, las 
fuentes del derecho de asociación profesional serán -
los medios tendientes a su creación y regulación. La 
primera fuente del derecho de asociaci6n profesional
es, sin duda, la constitución del Estado, si ésta re·~ 
conoce el derecho de libre asociación, pero, en todo
caso, la ley constituye la fuente original, sea a ~ 
trav~s del texto constitucional o por disposiciones -
especiales. Tambi~n la costumbre. prsAenta gran impar 

' -
tancia en aquellos países donde se considera su plet;!?_ 
ria de la ley. Mejor dicho, la asociación profesio
nal es más producto de la costumbre que de la ley, ~ 
pues el hecho sindical ha sido anterior a la ley y m~ 
chas veces contrario a ~sta, como ocurrió en algunos
pa1ses, donde los sindicatos prohibidos por la ley, -
subssistían por la costumbre que los admitió y,este -
proceso consuetudinario logró primero derogar la ley
prohibi tiva y obligó después a dictar leyes tendien~ 
tes a encausar el fenómeno sindical. 

(16).- Pozzo, Ob. Cit. Pág. 145. 
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Nuestro C\3recho Constitucional, desde 1857, 
consagro entre las garantias individuales el derecho
de libre asociación y al amparo de tal precepto viv~ 
r·on los sindicatos mexicanos durante el Porfirismo. -
El vigente texto constitucional dispone en su articu
lo 9°. que "No se podn1 coartar el derecho de asociar 
se o reunirse pacificamente con cualquier objeto lic,! 
to". El articulo 123 en su apartado ''A" fracción XVI, 
establece que "Tanto los obrsros como los empresarios 
tendrán derecho para coligarse en defensa de sus res
pectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc." En la fracci6n X del apar.tado
"B", relativo a las relaciones entre el Estado y sus
servidores, preceptúa que "Los trabajadores tendrán -
el derecho de asociarse para la defensa de sus inte
reses comunes ••• " 

El artículo 9º. Constitucional asegura pues 
a todos los hombres el derecho de asociarse o reunir
se pacificamente con cualquier objeto licito, si bien 
solamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo pa
ra formar parte en los asuntos políticos del pais. El 
artículo 123 reconoce a los trabajadores privados y -
al servicio del Estado el derecho de asociación pro~ 
fesional. La existencia de ambos textos obliga al -
examen de sus relaciones. Frente a este problema 
el Maestro Mario de la Cueva, piensEt en tres· solucio
nes a).- El articulo 123 es una aplicaci6n del dere
cho general de asociación¡ la especie del género; -
b).- El articulo 9°. corresponde a las garantias in-
dividuales y el articulo 123 a las garant1as sociales; 
y c).- Son derechos distintos pero hay innegable re~ 
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ci6n entre ellos. ( 17 ) 

La cuestión resulta interesante porque nue~ 
tra Constitución autoriza, en su articulo 29, la sus
pensión de las garantías individuales cuando se preF
sentan ciertos peligros para la seguridad nacional y, 
por tanto, debe decidirse si esta medida afecta al -
derecho de asociación profesional., a lo que nos con
ducir1a la aceptación del derecho general de asocia~ 
ciOn o, por ser un derecho autónomo, se encuentra al
margen de tal medida. 

La primera tesis sostiene que la asociación 
profesional es una prolongación de los derechos natu
les del hombre y, concretamente, que es una manifes
tación del derecho individual de asociarse con los s~ 
mejantes abedeciendo al natural impulso humano y, por 
consiguiente, que la asociación profesional es la es
pecie de ese g~nero el derecho general de asociación. 

Contra esta concepción seha dicho que la -
garantía individual se traduce en la libertad de for
mar asociaciones para la realización de todos los fi
nes que no sean oontrarios al derecho, con excepción 
de los fines a que se destina a la asociación profe
sional, ya ~ue ésta se presenta especialmente como -
el derecho de unirse para el mejoramiento de las con
diciones del trabajo y defensa de los trabajadores. -

(17).- De la Cueva,. Mario, Derecho Mexicano del Trab~ 
jo, T. II. pp. 320 y sigts. 
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Esta tesis se apoya en un análisis histOr·ico. La -
Constituc:i6n de Prusia de 1850 garantizó la libertad
de asociaci6n cama uno de los derechos naturales del
hombre y la ley del trabajo de 1845, vigentehasta ~--
1859, prohibió las coaliciones de trabajadores o de -
patrones, De este hecho se concluye que si el dere~ 
cho de asociación profesional fuera expresión del de
asociaciOn en general no habr1a podido subsistir la -
prohibición frente al texto constitucional. En Fran
cia pudo subsistir el derecho de asociaci6n sindical
sin el derecho general de asociación, de donde se de
duce qoe se trata de dos instituciones diferentes. ~ 

La principal diferencia~ empero, se hace consfotir en 
que el derecho general de asociaci6n concede protec-
ci6n contra el poder público y es una garantia frente 
a la arbitrariedad del Estado; en cambia, la asocia-
ci6n profesional concede acción frente a la clase so
cial opuesta¡ no es un derecho del hombre frente al -
Estado, sino un derecho de clase cuya finalidad es la 
necesidad de igualar, mediante la unión de los traba
jadores, la fuerza del empleador. 

Contemplando las dos tesis anteriores el -
Maestro de la Cueva, considera la pasibilidad de una
tercera tesis intermedia entre aquellas, pues si bien 
los derechos de asociaci6n en general y de asociación 
profesional tienen diversas propósitos, la filosofia
sacial de ambas instituciones tiene un fondo comOn, -
puesto que toda asociación es un agrupamiento humano
para la realización de cualquier fin licita que abe~ 
ce a una necesidad humana, a la impotencia del hombre. 
aislado, La multiplicidad de fines tiene que dar ori 
gen a asociaciones de tipo distinto. La historia Oni 
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camente demuestra queha sido variable en los paises -
el proceso para la conquista del derecho de asocia.....:..:. 
ciOn. Los pueblos cuyas constituciones garantizan el 
derecho general de asociación no podian prohibir la -
for·maci6n de asociaciones profesionales, pero esta -
etapa de tolerancia de nada servia a los trabajadores 
porque la esencia del derecho de aeociaoi6n profesio
nal radica, no sólo en la uni6n de los trabajadoreE y 

en la acción directa, sino en el orden juridico que -
obliga a la otra clase a reconocer a la asociación ~ 
profesional y a trntar con ella, Por lo demás, el 
derecho general de asocia.Dión pertenece a todas los -
hambres y se da como una garantia individual frente -
al poder público, mientras :::¡ue el de:recho de asocia~ 
ci6n profesional solamente lo tienen los trabajadores 
y los patrones; es decir, no es un derecho universal
del hombre, 

Si bien al amparo del artículo 9°, de la~ 
Constituci6n de 1857 vivierDn asociaciones profesion!'!, 
les en nuestro país, su relación con el empresario -
era libre, En este periodo tenía el Estado una acti
tud pasiva, consecuencia de la pol1tica liberal. El
art1culo 123 Constitucional obliga al reconocimiento
de la asociación profesional y a su trato juridico ~ 
con ella, En este periodo el papel del Estado es ac
tivo. Tales consideraciones llevan al riAaestro en ci
ta a concluir con un hermoso párrafo: "los arUculos
noveno y 123 de la Constitución traducen una necesi
dad humana, ésto es, son expresiones de la misma ne~ 
cesidad -impulso asociativo- y, en consecuencia, for
man parte de una noci6n rrés general, el derecho uni~ 
versal del hombre a asociarse con los demás, El sim-
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ple derecho de asociación contenido en el articulo ~ 
noveno produciria la licitud de la asociación profe~ 
sional, pero quedaria regida la instituciOn por los -
principios del derecho común. El ~rt1culo 123 agrega 
al articulo un haz de datos que no comprende el 9°. y 
que hacen de la asociación profesional un agrupamien
to de hambres especial, o lo que es igual, es ónica.
mente en virtud del articulo '123 que adquiriO la aso
ciaciOn profesional las caracter1sticas que le hemos
atribuido: Derecho de clase cuya finalidad es conse-·
guir el mejoramiento en las condiciones de vida de 
los trabajadores". ( 18 ) 

La concepoiOn originariamente individual 
del derecho de asociaci6n seha complementado pues con 
el derecho gremial fundado ~ste en la organización de 
1 aprofesi6n y en las clases sooiales 9 pero con un 
fin que trasciende el marco contractual hacia el de -
naturaleza institucional, lo que induce a Cabanellas
a considerar que "el derecho de sindicalizaci6n, a1jn
formando parte del derecho de asociación, es distinto 
a ~ste, y constituye dentro de ~l una especialización, 
ya que este 01 timo es general para todos los indivi-
duos, en tanto que el de asociaoi6n profesional es l.!_ 
mitado y del mismo no pueden participar sino quienes
pueden ser sujetos de él, esto es, quienes tienen un
de¡terminado· status profesional". ( 19 ) 

(1s).- De la Cueva, Mario, ob. cit. p. 325. 
(19).- Cabanellas, Guillermo, Derecho Sindical y Coo

perativo, p. 117. 
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Siendo pues distintos los derechos de aso-
ciaci6n en general y de asociaci6n profesional a que
se refieren los articulas 9°. y 123 Constitucionales, 
aunque tengan un origen camón, nos inclinamos a con~ 
siderar~que la suspensión de garantías individuales -
en los casos a que se refiere el articulo 29 del mis
mo texto no tiene el alcance de afectar la existencia 
de las asociaciones profesionales además de que, sie~ 

do tales casos "de invasión, perturbación grave de la 
paz pOblica o cualquiera otro que ponga a la sociedad 
en grande peligro o conflicto", y la finalidad "sus .. -
pender ••• las garantías que fuesen obstáculo para ha·-.. 
cer frente, rápida y f~cilmente, a la situación", no
observamos c6mo la suspensión de las asoc:iaoiones prE 
fesionales pueden contribuir a evitar la invasión, a
reintegrar al pa1s al estado de paz o a extinguir el
peligro o conflicto en que se pusiera a la sociedad. 

La Naturaleza Jurídica de la Asociación Pr.!2_ 
fesional de los empleados públicos en nuestro derecho 
positivo, se encuentra en la propia Constituci6n, al
reconocerles la fracción X del apartado "B" del arU.
cul o 123 "el derecho de asociarse para la defensa de
sus intereses comunes". Pero este derecho no es ili
mitado para todos los trabajadores que prestan sus....;.
servicios al Estado, sino que se reconoce solamente -
a aquellos que no son considerados de confianza, esto 
es, única y exclusivamente a los trabajadores de base 
según se desprende de la fracción xrv del mismo apar
tado 118" del citado precepto constitucional. Esta :
restricci6n al derecho de asociación prufesional nos
parece acertada, dada la naturaleza de los cargos de
confianza que coninciden en lo general con las fun-:-
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ciones póblicas que desempeñan los funcionarios públ.!_ 
cos. Por ello aceptamos 1ntegramente la conclusión -
del maestro Pozzo sobre la asociación profesional de
los trabajadores al servicio del Estado, 

Sin embargo, el reconocimiento que el pre-
cepto constitucional ha hecho de la asociación prof~ 
sional de empleados públicos no es una innovación en
nuestro derecho positivo, aunque lo sea en el texto -
constitucional, pues este derecho ya lo tsni.an los -
trabajadores federales desde el año de· 1938 en que ~ 
se expidió, por primera vez, es Estatuto de los Trab~ 
jadores al Servicio de los Poderes de la Unión, cuyo
articulo 45 disponia: "Los sindicatos de trabajadores 
federales dependiente de una misma unidad buroc~tica, 
constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa
de sus intereses comunes", precepto éate que fue re
petido en el Estatuto expedido en el año de '1941, y -

rigiendo actualmente en el artículo 67 de la Ley Fed~ 
ral de los Trabajadores al Ser'Vicio del. Estado, que -
abrog6 dicho Estatuto, 

Al amparo de tales ordenamientos se forma~ 
ron en todas las unidades burocráticas los respecti~ 
vos sindicatos que han seguido funcionando y se inte
gr6 tambi~n la Federación de Sinaicatos de Trabajado~ 
res al Servicio del Estado. En consecuencia, la 
existencia de asociaciones profesionales de empleados 
pOblicos federales en nuestro pais arranca juridica-· -
mente desde hace 34 años y la vida de las organiza-
ciones sindicales correspondientes tienen más o menos 
la misma antigüedad, lo que nos autoriza a afirmar,-
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por una parte, que la Constituci6n no ha hecho más ......_ 
que reconocer una reai:idad social ya existente y, por 
otra, que las organizaciones sindicales de la burocr~ 
cia no atentan contra la integredad del Estado, pues
de otro modo no hubiera sido posible adicionar al ar
ticulo 123 Consti tucicmal con el apartado "B" 1 relat,i 
va a las garantías sociales de los servidores del Es
tado. Estos hechos resultantes de una experiencia -
de más de un cuarto de siglo 1 constituyen la mejor -
r€lplica a las corrientes que se op,onen a la asocia
ción profesional de los burOcratas por considerar que 
a1Lentaría contra el propio Estado. 

El objeto de la asociación profesional de~ 
los trabajadores de base al servicio del Estado, se
gC!n el precepto constitucional indicado, es "la defe!:!, 
sa de sus intereses comunes". Conforme al art:tculo -
67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servioio
del Estado, es "el estudio 1 mejoramiento y defensa de 
sus intereses comunes". Es de observarse que al in-
corporarse esta garant1a profesional al texto consti~ 
tucional se le suprimi6 lo relativo al "estudio y me
joramiento". ¿Quiere 1fato decir que la finalidad de -
la asociaciOn profesional de los trabajadores federa
les se ha limitado constitucionalmente a la sola "de
fensa de sus intereses comunes", o el legislador su
primió, por considerarlas innecesarias, las palabras
~'estudio y mejoramiento"? 

Nosotras nos inclinamos por· la segunda dis
yuntiva, por las siguientes razones: la finalidad, 
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por antonomasia, de la asociaciOn profesional, es el
mejoramiento de las condiciones de vida de los traba
jadores, según hemos ya visto, porque esta finalidad
constituye propiamente el origen de la asociaci6n pr2 
fesional ante las condiciones precarias de trabajo -
al formarse las primeras concentraciones de trabajad2 
res. Además, si se comparan los textos de los artí
culos 6? de la muchas veces citada Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, y de .la Ley
Feeeral del Trabajo, podrá apreciarse que la finali-
dad de los sindicatos de empleados públicos y de tra
bajadores de empresas privadas es "el estudio, mejo
ramiento y defensa de sus intereses comunes"; es de
cir, en ambos ordenamientos se reconoce a la asocia-
ci6n profesional la misma finalidad, lo que resulta -
acorde con el principio adoptado por J.a Ley citada en 
primer lugar de equiparar al trabajador público y al
traba jador privado, considerados ambos como ssres hu
manos que proporcionan su fuerza de trabajo a cambio
de cierta remuneraci~n para satisfacer sus necesida-
des, lo que constituye la verdad b~sica e incuestiona 
ble. 

Por otra parte, la fórmula "estudio, mejo-
ramiento y defensa de sus intereses comunes" se ofre-

, ce como única, pues el estudio implica el examen, la
reflexiOn, el análisis de las condicones de trabajo -
existentes y constituye el principio consciente de la 
acción de mejoramiento, finalidad ~sta inmediata y -

siempre presente en la ·asociaci6n profesional y aún -
razOn de su existencia. La defensa tiende a asegurar 
las conquistas logradas por los trabajadores y a opo
nerse a los ataques contra sus intereses. 
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Por lo demás, la fracción XVI del párrafo -
"A" del articulo 123 Constitucional concede a los -
obreros y empresarios el derecho de coligarse "en de
fensa de sus respectivos intereses, formando sindica
tos, asociaciones profesionales etc. "Tambi~n este -
precepto habla pues solamente de defensa de intereses, 
lo que ílos induce a pensar que el legislador, aJ. ocu
parse de la asociaci~n profesional de trabajadores al 
servicio del Estado, adoptó el mismo criterio, pero -
sin que esto signifique limitación a la finalidad de
las organizaciones profesionales. 

Por óltimo, la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Naoi6n desde el año de 1942 ha expresado su cr,! 
terio concordante con el que nosotros sostenemos, en
la siguiente ejecutoria: "con el nombre de Sindicato
se conoce en nuestra legislación el fen6mem.1 ·jufic.liccJ 
de la asociación profesional. Su funcionamiento no -
propende ónicamente a la lucha de clases sino a fina
lidades ideales y económicas, para estudiar la situa~ 
ciOn de los trabajadores y procurar su mejoramiento,
por una adecuada organización y mayor preparación de
sus componentes". ( 20 ) 

Por tales razones, aunque en el texto cons
titucionall se reconozca a los burócratas el derecho
de asociarse profesionalmente "para la defensa de sus 

(20).- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIDN. Tomo 
LXXIII, p. 316, Toca 1760/42, Herrera Reyes 
Magdalena y Coags. 
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intereses comunes" consideramos que ello no implica -
desconocimiento de la acci6n de mejoramiento de los -
trabajadores federales, ya que resultaría incongruen
te reconocerles el derecho de asociarse profesional-
mente y desconocerles que pugnaran por su mejoramien
to, cuando en esto estriba precisamente la finalidad
de toda organizaciOn de trabajadores. 

Po:r otra parte, el artículo 67 de la Ley F~ 
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, de
fine al Sindicato Unico por Unidad Buroc~tica de la
siguiente manera: 

Articulo 67.- Los sindicatos son las aso--
ciaciones de trabajador.es que laboran en una misma -
dependencia, constituidas para el estudio, mejoramien 
to y defensa de sus intereses comunes". 

Si se compara este texto con el articulo 
356 de la Ley Federal del Trabajo, se apreciará que -
son substancialmente iguales, variando Onicamente los 
sujetos de la organizaciOn; en aquel precepto trabaj~ 
dores "dependientes de una misma dependencia11

, y, en
~ste "trabajadores o patrones", pero la esencia del -
sindicato-asociaci6n profesional -y la finalidad- es
tudio, mejoramiento y defensa de sus intereses son ..:..._ 
id~nticas. 

Consideramos que esta definici6n es dificil 
de superar porque contiene los elementos esenciales:-
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a) asociación profesional de t:rabajado:rss federales;-
b) estos trabajadores deben depender de una misma uni 
dad burocr~tica; y c) es fin del sindicato el estu_: 
dioP mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 
Lo ónico que podría agregarse para darle mayor preci
si6n a la definici6n es adicionar con las pal~bras -
"de base" a la frase "asociación de trabajadores f!3d~ 
ralas", pues solamente los de tal categoría tienen el 
derecho de sindicaci6n de conformidad con la fracci6n 
XIV del apartado "B" del articulo 123 Constit~cional
Y el articulo 70 de la Ley Federal de los Trabajado~ 
res al Servicio del Estado. 

Empero, no obstante la coincidencia de las
definiciones que de sindicato hacen la Ley mencionada 
y la Ley Federal del Trabajo, existen diferencias sn
cuanto a los sujetos que integran las asociaciones -
profesionales. Tratándose de trabajadores al servi 
cio del Estado, el derecho de formarlas se limita a
las que dependen de una dependencia:y, de ~stos, sol~ 
mente a 11Js que desempeñan puestos no considerados de 
confianza. Conforme a la legislaci6n del trabajo los 
sujetos son "trabajadores u patronos". 

La capital y obvia diferencia estriba en ~ 
que conforme a la Ley Federal del Trabajo los sindic~ 
tos pueden ser tambi~n de patronos, lo que se explica 
porque ~stos y sus trabajadores son sujetos de dere~ 
cho particular frente al Estado que requieren de la~ 
asociaci6n profesional para la defensa de sus intere
ses, mientras que en el caso de empleados públicos 

. sólo ~stos son particulares. 
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También es importante la circunstancia con
sistente en que, de acuerdo con la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, el derecho de 
sindicaci6n se otorga a los trabajadores de una misma 
unidad burucrática, lo que nos parece acertado en :ra
z6n de que la asociaciónprofesional supone la identi
dad del mejoramiento de las condiciones de trabajo y
la defensa de intsreses comunes, nada mejor que la 
ley tienda al establecimiento del sindicato precisa.
mente con trabajadores que prBstan sus servicios en -
una misma empresa y a los que se refiere la fracci6n
I del articulo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Si 
bien, confo:rme a este precepto, es factible la forma
ci6n de sindicatos gremiales, de empresa, industria
les, de oficios var:los y nacionales de industrie., ººD. 
sideramos que esta disposición obedece a la naturale
za misma de las actividades privadas, tan dis1mbalas
y complejas que no es posible agrupar a los trabaja~ 
dores en un solo molde, por lo qus hubo de preverse ~ 
varios tipos de organizaciones sindicales. 

Pera no solo el sirldicato de empleados pú~ 
blicos debe integrarse con trabajadores de una misma
dependencia, sino que, dentro de ~sta s6lo se recono
ce la existencia de un solo sindicato (Art. 68), lo -
que, a nuestru juicio, es consecuencia del mismo pri.!J. 
cipio y lo que tambi~n nos parece apropiado en razOn
de que el funcionamiento dentro de una dependencia e~ 
tatal de dos o más organizaciones sindicales, m~s que 
favorecer a la asociaci6n profesional, la debilitad.a
en perju~cio de los propios trabajadores, y porque ~ 
las pugnas gremiales, innegables y perniciosas, se v~ 
rian favorecidas. Sin embargo, el hecho de que sOla-
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se reconozca un solo sindicato por unidad buroc~tica 
no impide que la misma organización sindical se divi
da en secciones, delegaciones, etc., ya que no se CO.'.J. 

traria ·tal principio unitario en razón de q•.1s al freD, 
te siempre esM la representaci~n general o nacional, 
como comunmente se le llama, yporque ~sto facilite. a
las trabajadores al acudir a un representante sindi~ 
cal con el que están m~s vinculados. 

Por otra parte, aun teniendo las asociacio
nes profesionales de trabajadores al servic.::Lo del Es
tado y de empresas privadas la misma finalidad •estu
dio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes• 
existe marcada diferencia entre ambos, derivada de la 
naturaleza misma de las actividades en que los indiv,! 
duos prestan sus servicios, pues mientras el Estado -
procura el interes colectivo, el bien público, etc.,
la empresa particular persigue fines individuales, ~ 
lucrativos. Esta circunstancia aunque, como hemos ~ 
visto oonsti tL1ye la mayor nota de di.stinci6n entre -
los trabajadores pOblicos y privados, tambi~n 1 a nus~ 
tra juicio, proporciona el criterio de separación mas 
amplio entre las asociaciones profesionales de ambas
clases de trabajadores. En efecto, si la raz6n de -
ser de la asad.ación profesional es evitar la desi
gualdad que resulta entre el trabajador aislado y el
empleador, es obvio que la caracter1stica esencial -
de los sindicatos de trabajadores privados es conse~ 
guir el equilibrio entre los factores de la produc--
ci6n. Consecuencia de esta finalidad es el derecho -
que el articulo 123 Constitucional concede a los tra
bajadores para que, en uni6n de las representantes de 
los patrones y del gobierno, integren las Comisiones -

\ 

! 
! 
1 
' r. 
~ 
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Regionales para la Fijación de los Salarios M1nimos -
y las Juntas de ConoiliaciOn y Arbitraje (fracciones
VI y XX), 

Esta finalidad, de equilibrio entre las 
fuerzas productivas, no se observa en la asociaci6n -
profesional de empleados públicos por la sencilla ra
z6n de que las actividades sn que prestan sus servi
cios no tiende a la producción de bienes, sino a la -
atenci6n de las atribuciones propias del Estado y 
porque siendo ~ste la suprema expresi6n jur1dica y s.e, 
berana, resulta incocebible la existencia de una org.e. 
nizaci6n cualquiera que se le equipare. EmpsrD, en -
la dscisiOn de los conflictos que se suscitaren entre 
el Estado y sus trabajadores debe guardarse la mayor
equidad en la integraciOn del Organo encargado de re
solverlos, pues si fuera. el propio Estado como enti
dad soberana que lo es, quien los resolviera, es ob-
vio que se convertir1a en juez y pal'."te, lo que repug
na al más elemental criterio jur1dico. Por esta ra
zOn consideramos acertada la disposici6n contenida en 
el articulo 118 de la ley Federal de los Traba.jadores 
al Servicio del Estado, conforme al cual el Tribunal
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, competente para.
resolver tales conflictos, debe integrarse con un re
presentante del Gobierno Federal, un representante de 
los trabajadores y un tercer árbitro, designado "en
tre si" por aquellos dos. 

También porporciona una nota distintiva en
tre los sindicatos de empleados públicos y trabajado
res privados la circunstancia relativa a la extensiOn 
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· de la organizaci6n, pues aquellos deben ini:Egrarse -
con trabajadores dependientes de una misma unidad bu
rocrática, mientras que los otros p1.1eden integrarse -
con trabajadores de una misma profesi6n, oficio o es
pecialidad, o de profesiones, oficios o especialida-
des similares o conexos, lo que ha dado lugar a diver 
sas formas de sindicación previstas en el articulo -
350 de la Ley Federal del Trabajo, que autoriza la -
constitución de sintidicatos gremiales, de empresas,
industriales, de oficios varios y nacionales de indu~ 
tria, Es decir, los sindicatos de trabajacdres al ~
servicio del Estado son ún:k:os por unidad b1J:rocratica, 
lo que no se requiere :r2:3iJecto de los trabajadores -
privados, esto es, en la legislaci6n laboral campea -
el criterio del sindicalismo plural, como ya lo ha -
precisado la Cuarta Sala de la H, Suprema Corte de -.. 
Justicia de la Nación, en la siguiente ejecutoria: 
"Si un sindicato justifica, al solicitar su registro, 
haber llenado los requisitos exigidos por el art:trn.i
los 366 del propio ordenamiento, debe proceder a su -
registro, toda vez que no existe disposición legal -
que prohiba el funcionamiento de dos o más sindicatos 
de la misma indole o naturaleza en determinado lugar" 
( 21 ) 1 

Si bien el derecho de los empleados públi~ 
cos y de los trabajadores particulares para consti
tuir sindicatos es similar, según se desprende del --

(21).- SEMANARIO JUDICIAL CE LA FECERACIDN, T. LII, p. 
2149, Toca 1411537, Sindicato de Trabajadores
de la Ind. del Guano. 
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articulo 69 de:,la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, y del articulo 357 de la Ley Fe
deral del Trabajo, las empleados que desempeñan pues
tos de confianza al servicio del estado carecen de e~ 
te derecho, cerno lo dispone expresamente el articulo-
70 de la mencionada Ley Burocrática, lo que implica -
una limitaci6n a tal derecho que tambi~n se observa -
en la legislaci6n laboral, cuyo articulo 287 estable
ce que no pueden formar sindicatos las personas a -
quienes la ley prohiba asociarse profesionalmente o -
sujete a reglamentos especiales y entre las cuales, a 
nuestro parecer, queda'! incluidas las que desempeñan
tambi~n puestos de conf'ianzs. en negociaciones priva
das, 

Sin embargo, conforme al a!"Liculo 358 de la 
Ley Federal del Trabajo, a n:i.ngún tra.bajador puede -
obligarse a formar parte de un sindicato o a no for
mar parte de él, Tal precepto consagra absoluta li-
bertad para asociarse gremialrrente o para dejar de h~ 

cerlo e, inclusive, para separa:rse voluntariamente 
del sindicato a que se perteneciera. En cambio, de -
acuerdo con el articulo 69 de la Ley en cuesti6n, co
rrelativo del mencionado artículo 358, si bien el t~ 
bajador pQblico tienelibertad para ingresar e.1 sindi
cato o para no hacerlo, una vez dentro de ~l, los em
pleados carecen del derecho de separarse de la organi 
zaciOn, a menos que fueren expulsados. Desde luego -
nos parece más acorde con el espiritu de los articu~ 
los 9°,y 123 Constitucionales el precepto de la le-
gislaci6n laboral. 
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Los requisitos para la constituci6n de los
sindicatos de trabajadores públicos y de empresas pr_i 
vadas son también similares¡ basta que est~n integra
dos con 20 trabajadores cuando menos, aunque en el e~ 
so de los empleados públicos estos 20 trabajadores d~ 
ben depender de una misma dependencia burocr<Atica y ..... 
en la misma no debe haber otra agrupaciOn sindica]. 
que cuente con mayor número de miembros; exigencia ~.§. 

ta derivada del princi.pio de si.ndicato Cinico por uni~ 
dad burocrática, que no campea en la leg:Lslaci6n labf!. 
ral. 

Para que se consideren legalmente constitu! 
dos los sindicatos deben ragistrarse y para tal efec
to deben remitir a la autoridad respectiva los mismos 
documentos: I.- Acta de la asamblea constitutiva o c_E. 
pia autorizada de ella; II.- Los Estatutos; III.- AE, 
ta de la sesiOn en que se haya designado a la direc
tiva o copia autorizada de ella; y IV una lista de -
los miembros de que se componga el sindicato, (con e~ 
presión de ciertos datos, seg6n el articulo 72 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta
do). 

La autoridad a quien compete registrar a -
los sindicatos de empleados públicos es el Tribunal -
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, quien, al rBcibo 
de la solicitud de registro, comprobará por los me--
dios que estime más eficaces y prácticos, la no exis
tencia de otra asociación sindical dentro de la uni~ 
dad burocrática de que se trate, y que la peticiona~ 
ria cuenta con la mayor1a de los trabajadores de esa-
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unidad, para proceder en su caso, al registro, 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o la-
Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, a quienes
compete el registro de sindicatos de trabajadores de
empresas privadas, seg~n sea o no de jurisdicci6n fe
deral la naturaleza de las actividades, simplemente -
deben limitarse a comprobar que se han satisfecho los 
requisitos que establece el artículo 365 de la Ley Fe 
deral del Trabajo y, hecho esto, deben proceder al r~ 
gistro del sinaicato solicitante, 

Siendo similares los requisitos para la 
constitución y registro de los sindicatos de emplea-
dos pClblicos y de trabajadores privadrJs, con las rnod~ 
lidades indicadas, la c9.ncelaci6n del registro tam--
bi~n procede en casos semejantes; ~sto es, en caso de 
disolución del sindicato o cuando, t:rat~ndose del de
empleados públicos apareciere otra agrupación que fu~ 
se mayoritaria o, tratándose de sindicatos de obreros, 
cuando dejare de reunir los requisitos que la ley se
ñala, o sea si se reduce a menos de 20 miembros o de= 
ja de existir la identidad, similitud o conexidad en
la profesi6n, oficio o especialidad, Los 6rganos com 
petentes para resolver acerca de la cancelaciOn son~ 
los mismos que conocieron del registro, (Arts, 369 ~ 
de la Ley Federal del Trabajo y 73 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado), 

'~ -. - "".'""" - . '."' ~ :·, .- .- - - -. -
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Por óltimo, no está por ciernas hacer la ob
servaci6n en el sentido de que los sindicatos de tra
bajadores privados pueden formar federaciones o conf~ 
deraciones, en las cuales unifican sus fuerzas (Art.-
381 de la Ley Federal del Trabajo), no as1 los sindi
catos burocráticos, que sólo podrán adherirse a la F~ 
deraciOn de Sindicatos deTrabajado:ces al Servicio del 
Est:ado 9 ónica central reconacida por el Estado, (Art. 
78 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado). 
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El derecho de. huelga para los servidores -
públ±cos se halla consagrado por la ley que agrupa -
y protege derechos. Esto no hubiere. podido ser de -
otra forma, puesto que, por una parte, la legislaciOn 
laboral los considera como trabajadores y por lo mis
mo como sujetos activos del derecho del trabajo y, -~ 
por otra, el propio precepto constitucional que cons~ 
gra las regulaciones laborales prevé esta especial -
circunstancia; es decir, que los bur6cratas puedan 
declarar la huelga. Hemos analizado en otro capitu
lo la·-naturaleza de este movimiento típicamente obre
ro, que la ley define como la suspensi6n temporal del 
trabajo, como resultado de una coalici~n de trabaja-
dores, decretada, es preciso puntualizarlo, en la for 
ma y Mrminos que la Ley de los Trabajadores al Ser
vicio del Estado, establece (Art. 92), como para in
tentar nuevamente un análisis de sus elementos juri-
dicos o una historia de su formación como derecho so
cial. Más bien nos preocupa saber qué requisitos 
nol'lTlan este derecho. 

Podemos distinguir como en el caso de las -
demás huelgas, requisitos de fondo y requisitos de .::.... 
forma. 

Requisitos de Fondo.- Entendemos por tales
aquellos que dan motivo al ejercicio del derecho; es-
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decir, las motivaciones a las situaciones de racho -
que colocan al servidor pOblico, no en posici6n de -
desigualdad econ6mica respecto del patr6n-Estado, por 
que al fin y al cabo el poder pOblico no tiene las -
caracteristicas de empresario en las relaciones del -
trabajo, ni es propiamente propietario de los medios
de producción, sino depositario y administrador de -
los recursos públicos, ni, por supuesto,genera bienes 
de producci6n en el sentido econ6mico · que ne da - -
en el Capitalismo, sino simplemente de demandante de
mejores condiciones laborales o mejor salario u otras 
prestaciones. 

La huelga no tiende, pues, a restar al pa~ 

tr6n parte de sus utilidades, es decir, a cuantificar 
el precio de su trabajo en funci6n de los costos de -
producci6n y el precio de venta en el mercado. 

CE hecho en las relaciones trabajador-Esta
do no hay propiamente, tampoco, mercado econOrnico. 
Veamos pues cu~les son los requisitos de fondo que m.E, 
tivan la huelga: 

1).- La violanciOn a los supuestos consagr~ 
dos porel apartado 8 del articulo 123 Constituciona.1-
Y 

2).- Que se haga de manera general y siste-
m~tica. 
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Los supuestos consagrados por el apartado -
B del articulo 123 Constitucional a que se refiere el 
articulo 94 de la Ley del Trabajador al Servicio del
Estado son los siguientes: 

B.- Entre los Poderes de la UniOn, los Go-
biernos del Distrito y de los Territorios Federales -
y sus trabajadores: 

I.- La jornada diaria máxima del trabajo 
diurna y nocturan se~ de ocho y siete horas respecti 
vamente. Las que excedan serán extraordinarias y se
pagarán con un ciento por ciento m~s de la remunera-
ci6n fijada para el servicio ordinario. En ningan e~ 
so el trabajo extraordinario podré exceder de 3 horas 
diarias n i de tres veces consecutivasi 

II.- Por cada seis días de trabajo disfru~ 
rá el trabajador de un dia de descanso, cuando menos, 
con goce de salario integro; 

III.- Los trabajadores gozarán de vacacio-
nes, que nunca serén menores de veinte dias al año; 

DJ.- Los salarios serán fijados con los pr~ 
supuestos respectivos, sin que su cuant1a pueda ser -
disminuida durante la vigencia de ~stos. 
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En ningún caso los salarios po:tran ser inf ~ 
riorBS al minimo para los trabajadores en general· en
el Distrito Federal y en las Entidades de la Repúbli-
ca; 

V.- A trabajo igual corrsspondera salario -
igual, sin tener en cuenta el sexo; 

VI.- S~lo pod:r~n hacerse retenciones, des
cuentas, deducciones o embargos al salario en los ca
sos previstos en lfis leyes; 

VII.- La designaci6n del personal se haré-
mediante sistemas que permitan apreciar los conoci-
mientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado or
ganizará escuelas de Administración PC!blica; 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos 
de escalaf 6n a fin de que los ascensos se otorguen en 
funci6n de las conocimientos, aptitudes y antigüedad; 

IX,- Los trabajadores s6lo podrán ser sus-
pendidos o cesados por causa justificada, en los tÉr

minos que f~je la ley. 

En caso de separación injustificada tendrdn 
derecho a optar por la rBinstalaciOn de su trabajo o
por la indemnizaci6n correspondiente, previo el proc~ 
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dimiento legal. En los casos de supresiOn de plazas,
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se 
les otorgue otra equivalente a la 'suprimida o a la -
indemnizaci6ri de ley; 

X.- Los trabajadores tendrán el derecho de
~sociarse para la defensa de sus intereses comunes. -
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga pr~ 
vio el cumplimiento de los requisitos q~e determine -
la ley, :respecto de una o varias dependencias de los
Pode:res Póblicos, cuando se violen de manera general
y sistemática los derechos que este articulo les con
sagra: 

XI.- La seguridad social se organizará con
forme a las siguientes bases m1nimas: 

a) cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilaci6n, la invalidez, vejez y 

muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad se con 
servará el derecho al trabajo por el tiempo que deter 
mine la ley. 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes de 
descanso antes de la fecha que aproximadamente se fi
je para el parto y de otros dos después del mismo. 
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Durante el periodo de lactancia tendr~n dos descansos 
extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos, Además, disfrutarán de asis-
tencia m~dica y obst~trica, de medicinas, de ayudas -
para la lactancia y del servicio de guarder1as infan-
tiles. 

d) Los familiares de los trabajadores ten-
drán derecho a asistencia médica y medicinas,, en los
casos y en la p:roporci6n que determine la ley, 

e) Se establecerán centros para vacaciones
y para' :recuperaci6n, as1 como tiendas econ6micas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares, 

f) Se proporcionarán a los trabajadores ha
bitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme 
a los programas previamente aprobados¡ 

XII,- Los conflictos individuales, colecti
vos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal -
Federal de Conciliaci6n y Arbitra.je, integrado según
lo prevenido en la Ley Reglarrentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de-
la Federación y sus servidores se~n re:,;uéltos por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
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XIII.- Los militarBs, marinos y miembros de 
los cuerpos de seguridad pública, asi como el perso-
nal de servicio exterior se regirán por sus propias -
leyes, y 

Xn.J.- La ley determinará los cargos que se
rán considerados de confianza. Las personas que los
desempeñen disfrutarán de las medidas de protecci~n -
al salario y gozarán de los beneficios de la seguri-
dad social. 

La revisión de las relaciones entre los Po
deres de la UniOn, los gobiernos del Distrito y los -
Territorios Federales consagrados en el apartado B 
muestran, entre otras cosas, la naturaleza pública del 
trabajo prestado y del objetivo buscado; la limita
ci6n econOmica que el Estado tiene para satisfacer 
las demandas obreras, condicionadas no s6lo a los p~ 
supuestos respectivos, es decir, a la capacidad de e~ 
brimiento del Erario, sino a la ingente necesidad de
que se realice la actividad póblica en su forma de i-

servicios y otras manifestaciones de la voluntad y de 
las funciones;propias del Poder, que son en jerarqu:!a 
el fin primario de ~ste, Si bien se p!13scribe que ~ 
los salarios no pueden ser inferiores al m1nimo acor
dado para los trabajadores del D.F. y en las Entida~ 
des, esto no quiere decir que las prestaciones econó
micas puedan elevarse en las mismas o parecidas con-
diciones que para el trabajador ordinario, La reui
sibilidad peri6dica de los contratos coiectivos, per
mite, en efecto, al obrero ordinario ir mejorando su
salario paralelamente al ~xito económico de la empre-
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sa, En cambia, las relaciones trabajador-Estado no -
son necesariamente revisables peri6dicamente, Se re
visan, claro está, pero en la mayoría de las ocasia-
nes el aumento de los salarios y de las prestaciones
es resultado de iniciativa propia del gobierno, más -
que del sindicato respectivo o de la FSTSE, Si no -
fuera por esto deberiamos concluir que la política -
obrera del Estada es muy favorable a la masa burocré
tica, 

Diversas otras disposiciones constituciona
les -muy ajustadas a la capacidad económica del Era•...:.. 
ria- se traduden en prestaciones y son el objetivo de 
la relaci6n obrero-patronal, Su desconocimiento, le-
si6n, postergaci6n general y sistemática constituye -
una causa de huelga y, por ende, un requisito de fon
do de ~sta. Por ejemplo, la modificaci6n unilateral
de la jornada máxima de trabajo el no pago de las ex
traordinarias; la supresi6n de las vacaciones, del -
dia de descanso; la tabulaci6n injusta del trabajo, -
sin tomar en cuenta que a trabajo igual corresponde
un sueldo igual; el desconocimiento de los derechos -
escalafonarios; los ceses sin causa justificada; la -
no prsstación de las formas de la seguridad social, -
etc, 

En este último aspecto la Legislaci6n Sup~ 
ma concibi6 regulaciones ampliamente protectoras del
trabajador al servicio del Estado.· · La seguridad so
cial se p113sta, como lo previene la Ley, por medio -
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -
los Trabajadores del Estado, que amplia sus servicios 
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a las instituciones descentralizadas y para-estatales 
que la Ley laboral prev~. No solo cubre los riesgos
profesionales, las enfermedades y la maternidad, sino 
la necesidad de asistencia m~dica al trabajador y sus 
familiares; aspectos como el descanso y la recupera
ci6n; la compra de articulas de consumo diario; ca.
sas-habitaci6n o arrendamientos, etc. Seria extraor
dinariamente interesante anal i.zar cuál es 1a dimen-
si6n del riesgo y de las prestaciones cubiertas, y -
hasta qué punto las instituciones de servicio social
las han cubierto. Podemos en general referirnos a -
ello diciendo que en el aspecto de seguridad social -
el Estado Mexicano ha ido tan lejos como es posible -
en la legislaci6n más avanzada. 

La violaciOn general y sistem~tica por par
te de una Dependencia estatal de los supuestos que -
contienen el apartado 8 del Art. 123 Constitucional,
es motivo de la huelga; es requisito sustancial y de
fondo de ella. 

II.- Requisitos de Forma.- Los req1.1isitos
de forma de la huelga de los trabajadores al servicio 
del Estado son: (Art. 99) 

1J Que ~sta se ajuste en los extremos pre-
vistos en el Art. 94 de la Ley, es decir, que se vio
len los supuestos previstos en el apartado B del art1 
culo 123 Constitucional y 
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2) Que sea declarada por dos terceras par-
tes de los trabajadores de la dependencia afectada. 

Podriemos agregar además los siguientes: 

3) Que los trabajadores presenten al prBsi
dente del Tribunal Federal de Conciliaci~n y Arbitra
je su pliego de peticiones y copia del acta de la -
asamble en que se haya acordado declarar la huelga y 

4) El paso del tiempo; es decir, el del té.;i;,: 
mino de 10 días entre la notificaci6n que a la depen
dencia emplazada hace el Presidente de la Junta pare.
que ~ste YBSuelva yla suspensión de laboYBs en que 
consiste la huelga, por negativa del Titular a las -
pretensiones de sus trabajadores. (Art. 100) 

Por otra parte, el titular en la huelga de
clarada por los trabajadores al Servicio del Estado -
el titular de ella, a pesar de que es un derecha ce-
lectiva, son las trabajadores del sindicato de la De
pendencia que hacen uso del derecha. La teoria labo
ral formula interesantes .. consideraciones al respecto, 
como son la de que es un derecho positivo de la masa
obrera, consistente en la facultad de suspender total 
mente las labores, imponiendo de esta suerte su volu,!2 
tad al Estada. 



77 

Es un derecho colectivo; sin embargo, des-
cansa en las voluntades individuales libremente expr~ 
sacias de cada trabajador. Sólo puede ejercitarse -
en el caso cuando concurre un consentimiento tan ma-
yoritario como es el de las 2/3 partes de los servid2 
res públicos. Al manifestar la ley -como en el caso
de los trabí?-jadores ordinarios- que es resultado de -
una coalici6n, esté expresando lo5 medios válidos de
ejercer el derecho. Podemos repetir con el teórico -
del derecho obrero que "el titular del derecho de 
huelga es la coalici6n obrera" que reune a las dos -
terceras partes de los trabajadores de la unidad bu
rocrática afectada por· el movimiento. 

La Suprema Corte ha sustentado en repetidas 
ocasiones esta tesis, al expresar que aunque benefi-
cia a cada trabajador en lo particular·, no puede ~ste 
declararla solo y, un movimiento generado as1 -una -
suspensión de labores decretada por rrenos de las dos
terceras partes- resulta im¡:1rocedente. Sin embargo,
dentro del espiritu y letra del Art. 93 de la Ley Fe~ 
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, la
titularidad del derecho parece corresponder al sindi
cato burocrático, lo que no ocurre siempre ni necesa
riamente respecto a los trabajadores urdinaX'io2, al
grado que se considera que la huelga no es un derecho 
sindical. No pasa aqui porque no necesariamente un -
único sindicato contrata con una sola empresa y es la 
coalici6n de los trabajadores de ~sta reunidos en ma~ 
yoria, que pueden ejercer el derecho. Se podr1a dar 
el caso de una pluralidad de sindicatos de empresa de 
los cuales no todos estuvieran conformes y, no obstar!, 
te, proceder la huelga porque la coalici6n de los de
más formará mayoria. 
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¿ A quién entonces corresponderia la titula -ridad del derecho sino a ~sta última?. 

En el caso de los bur6cratas un sólo sindi
cato pertenece a cada dependencia y'únicamente es fa.e, 
tible la huelga contra una sola dependencia, por lo -
mismo la titularidad, si bien corresponde a la mayo
ría agrupada en una coalici6n, ésta es la coalici6n -
de un sindicato. Podria acaso haberse suprimido la -

. coalici6n de hecho creemos que la huelga indirectamen 
te es un derecho sindical y que es posible suponer la 
declaraci6n de la hulega burocrética fuera del con.;..__ 
trol sindical. Pero ¿en realidad esto es factible?. 
Tal vez si, en cuyo caso debe reiterarse que el dere
cho es de la coalición. Acaso sin quererlo, la ley ~ 
ha dado a los bur6crtas un medio de declarar una huel 
ga, evitando las inconvenienbias de la politica sin
dical, a veces viciada por intereses o presiones aje
nas al deseo de la mayoria. 

Entre los 6rganos de presi6n está la FSTSE, 
que ejerce sobre los directivos sindicales, actuando
por medio de mecanismos tan sutiles como su represen
taci6n en el tribunal. Si el titular fuere el sindi
c:ato, la mayoria tend:fia necesidad de utilizar la CD!;!; 

liciOn mayoritaria o para cambiar su directiva sindi
cal o para crear otro sinaicato si el existente, con
tra la opini6n de la mayoría, se negase a declararla. 
De todos modos en los hipotéticos casos de huelgas b1!, 
rocráticas, coalición mayoritaria y s:i n dic:=ito tienden 
a confundirse. 



~ -- - - - --·.~ - - - -

79 

Los recursot: de que se sirven los trabajado
res pCtblicos para declarar el movimiento de huelga -
contra una dependencia o los medios empleados por ~s
ta para evitarla, vienen señalados en los arUculos -
100 y 101 de la. 18y de la materia y consisten en: 
1) coaligarse en una mayoría de dos terceras partes -
de los que sirven a la Dependencia; 2) present~r al 
Presidente del Tribunal Federal de ConciliaciOn y Ar
bitraje su pliego de peticiones con la copia del acta 
de la asamblea en que se haya acordado decle:trar la -
huelga. 
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En la historia del movimiento de los tra--
bajadores al Servicio del Estado de M~xico, no exis-
tieron grandes grupos en pie de lucha que presionaran 
al Estado para el reconocimiento y declaraciOn de sus 
derechos. El inicio de la Revoluci6n no cre6, por su 
situación emulsionada, ninguna ordenaci~n jurídica 
protectora del Servicio Público. Breves títulos se
iniciaron en 1911, para reconocer los derechos adqui
ridos por los burócratas en atención a su antigüedad, 
asi fue el proyecto de la Ley del Servicio Civil ·de
los Empleados Federales presentado por los Diputados
Justo Sierra Jr, y Tomás Verlanga, el 14 de julio de-
19111 ante la C~mara correspondiente, sin que hubiera 
sido aceptado, 

Tambi~n fracasó el intento de la Ley del 
Servicio CivH del Poder Legislativo que el Diputado
Amilcar Zentella, present6 en la sesión del 30 de oc
tubre de 1929, ( 22 ) 

En realidad fue a partir de 1930, cuando se 
levanto el clamor público de que era necesaria la ~ 
existencia de normas legales que garantizaran la es-
tabilidad de los servicios públicos, quienes sOlo ha-

(22).- Alberto Trueba Urbina, "Estatuto de. los Emple~ 
dos Públicos", M~xico, 1941, P, 31. 
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bian obtenido como precaria protecci6n, en algunos c!! 
sos de buena voluntad de las autoridades y sin que se 
tomara en cuenta su conducta ni su antigüedad. 

El 14 de julio de 1931, apareció un Regla-
mento para el personal de la Secretaria de Hacienda,
precedente éste de la futura legislacitln burocrática. 
Cespu~s, el 12 de abril de 1934, se public6: "Acuerdo 
Sobre O:rganizaciOn y Funcionamiento de la Ley del Se~ 
vicio Civil". Fue el primer paso serio de reglamen~ 
ci6n de los derechos de los trabajadores al Ser.vicio
del Estado, aun cuando su defecto constitucional era
manifiesto, y su vigencia fue fugaz. 

En 1935,el Partido Nacional Revolucionario, 
formuló un proyecto de ley del Servicio Civil, sin--
tiéndose obligado dicho partido hacia los empleadas -
públicos que integraban una gran parte de sus filas -
para mejorar su situaci6n y definir claramente sus -
derechos, a pesar de que el proyecto era superior a -
la reglamentación expedida anteriormente, ónicamente
fue intento que no mereci6 la aprobaci6n legislativa, 
pero sir.vio como antecedente para· la elaboraci6n del 
Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Pode
res de la Uni6n, promulgado el día 27 de noviembre de 
1938, y publicado en el Diario Oficial el 5 de dicie~ 
bre del mismo año. A iniciativa del Presidente L~za
ro Cárdenas, el Congreso de la Uni6n expidió el men
cionado Estatuto para proteger los derechos de los 
trabajadores al Servicio del Estado, cre~ndose en fa
vor de ellos preceptos proteccionistas y tutelares, 
quedando el Estado autolimitado en los términos de 
dicho estatuto. 
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Tambi~n se creó el Tribunal de Arbitraje 
para conflictos burOcratas, que para dar una mejora y 
garantizar a los trabajadores establec1a un Tribunal
especial y Juntas Arbitrales de cada dependencia del
Ejecutivo Federal,· Colegiados y con independencia ab
soluta de la autoridad oficial de los Organos del Es
tada. Se integraba por representantes del Ejecutivo
Fede:ral, de sus unidades burocráticas y con indivi~ 
duos designados de com6n acuerdo por los representan
tes oficiales de las trabajadores. Independientemen
te de las normas tutelares de los trabajadores en las 
relaciones laboral.es, entre el Estado y sus servido
res, se crearon en favor de ~stos los derechos de as.E 
oiaci6n profesional y de huelga. 

El Esta tu to de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes dela UniOn de 1941 sigue los mismos 
principios sociales del Estatuto anterior, excepto en 
lo relativo a los empleados de confianza, cuya nOmina 
fue aumentada; sin embargo, se conserva la linea rev2 
lucionaria del anterior estatuto en cuanto a la pro
tección, tutela y reivindicación de los trabajadores
al Servicio del Estado, y cuya efectividad deperiderá
de que en su lucha se indentifique con la clase obre
ra. 

La Nueva Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, se public6 en el Diario Oficial
de la Fede:raci6n el 28 de diciembre de 1963, reafir!<~· 

mando los principios de los estatutos que le precedi~ 
ron respecto a la relaci6n jur1dica de trabajo entre
el Estado y sus servidores, como derecho social,· esta 
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bleciendo la inamovilidad de los empleados de base y
consignando las garantias sociales mínimas en favor -
de los burócratas establecidas por el articulo 123, -
reconociendo al mismo tiempo el derecho de asociaci6n 
profesional, pero limitando el derecho de huelga que
en la práctica resulta imposible. 

El nuevo derecho procesal de la burocracia
sigue el mismo sistema de procedimientos de los esta
tutos anterio:rBs, pero divide la jurisdicción burocr~ 
tica para los conflictos entre los Poderes Legislati~ 
vo y Ejecutivo y sus servidores, y para los del Poder 
Judicial y sus trabajadores, y consiguientemente es~ 
tablees dos Organos jurisdiccionales: el Tribunal Fe~ 
deral de ConciliaciOn y Arbitraje y el Pleno de la S,!¿ 
prema Corte de Justicai de la Nación. 

El fundamento constitucional de la jur:i.sdi.e, 
ci6n especial del trabajo bu:rocrático, se establece -
en la fracción XII apartado B) del artículo 123 de la 
Constitución. ( 23 ) 

Por otra· parte, aunque es verdad que aun -
con esta nueva ley no se protegen debidamente los de
rechos de la burocracia, tambi~n es cierto que han r~ 
cibido algunos beneficios; y a este respecto el ll/laes
tro Trueba Urbina, dice lo.siguiente: 

(23) .- Alberto Trueba Urbina, "Nuevo 03recho Procesal 
del Trabajo", l'Mxico 1971, P. 592. 
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"Por efecto de crisis o por virtud de la -
evolución social, se ha reconocido ya la dignidad de
la persona humana del bur6crata, como sujeta de dere
cho laboral, de manera que dentro de las ficciones de 
la vida politica y social existen estatutos que, aun
que sea románticamente, proclaman esa dignidad del -
servicio público y limitan en algo las arbitrarieda~ 
des de los que detentan el poder hasta que algún dia
tal vez no muy lejano, los estatutos se cumplan en tE, 
da su integridad, más es de justicia dejar constancia 
escrita de que se respetan muchos derechos del bur6-:
cra ta y que el gobierno se preocupa por su seguridad 
social dentro de las modalidades t:!picas del Estado -
mexicano: cuando los titulares quieren cumplen la ley 
a su moda y cuando, no hay quien los obligue ••• " · 
( 24 ) 

"i 

(24).- Alberto Trueba Urbina, Op. cit. P. 597. 
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C A P I T U L O III 

EL TRIBUNAL FEl:ERAL DE CDNCILIACIDN Y ARBURAJE 
PARA L03 TRPBAJADDRES AL SERVICIO CEL ESTADO. 

A).- Antecedentes de los Tribunales Buroc~ 
ticos. 
a) Procedimiento ante el Tribunal Fe~ 

deral de Conciliaci6n y Arbitraje • 

. B).- Calificación de las Huelgas: 
a) La huelga licita¡ 
b) La huelga ilicita; 
c ) Existen te ; 
d) Inexistente. 

En principio los conflictos entre los em_;_ 
pleados pOblicos y el Estado Federal, Estados miem~
bros y Municipios, conforme a la declaración de dere
chos sociales consignados en el articulo 123 de la -
Constitución de 1917, quedaron sometidos a la juris~ 
dicciOn de las Juntas Centrales de Conciliación y Ar
bitraje. 

Fueron las leyes locales del trabajo las -
que de 1917 a 1928 se encargaron de reglamentar las -
relaciones sociales del trabajo entre el Estado y sus 
servidores, de manera que los sujetos de estas rela-
ciones, como los trabajadores en general, dirimían -
sus conflictos ante las mencionadas Juntas Centrales
de ConciliaciOn y Arbitraje. 
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Por vitud de la reforma constitucional de -
1929, que faculta al Cr.::.ngreso de la Uni6n para expe....:. 
dir las leyes reglamentarias del articulo 123 y consi:, 
guientemente por disposici6n de la ley reglamentaria
de este precepto, o sea la Ley Federal del Trabaja de 
1931 11 las rnlaciones de la burocracia y del Estado, -
quedaron excluidas de la legislac:i6n laboral para ser 
regidas por leyes del servicio civil que nunca se ex
pidieron. ( 25 ) 

03 1931 a 1938, el estado de la buroc:racia
era muy lamentable, ya que aún cuando el articulo 123 
que le reconoce derechos estaba en plena vigencia, 
sin embargo los burócratas qLEdaron desa~parados prá,E_ 
ticamente, hasta que el 27 de septiembre de 1938 en -
que fue promulgado por el Presidente L~zaro Cérdenas, 
el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los P~ 
deres de la Uni6n, el cual -como ya se ha dicho- con
tenía una declaración de derechos sociales de la bu~ 
cracia con el establecimiento tambi~n de una nueva -
jurisdicci6n laboral burocrática a cargo de las Jun
tas Arbitralés y del Tribunal de Arbitraje, derechos
Y jurisdiccit5n laboral burocrática que fueron repro
duciaós en el Estatuto de 1941. 

En estas condiciones -dice el Maestro True
ba Urbina- la burocracia se desemvolvi6 progresivame!l 
te y el Estado Mexicano qued6 sujeto a la jurisdic---

(25).- Alberto Trueba Urbina, Op. cit. p. 301, 
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ci6n laboral burocratica, encargada de dirimir con~ 
flictos del trabajo entre los Poderes de la Uni6n y -
sus servidores.( 26 ) 

Asi, con el Estatuto de 1938 naciO una nue
va jurisdicciOn del trabajo buruc~tico, que permitió 
a los empleados p6blicos la defensa de sus derechos -
ante los Organos dedicha jurisdicción~ 

La lucha de la burocracia, a trav~s de sus
organizaciones sindicales y de su id8ntificaci6n con
el Gobierno de la República, culmin6 con la reforma -
constitucional publicada en el Diario Oficial de la -
Federación el 5 de diciembre de 1960, que dividiO el 
articulo 123 en dos apartados: el A), para regir en--· 
tre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, a,r: 
tesanos, y de manera general todo contrato de trabajo; 
y el B), para los poderes de la Unión, los gobiernos
del Distrito y de los Territorios Federales y sus tr~ 
bajadores, estableciéndose en éste de manera expresa 
la jurisdicción federal del trabajo burocrático. 

Como anteriormente se tia. dicho, los antece
dentes de los nuevos tribunales especiales de la bur:g 
cracia se encuentran en las Juntas Centrales de Cono,! 

(26).- Alberto Trueba Urbina, Op. Cit. p. 302 y sigs. 
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liaci6n y Arbitraje y posteriormente en las Juntas Ar 
bitrales y el Tribunal de Arbitraje estructurados en
los Estatutos de los Trabajadores al Servic:lo de los
Poderes de la Uni6n, los cU9,les originaron la crea--
ci6n de nuevos tribunales burocráticos en la frac:ci6n 
XII del apartado B) del articulo 123 de la Constitu-
ción, para dirimir los conflictos individuales, cole.e, 
tivos o intersindicales ent:re los Poderes de la 
UniOn y sus trabajadores o solamente entre ~stos y 
sus organizaciones sindicales. 

Asimismo, como en la fracciOn IX del apart~ 
do 8) del articulo 123 se crearon en favor de.los t~ 
bajadores al servicio del Estado las acciones labora
les de reinstalaci6n en su trabajo o de indemnización 
en caso de separaci6n injustificada la fracci~n XII -
cre6 el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje
para resolver los conflictos individuales, colectivos 
e intersindicales, con motivo de las relaciones buro
cráticas entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo F~ 
derales; igualmente estableció a manera de tribunal -
social del trabajo, para resolvsr:los conflictos en
tre el Poder Judicial y de la Feds:rac.:tGn y sus servi
dores, al pleno de la Suprema Corte de Justicia, en -
los t~rminos del citado ordenamiento constitucional. 

Los tribunales burocráticos al incluirse de 
manera expresa en el articulo 123, pasaron a formar -
p:i.rte, junto con las Juntas de Conciliaci6n y Arbit~ 
je, de la jurisdicci6n del trabajo como jurisdicci6n
Onica que tiene a su cargo la tramitaci6n y decisi6n
de los conflictos laborales entre el capital y el tr~ 
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trabaje y entre el Estado y sus servidores. La juri~ 
dicciOn de que se trata está gobernada por el D~recho 
Procesal del Trabajo, por lo que sus tribunales tie~ 
nen el carácter de sociales, inclusive el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia aunque su funciOn en la es
pecie resulte contradictoria con la funciOn que ejer
ce en la jurisdicción burguesa de amparo. 

Con relación a este punto, los maestros -
Trueba Urbina, y Trueba Barrera, opinan: 

"La t~cnica del proceso constitucional de -
amparo ha sido objeto de constante revisiOn y de mej2 
ramiento; se han corregido muchos defectos tanto de -
orden teOrico como práctico, aunque, claro est~, fal
ta mucho por hacer; enprimer lugar, establecer la pro -cedencia del amparo por violanci~n de garant1as socia -les". ( 27 ) 

Visto lo anterior, hablaremos del procedi-. 
miento en el Tribunal de Arbitre.je en la huelga de -
los trabajaodres al Servicio del Estado. 

En el capitulo IV del Titulo Tercero, tanto 
del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Est~ 
do, como la ley Federal de los Trabajadores al Servi-

(27).- Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, 
"Nueva Legislación de Amparo", P. 36. 
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cio de los Poderes de la Uni6n, fija el procedimiento 
a seguir para la huelga de los burOcratas, 

Articulo 99,- Para declarar una huelga se -
requiere: 

I,- Que se ajuste a los f~rminos del arti
culo 94 de esta Ley, y 

II,- Que sea declarada por las dos terceras 
partes de los :trabajadores de la dependencia afecta
da, 

Este articulo se diferencia del precepto -
contenido en el Estatuto abrogado, ya que en ~ste se
establecia: "Para declarar una huelga debe ser motiv!! 
da por alguna o algunas de las causas señaladas en ~-

los articulas 69 y 70", Preceptos que hablaban de -
la huelga general y parcial 1 pero ahora estas dos c.l~ 

ses de huelga desaparecieron en la nueva ley, en vir
tud de que el articulo 94 ordena que los trabajadores 
podr~n hacer uso del derecho de la huelga cuando se 
violen de manera general y sistem~tica los derechos -
que consagra el apartado B, del articulo 123 de la 
Consti tuci6n, 

Igualmente difiere de este precepto en cuan 
to al número de trabajadores que deben apoyarla, puss 
en el Estatuto se señalaba que una huelga parcial de-
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bia estar sostenida por la mayoría absoluta de los -
trabajadores de la unidad burocr~tica afectada, y por 
las dos terceras partes de las delegaciones sindica~ 
les cuando fuera general, y como se ha visto ésta de
sapareci6 con la nueva legislaci6n, 

Asimismo, el articulo en cuesti6n es s1m1~ 
lar al articulo 451 de la Ley Federal del Trabajo, -
pues ambos fijan los requisitos para declarar la - -
huelga en cuanto al namero y las causas, 

Articulo 100.- Antes de suspender las lab~ 
res los trabajadores deberán presentar al Presidente
del Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje su -
pliego de peticiones con la copia del acta de la asa.!!! 
blea en que se haya acordado declarar is huelgA-. El
Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, 
correrá traslado con la copia de ellos al funcionario 
o funcionarios de quienes dependa la concesi6n de las 
peticiones, para que resuelvan en el término de diez
dias, a partir de la notificaciOn. 

Este precepto tiene bastante semejanza con
los articulas 452 1 453, de la Ley Federal del Trabajo, 
ya que en ellos se habla del pliego de peticiones, de 
correrse traslado, del t~rmino para contestar, etc. 

Art6ulo 101.- El Tribunal Federal de Conc,i 
liaci6n y Arbitraje decidirá dentro de un t~rmino de
setenta y dos horas, computado desde la hora en que -
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se reciba copia del escrito acordando la huelga, si -
ésta es legal o ilegal, según que se hayan satisfe--
cho o no los requisitos a que se refieren los articu
las anteriores. Si la huelga es legal, procederá des
de luego a la conciliación de las partes, siendo obli 
gatoria la presencia de éstas en las audiencias de 
avenimiento. 

Encontramos en este precepto similitud a -
los articulo 456 y 457 de la Ley Federal ~el Trabajo, 
aun cuando aquél habla de la presencia obligatoria de 
las partes en las audiencias de avenimiento, en tanto 
que en los trabajadores privados es obligatorio para
el patrón y no para los ¡trabajadores. 

ArtiCLlo 102.- Si la declaración de· huel
ga se considera legal, por el Tribunal Federal de Ca~ 
ciliación y. Arbitraje, y si transcurrido el plazo 
de diez dias·a que se refiere el articulo 95, no se -
hubiere llegado a un entendimiento entre las partss,
los trabajadores podrán suspender las labores. 

Articulo 103.- Si la suspensión de labores
se lleva a cabo antes de los diez dias del emplaza--
miento, el Tribunal declarará que no existe el estado 
de huelga¡ fijara a los trabajadores un plazo de vei~ 
ticuatro horas para que reanuden sus labores, aperci
bi~ndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin 
responsabilidad para el Estado, salvo en casos de 
fuerza mayor o de error no imputable a los trabajado-
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res, y declarará que el Estado o funcionarios s.fecta
dos no han incurrido en responsabilidad. 

Articulo 1CE.- Si el Tribunal resuelve que
la huelga es ilegal, quedarán cesados por este solo -
hecho, sin responsabilidad para los titulares, los 
trabajadores que hubieren suspendido sus labores. 

Articulo 1!l3.- La huelga será declarada 
ilegal y delictuosa cuando la mayor1a de los huelgui~ 
tas ejecuten actos violentos contra las personas o 
las propiedades, o cuando se decreten en los casos del 
articulo 29 Constitucional. 

En los mismos t~rminos que sl art~culo an
terior se expresa el articulo 445 de la Ley Federal -
del Trabajo, excepciOn hecha de que en ~ste si se di
cen los casos del articulo 29 Constitucional que son: 
en los casos de guerra, cuando los trabajadores pert~ 
nazcan a establecimientos o servicios que dependan -
del gobierno. 

Articulo 107.- En tanto que no se declare -
ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga,
el Tribunal y las autoridades civiles y militares de
ber~n respetar el derecho que ejerciten los trabajad.E, 
res, dándoles las garantias y prestándoles el auxilio 
que soliciten. 
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a).- HUELGA LICITA. 

La definioiOn de huelga licita se encuentra 
en la fracci6n XVIII del articulo 123 Constitucional·: 
"Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto
conseguir el equilibrio entre los diversos factores -
de la producci6n, armonizando los derechos del traba
jo a los del capital. 

De lo que se desprende que por disposición
constitucional 1 e:l atributo de licitud de la huelga -
se le proporciona la finalidad que la misma persiga,
finalidad que no es otra que aquella de lograr el -
equilibrio entre los diversos factores de la produc-
ci6n, armonizando los intereses del capital con los -
del trabajo. 

Si la finalidad a que nos hemos referido 
faltare, entonces carecer1a de legalidad el movimien
to de huelga, en virtud de que la Ley protege el mov_! 
miento que tiene el caracter de licita, para cuya de
terminaci6n no influye el cump1 ii' o nr1 t1specto.s 
procesales, ya que lo determinante es el propósito 
que con la huelga se persiga. 

Con relación a las trabajadores al Servicio 
del Estado, la licitud proviene no de que se busque 
la finalidad de conseguir el equilibrio econOmico, 
pues es imposible en relación con el Poder Público, 
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sino lo que se trata es que no se violen de manera ge 
neral y sistemática los derechos que consagra el ªPª! 
tado B del articulo 123 de nuestra Carta ~gna. 

b). - HUELGA li.ICITA. 

El concepto de huelga il1cita se encuentra
comprendido en la misma fracci6n XVIII del articulo -
123 a que nos referimos antes, el cual en su segunda
parte establece: "Las huelgas serán consideradas como 
il1citas anicamente cuando la mayoría de los huelgui~ 
tas ejerciere actos violentos contra las personas o -
las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aqué--
llos pertenezcan a los establecimientos y servicios -
que de pendan del Gobierno". Los articulas 1 CE y 100-
y a transcritos, prescriben estas disposiciones. 

Como se puede ver, los casos de ilicitud de 
la huelga se encuentran expresamente dilimitados, tan 
to por mandato constitucional, como por lo dispuesto
en la Ley delos trabajadores al Servidores de los Po
deres de la Uni6n. 

La ilicitud de la huelga no depende del he
cho de que se llenen o no los requisitos de fondo o -
de forma, necesarios para que ella tenga la protec--
ci6n legal, la ilicitud se origina por situaciones 
que acompañan a la huelga, o a ciertos actos que se -
produzcan en ocasiOn de ella y los cuales por consti
tuir en sí mismo un delito, traen como consecuencia -
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que el movimiento no obtenga la protecciOn legal. 

Veremos ahora lo que con relaci6n al in6iso 
que nos ocupa, dice Juan o. Pozzo, quien señala como
casos de procecencia para la declaraciOn de ilegitim,! 
dad de la huelga, los siguientes: ( 28 ) 

"a) En aquellos pa;!ses en que rige la obli
gatoriedad de la.s Convenciones Colectivas de Trabajo, 
hasta tanto se estipule un nuevo convenio que resmpl~ 
cs a aquella, estableciéndose tambi~n los medios lsg!: 
les obligatorios para obtener las nuevas condiciones
de trabajo, la huelga hecha. para modificar la. conven
ci6n colectiva vigente, tendrá un {)arácter il:1cita ••• 

Distinto es el caso en que la legislaci6n
o por la convención no se ha previsto la. continuidad
del convenio colectivo, una. vez fenecido el plazo f i~. 
ja.do para su duraci~n, las partes que dan en libertad 
de acciOn para reclamar la modificaci6n de la.s condi
ciones de trabajo. 

b) Otra causa de ilicitud de una huelga en
los procedimientos utilizados por los huelguistas. 
Cuando la huélga se desarrolla dentro de limites pac.f. 
ficos, respetuosos y conciliadores, debe ser como le-

(28).- Juan o. Pozzo, Dp. cit. T. J:.J. Págs. 473 1474 y 
475. 
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gal. Entre nosotros se ha declarado que la huelga ~ 
be ser ejercitada sin violencia sobre las personas. -
La ocupaci6n de los lugares de trabajo es un acto de
agresiOn controla propiedad, que excede el legitimo -
ejersrcicio del derecho de huelga. En el mismo sentl 
do deben considerarse los ataques a la libertad de 
trabajo contra los compañeros que no se adh~rieron al 
movimiento y que son castigados por el C6digo Penal.
Pero debe tenerse en cuenta pa:ra proceder a calificar 
la ilicitud del movimiento, que tales actos deben pr,9_ 
venir del sindicato en huelga y no constituir hechos
de carácter individual, en cuyo caso no tend~n in--
fluencia sobre la legalidad del movimiento ••• 

c) Pueden tener importancia para la califi
caci6n de una huelga, la exte1ísi6n que abarque el mo
vimiento ••• ; pero lo que realmente interesa para re
conocer la legalidad del movimiento, aun parcial, es
que el grupo actuante cuente con la mayoría de sus 
miembros ••• 

d) En general, debe considerarse como il!c,;h 
ta toda huelga que no persiga prop6sitos profesiona-
les, vale decir que no tenga por fin la defensa de -
los intereses de la profesi6n. Si persiguiese otra -
clase de 

0

objetivos (suspensi6n del trabajo por moti-
vos pol!ticos, cuestiones religiosas, etc.),el movi-
miento reviste un carácter evidentemente ilegal". 
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Dicho lo anterior porel Autor en cita, ve~ 
mos claramente el adelanto de nuestra legislación al
señalar en f oma objetiva los Ctnicos dos casos en que 
la huelga se puede declarar ilfoita, en vista de que
una clasif icaciOn muy amplia en la deteminaci~n de -
casos que originen la ilicitud de la huelga, la hace
per judicial pues puede llegarla a hacer imposible y -
nulifioar todo movimiento huelguístico. 

Particulamente es afectada una huelga de -
ilicitud en trat~ndose de trabajadores al Servicio -
del Estado, cuando se afectan por el movimiento, es~ 
tablecimientos y servicios del gobierno en caso de -·
guerra. La justificaci6n es muy sencilla: la suspen
si6n de labores en que consiste la huelga es entonces 
un acto lesivo a la seguridad de la Nación; simpléme.o. 
te para la actividad de ésta le impide adoptar medi-
das adecuadas a su defensa, No sólo en virtud de que 
los actos constituyen delito y que de ninguna forma -
pueden quedar protegidos por la ley, sino porque en -
la prelación de derechos el bien público nacional es
tá tan por encima de cualquier derecho, que seria im
posible tratar de justificar otro, que la huelga es -
ilícita y se torna imposible. 

La ilicitud de la huelga no deriva pues, 
"de los requisitos esenciales a su exis·tencia, sino 
de condiciones o hechos que la acompañan o se produ
cen con ocasi6n. de ella". 
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c),- HUELGA EXISTENTE. 

· Entendernos por huelga existente aquella en
la .que ss han cumplido los requisitos de fondo y for
ma que la [.ey preveé, 

En relación a este tema, algunos maestros -
de la materia opinan de la siguiente manera: 

J, JesCis Castorena: "El texto de la Ley cla -sifica las huelgas en cuatro grupos: La huelga impu--
table al patrón, la huelga licita, la huelga inexis
tente y la huelga i11cita, La constituci6n solo se -
ocupó de las huelgas licitas y de las il1citas". ( 29) 

Como se advierte, el Maestro Castorena, ad
mite que no hay una razOn para hablar de huelga exis
tente, ya que este t~rmino queda comprendido en el de 
la huelga licita, lo que se desprende de la defini--
ción que de ella nos da el citado autor cuando expre
sa ·., •• ,es licita aquella huelga que se ajusta a los -
requisitos de la Ley, Aún cuando la ConstituciOn defi 
ne la huelga licita en función de la causa, el desef'"
quilibrio, y del fin, armoñizar los derechos del capi 
tal y cfol trabajo, (ya vimos que en el caso de los -
trabajadores del Estado no sepersigue tal armonía), -

(29),- J, Jes6s Castorena, Tratado de Derecho Obrero, 
1a, Ed. P, 633, 
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como los requisitos de fondo y forma derivan de ese -
mandato constitucional, tenemos que referir el conceE 
to de licitud de la huelga a la satisfacci6n de todos 
los requisitos consignados en la Ley", ( 3 O ) 

El Maestro Trueba Urbiria, equipara los t~r
minos de huelga licita y de huelga existente, al de~ 
cir: "Huelga existente o 11ci ta es aquella que se 
ajusta a las normas que la Ley Federal del Trabajo e.§_ 
tablees para el planteamiento y desarrollo de esta -
clase de conflictos obrero-patronales, Cuando se han 
llenado todos los requisitos de fondo y forma que exl:, 
ge la Ley para el ejercicio legitimo del [):irecho de -
Huelga, la resoluci~n del tribunal del trabajo se pr2 
nunciará en el sentido de declarar legalmente existe.[!. 
te el estado de huelga, En este caso la huelga es 11 
cita". ( 31 ) -

Para el Maestro Mario de la Cueva, la huel
ga legalmente existente es r \'la suspensiOn de l.abares
efectuada por la mayorías obreras, previa observancia 
de las formalidades legales ypara alcanzarlas finali
dades asignadas por la constituci6n a estos movimien
tos". ( 32 ) 

(30),- J, Jesús Castorena, Manual de [):irecho Obrero,
P, 245, 

(31).- Alberto Trueba Urbina, Derecho Procesal del 
Trabajo, T. III, P. 75. 

(32).- Mario de la Cueva, Op, cit. T. II, P, 814. 



Nicolás Pizarra Suarez, citado por de la ~ 
Cueva, discute la legitimidad del concepto de huelga
legalmerite existente y con rBlaci6n al punto que nos
ocupa afirma: En ocasiones las Juntas de Conciliaci6n 
y Arbitraje y la Suprema Corte de Justicia, hablan de 
huelga existente, lo cual naturalmente da lugar a la
creeencia de que puede caracterizarse as1 a cierta -
huelga, distinta de la huelga licita; y si llevamos -
~s adelante la argumentaci~n, tendríamos que llegar
a concluir que, si se trata de una categor1a jur1dica 
diferente, puede haber huelgas licitas que no sean -
existentes o huelgas existentes que no sean 11citas,
lo cual es sencillamente absurdo". 

ll3 las versiones anotadas, podemos observar 
que de los autores mencionados, es Nicol~s Pizarr6 -
Suárez, el que .. nos da un concepto m~s radical de la -
huelga existente. Empero, realmente no existe identi 
dad absoluta entre los t~rminos de huelga U.cita y 
huelga existente, en virtud de que son conceptos a -
los cuales se le puede ver desde difernete punto de -
vista, ya que el término licitud es uno de los eleme.!'.! 
tos del concepto de huelga, mas no el Onico, ya que
bi~n puede un movimiento huelguístico perseguir un -
f i~ señalado en la Constituci6n y por lo tanto ser un 
movimiento licito, y sin embargo no contar con el ªP.2 
yo del derecho si faltare por ejemplo, el requisito -
de mayoría obrera o que no se cumpliesen los requisi
tos formales. 

. ¡ 
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Ahora bien, la existencia e inexistencia ~ 
se refieren a los aspectos formales de la huelga, y -

la licitud se refiere al fondo jurídico de la misma. 

d).- HUELGA INEXISlENTE. 

Se puede entender por huelga inexistente, -
aquella que no reune alguno o algunos de los requisi
tos consignados en la Ley. 

Corresponde al Tribunal Federal de Concili!;_ 
ci6n y Arbitraje, declarar si la huelga planteada por 
los trabajadores de una dependencia, agrupados en una 
coalici6n mayoritaria, as legal o ilegal, esto es, si 
existe o no existe, (Art. 101 de la Legislaci6n Buru
cratica). 

Es obligaciOn del Tribunal la deolaratoria
de existencia o inexistencia del estado de huelga, y
no puede sustraerse a ello. Naturalmente que una -
declaraci6n de existencia legal de huelga es conse--
cuenoia de que los trabajadores hayan llenado los re
quisitos a que se refieren los ar:t1oulos 99 y 100 de
la Ley y una resoluci6n de inexistencia se deber~ a -
que tales requisitos no han sido satisfechos. Como -
señalan los autores refiri~ndose a la huelga de trab~ 
jadores ordinafios, ~stos o los patrones tienen dere
cho a solicitar del Tribunal el pronunciamiento. Si
bien la ley para los servidores públicos no contiene-
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una disposici6n semejante al del artículo 460 de la -
ley Feceral del Trabajo, es absolutamente válido (de
acuerdo .con lo que previene el articulo 11 de la pri
mera) que supletoriarrente se aplique la segunda y, en 
consecuencia, ya sean los trabajadores o su titular -
pidan al Tribunal la resolu6i~n de existencia o ine
xistencia, una vez transcurrido el plazo de 72 horas
de recibido el escrito acordando la huelga. 

Contrariamente a lo que sucede en las huel
gas a que emplazan los trabajadores ordinarios, el ~ 
Tribunal si tiene obligaci6n de declarar de oficio la 
inexistencia de una huelga planteada por los servido
res pOblicos cuando proceda. 

En el primer caso, como dice el Maestro 
Trueba, "las Juntas no están facultadas para declarar 
de oficio la inexistencia de las huelgas". Esto sig
nifica que si las partes en un planteamiento ilegal,
que se ha traducido por la huelga en una suspensión -
de labores, (y que claro está que en la declaraci6n -
de inexistencia no están precisamente interesados los 
trabajadores), no piden al Tribunal la declaratoria~ 
de inexistencia, por las causas señaladas en el arti
culo 459 de la Nueva Ley, los efectos de la huelga -
persistirán sin que el Tribunal est~ facultado para -
modificarlos sino en el laudo. En el caso de los tr~ 
bajadores al Servicio del Estada, el Tribunal está -
obligado a decidir si es legal o ilegal. 



Si el Tribunal resuelve que la declaraci6n
de huelga es ilegal, "prevendrá a los trabajadores -
que, en caso de suspender las labores el acto será -
considerado como causa justificada de cese y dictará 
las medidas que juzgue necesarias para evitar las SU.§. 

pensiones" 1 (Arts. 104. y 10:3). 

La inexistencia legal de una huelga decret~ 
da por los burócratas y calificada as~ por el Tribu-
nal, trae como com:iecuencia 1 ) la prohibici6n judi
cial de suspender las laborss; 2) la autorizaci6n -
del Titular para cesar a los trabajadores rebeldes;-
3) la toma de providencias para evitar la suspensiOn. 

Resultaría aventurado ennumerar las provi-
dencias para evitar la suspensi~n, que tomaría el am
plio arbitrio judicial. Tal vez las medidas serian -
como ha ocurrido en otros paises con motivo de huel-
gas ilegales, la militarización del servicio y el en
juiciamiento militar o tal vez, la sustituci6n de em
pleadas civiles por militares. 

Sólo se. prevé un caso especifico en el art1_ 
c ulo 106 de la Ley de los trabajadores al Servicio -
del Estado, y por lo mismo de inexistencia, "cuando -
ejecutan actos de violencia contra las per·sonas o las 
propiedades o cuando se decn=ta en los casos del art.f 
culo 29 de la Constituci6n, o sea en los de "invasión, 
perturbación grave de la paz pública o cualquiera •. ..:...... 
otro que ponga a la sociedad en grande peligro a con
flicto, solamente el Presidente de la RepOblica Mexi; 



cana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con ~ 
aprobación del Congreso de la Unión, y, en los rece-
sos de ~ste, de la Comisión Permanente, podrá suspen
der en todo el pa1s o en lugar determinado, las garau 
t1as que fuesen obst~culo para hacer frente, rápida y 

f~cilmente, a la situación; pero debe~ hacerlo por ~ 
un tiempo limitado, por medio, de prevenciones gener~ 
les y sin que la suspensiOn se contraiga a determina
do individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallán
dose el Congreso reunido, ~ste concederá las autoriz,!; 
ciones que estime necesarias para que·el Ejecutivo -
haga frente a la situación. Si la suspensión se veri 
ficase en tiempo de r·eceso, se convocare sin demora -
al Congreso para que las acuerde". 



C A P I T U L O IV. 

COOCEPTO DE HU8-GA BUROCRATICA. 

A).- La Huelga y sus consecuencias. 

B ).- Inexistencia de la Huelga burocfática •. 

e).- Terminaci6n. 

La doctrina ha expuesto una variedad de coD, 
ceptos a través de jurisconsultos, pero no existe una 
definiciOn aceptada en términos generales. Entre los 
principales conceptos tenemos los que nos dan los tr~ 
tadistas siguientes: 

El jurista español Alejandro Gallart Folch, 
la define como "La suspensión colectiva y concertada
de trabajo, realizada par: iniciativa obrera, en una a 
varias empresas, oficias o ramas, con el fin de con~ 
seguir objetivos de orden profesional, pol1tico o ~ 
bien, manifestarse en protesta contra determinadas ª.9. 
tuaciones patronales, gubernamentales u otras". ( 33 ) 

Esta definición ha sido criticada por ser -
sumamente extensa y además por incluir motivos de or
den pol1tico o de protesta contra actuaciones estata
les. 

(33).- Alejandro Gallart Folch. Derecho Español del -
Trabaja, Barcelona, 1936. P. 223. 



El Maestro De la Cueva, afirma: "La hÚelga
es el ejercicio de la facultad de las mayor1as obre-
ras para suspender las labores en las empresas, pre-
via observaci6n de las formalidades legales, para ob
tener el equilibrio de los derechos o intereses cole.s 
tivos de trabajadores y patrones". ( 34 } 

Para Tissembaum, la huelga es "La suspen
sión colectiva del trabajo con caracter temporal, con 
certada por la organización gremial, para secundar la 
reclamación planteada ante los empleadores y con el -
objeto de obtener el reconocimiento de sus gestiones
profesionales". ( 35·) 

J. Jesús Castorena, dice: "La huelga se de
fine como la acción colectiva y concertada de los -- . 
trabajadorEs para suspender los trabajos de. una .nego
ciaci6n o de un grupo de negociaciones, con el objeto 
de alcanzar el mejoramiento de las condiciones de tr~ 
bajo". Refiriéndose al derecho de huelga anota: "Q:i

be ser definido como la suspensión temporal del trab~ 

(3a).- Mario de la Ct.eva. Op. Cit. T. II. P. 788. 
(35).- Mariano Tissembaum. La Huelga y el Lock Out -

Ante el Derecho del Trabajo¡ estudio publicado 
por el Instituto de Derecho del Trabajo de la
Universidad Nal. de Lit. en el Volumen "La -
Huelga", Santa Fe, 1951. T. 1. P. 175. 



jo como :resultado de una coalici6n de la mayaría de -
los trab~jadores de una empresa, para la defensa y -
mejoramiento de las condiciones de trabajo, propias -
o ajenas, de una colectividad de trabajadores''. ( ~ ) 

Nicolás Pizarra Suárez, formula la siguien
te definición: "Huelga es la suspensi6n temporal del
t:rabajo, resultado de una coalición obrera -acuerdo -
de un grupo de trabajadores para la defensa ee sus i.!J 
teresas comunes- que tiene por objeta de obligar al -
patrono a acceder a sus demandas y conseguir asi un -
equilibrio entre los diversos factores de la produc
ción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital". ( 37 ) 

Esta definición parece ser la que más se -
ajusta a nuestro derecho positivo sobre la materia. 

El jurista alemán, Hueck-Nipperdey, citado
por el Maestro De la Cueva, dice: "La Huelga es la -
suspensión colectiva y concertada del trabajo, lleva
da a cabo por un nómero considerable de trabajadores, 
en una empresa o profesión, cerno medio de lucha del -
Trabajo contra el Capital y con el prop6sito de rean.!::!. 
dar las labores al nbtener éxito o terminar la lucha". 

(36).- J. Jesús Castorena. Op. cit. Págs. 595 y 596. 
(37).- Nicolás Pizarra Suárez. La Huelga en el Dere~ 

cho Mexicano. P. 44. 
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De esta definici6n se dice y estamos de acuerdo "que
es la que más se aproxima a la realidad social, ya -
que se estructura en función de la lucha de clases, -
que es una de las leyes de la dinámica del régimen 
basado en la propiedad privada". ( 38 ) 

Como se observa, las definiciones formula-
das por los autores mexicanos sobre la huelga, impli
can una interpretación del derecho positivo sobre.la
materia, fijando las condiciones para su validez: que 
sea decisión de la mayoría de trabajadctes y que per-

' siga el equilibrio entre el capital y el trabajo. E~ 

te objetivo a nuestro parecer, no debe formar parte -
de la definici6n de huelga, porque una cosa es su fin 
y otra el fen6meno soCial que se trata de definir y -
que esencialmente cons:i.ste en la suspensi6n de labo-. 
res, de manera concertada, para obtener ciertas prB-
tensiones o para apoyar , por solidaridad otra huel-
ga, amen de que como ya dijimos en lo referente a los 
trabajadores al Servicio del Estado, no es posible -
perseguir el eqüilibrio entrB el capital y el trabajo, 

La def inici6n legal de la huelga se haya -
contenida en el articülo 92 de la Legislación Federal 
del Trabajo Burocrático, y textualmente dice:"Huelga 
es la suspensi6n temporal del trabajo como resultado
de una coalici6n de trabajadores, decrBtada en la fo! 
ma y t~rminos que esta Ley establece"; en iguales 

. 
(38),- Mario de la Cueva Op, cit. P. 810, 
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condiciones se define a la huelga en el artículo 440-
d~ la Nueva Ley Federal del Trabajo. Con ser tan bre 
ve este concepto cumple con su objeto al concebir el
fen6meno de que se trata como la suspensión legal y -
temporal del trabajo, que es precisamente su caracte
ristica esencial. 

Como quiera que dichos preceptos consideran 
la huelga "como resultado de una coalición de trabaj_~, 

dores" debemos de determinar en qu~ consiste este ac
to. El articulo 355 de la Ley citada en segundo t~r
mino define a la coalición como 11 el acuerdo temporal
de un grupo de trabajadores o de patrones para la de
fensa de sus intereses comunes". De dichos preceptos 
se deduce que siendo la huelga el resultado de una ~ 
coalición de trabajadores, es condición imprescindi~ 
ble para su existencia que medie la reunión de traba~ 
jadores que acuerde la medida suspensiva de activida
des. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Na~
ción, en la fecha en que estaba vigente la Ley Fede
ral del Trabajo del 18 de agosto de 1931, estableció
la siguiente ejecutoria: 

"Según el articulo 259 de la Ley del Traba
jo, 'Huelga es la suspensión legal y temporal del tr!:, 
bajo como resultado de una coalición de trabajadores', 
y según el 258 de la misma Ley, 'coalición es el ·- -
acuerdo de un grupo de trabajadores o patrones para -
la defensa de sus intereses comunes'. Ahora bien, el-



Diccionario de la Lengua Castellana, d~cimasexta edi
ci6n de la Academia, a la palabra coalioi6n da los 5,:h 
guientes significados: "Aeunirse 9 juntarse, confede~ 
raciOn, liga unión", y a la palabra grupo: "plural.i-
dad de seres o cosas que forman un conjunto, material 
y mentalmente considerado". Por tanto, la idea radi
cal de coalicaión es de reunirse, y como el legisla-
dar en el articulo 258 emplea en plural la palabra 
"trabajadores" y define la coalici6n como el acuerdo
de un grupo de trabajadores, es claro que para que 
se realice el fenómeno jurídico de coalición o acuer
do de un grupo de trabajadores, es requisito indinpeD 
sable que se liguen cuando menos t:n:is de ellos para -
que haya grupo, y que tengan intereses comunes que -
defender, esto 8S9 que dependan de un mismo patrón, -
por lo que si la empresa quejosa tenia un solo traba
jador a su servicio, esto hace imposible que pueda h~ 
ber el acuerdo de un grupo de trabp.jRdores que forma
ran una coalición, y no habiendo coalición, no pudo -
hacer la acéión de huelga". ( 39 ) 

(39).- Semanario Judicial de la Federación. T •. XCIII, 
Toca 4590/46, Antonio LOpez de Rivera, S.de A • 
L. de C. V., P. 800. 
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A),- LA HUELGA Y SUS CONSECUENCIAS, 

Como hemos venido diciendo a través del es
tudio que estamos elaborando, se ha dicho qlle la lu
cha de la clase obrera en contra de la burguesía, y -

el inexorable proceso ascendente del proletariado, la 
huelga tiene un papel ~mportantisimo en la realiza..._
ción de la misma. 

La réivindicación de la o1ase trabajador.a -
representa en grado único la finalidad primordial del 
fen6meno socio-jurídico de la huelga, en su afán de -
establecer el equilibrio, de que hemos hablado 1 coad
yuvando a la desaparic-ión de la realidad social 1 for·= 
macia por explotadores y explotados en una maliciad b

más humana, m~s digna, dentro de una c:oncepci6n igua
litaria, bajo un régimen socialista, sin diferencia -
de clase, 

La reivindicación del proletariado no es -
más que la recuperación de los bienes que por natura
leza le pertenecen y que es llevada a cabo por una 
clase social; para entender de una manera mejor esto, 
Carlos Marx, expone: Que la forma de salario oculta -
la relación verdadera entre el Capital y el Trabajo,
Y explica que: "Según todas las apariencias, lo que -
el capitalista paga, es el valor de la utilidad que -
el obrero procura, el valor del trabajo, Además, el
obrero percibe su salario, como rredio de pago, el di
nero s6lo realiza tardamente el valor o el prec~o del 
articulo producido, o sea en el caso precedente el -
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valor o el precio del trabajo ejecutado. La sola ex
periencia de la vida práctica no hace resaltar sobre
utilidad del trabajo: 

La propiedad de satisfacer una necesidad,~ 
propiedad que se distingue de todas las mercancías y
le impide, por ser el elerrento que crea valor, tener 
lo por si mismo. 

La forma salario, o pago directo del traba
jo, hace, pues, desaparecer todo vestigio de la vi--
siOn de la 'jornada entra.bajo necesario y sobre traba
jo, en trabajo pagado y no pagado. El trabajo que ~ 
ejecuta el siervo para si mismo y el que está obliga
do a ejecutar para su señor, son perfectamente dife-
rentes y tiene lugar en sitios diversos. En el sist~ 
ma esclavitud, aun la parte de la jornada, en que el
estado reemplaza el valor de sus subsistencias y en -
el que trabajo Oltimamente por si mismo, no parece si 
no que trabaja para su propietario; todo su trabajo -
reviste la apariencia de trabajo pagado. La rela
ci6n de propiedad de la esclavitud oculta el trabajo
del esclavo para si mismo. En el asalariado, la rel~ 
ciOn monetaria encubre el trabajo gratuito que el as~ 
lariado produce para su capitalista. Compr~ndnse -
ahora la gran importancia que tiene en la práctica e~ 
te cambio de forma, que hace aparecer: ·la retribuci6n
de la fuerza de trabajo como salario del trabajo, el
precio de la fuerza como precio de él o de su funci6n. 
La forma aparente hace invisible la relaciOn efectiva 
entre el Capital y el Trabajo. De esa forma aparente
surgen todas las nociones jurídicas del asalariado y
del capitalista. 
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Todas las mistificaciones de la producci6n
capi talista, todas las soluciones liberales y todas -
las glorificaciones justificativas de la economía po
lítica vulgar". ( 40-) 

Mas la reivindicaci6n puede ser económica,
º de tipo pol1tico, que pueden ser logradas por medio 
de la acción huelgu1stica, La reivindicación econ6mi 
ca es el objeto inmediato del movimiento huelgu1sti
co. Recupera la clase trabajadora lo que le pertene
ce; es la finalidad inmediata de la huelga, cuyo be-
neficio se reflejará en los demás sectores económicos, 
por esa tendencia igualitaria de la misma, La reiviD, 
dicaci6n econ6mica de la clase trabajadora, sup·one un 
constante mejoramiento de la misma por el ejercio del 
derecho de huelga, o el sometimiento de la burgusia -
a principios sociales esgrimidos por las necesidades
actuales, aunque tales reconocimientus estén impregn~ 
dos de procedimientos retardatarios de obstáculos que 
muy poco retrasan la natural evolución de la sociedad, 
sin diferencia de clases, Es claro que la huelga, al 
contribuir en forma inmediata a la reivindicaci6n ec.e. 
nómica, prepara a las masas, para la evoluci6n o la -
revolución social, creando las condiciones propicias
para la destrucción de la burguesía, desorganizando -
su sistema; en fin, el poder de la clase explotadora. 
Dentro de la lucha que se desarrolla, el proletariadp 
obtiene consecutivamente, mediante la huelga, venta-
jas de consideracitSn, que no bastan para liquidar a -

(40),- Carlos Marx, El Capital, Tercera Ed. Buenos 
Aires, 1967. P. 144. 
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la burguesía, pero sin embargo, prepararn las candi~ 
ciones que son necesarias para la revoluci6n proleta
ria que el liberar de sus cadenas a la clase explota
dora, libera para siempre al género humano de la ex-
plotación, de la miseria y de la ignorancia, 

As1, con respecto a los trabajadores al Ser 
vicio del Estadotfuem1 de w..i condici6n burocrática, ti~ 
ne relaci6n intima y debe considerársele como de la -
clase obrera, haciendo patente nuestra inconformidad
sobre la limitación al ejercicio de huelga, como lo -
tiene establecido el articulo 123 fracción X, Aparta
do "B" de la Constituci6n, y la Reglamentación previ§ 
ta en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, en sus articulas 94 y 109, por considerar 
los contrarios a la finalidad, que es la reivindica-
ci6n de la clase trabajadora 7 ya que la limitación y
la resolu6i6n de la declaración de huelga como legal
por el Tribunal correspondiente, hace completamente -
nugatoria su eficacia, porque los medios de presión -
que deben caracterizar el ejercicio de la huelga, no
puede configurarse plenamente y realizar sus fines, 

Mas en contra de esto se ha argumentado que 
el Estado, a trav~s de su función pública, efectúa 
una serie de actos tendientes a la satisfacción de 
las necesidades colectivas, y que el inte~s público
se ver1a seriamente afectado ante la negativa de los
trabajadores de desempeñar sus funciones en perjuicio 
de la colectividad, ya que la finalidad que el Estado 
persigue es el beneficio de todas las clases sociales 
que integran la misma, 
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Claro est~ que el Estado surgi6 de la nece
sidad econ6mica de la clase dominante de proteger sus 
intereses, y se ve obligado objetivamente a elaborar
Y defender las normas que corresponden a estas neces,! 
dades, por lo que el contenido del derecho no lo de~ 
termina arbitrariamente el Estado, ni un ideal abs--
tracto de justicia, sino las relaciones económicas 
que condicionan la voluntad de la clase dominante re
presentada por el mismo Estado, por lo que afirmamos
que en un regimen capitalista el derecho defiende la
propiedad capitalista, la explotaci6n del trabajo as:;! 
lariado, etc. Por lo tanto, no es posible considera:r, 
como se pretende, que la finalidad del Estado se ha~ 
lle directamente encaminada a beneficiar a trav~s de
su actividad a la clase oprimida, puesto que ~ste fué 
creado como se ha dicho, con fines completamente 
opuestos. Ante el desamparo de la clase desposeida,
el Onico recurso que le queda para lograr progresiva
mente la reivindicación de una verdadera justicia so
cial, es el derecho de huelga, y si este derecho de -
huelga se ve disminuido, aduciendo la preservaci6n ~ 
del interes público, resulta evidente que dicho int~ 
res no debe prevalecer al inter~s de la clase trabaj~ 
doraiy, por lo mismo, la limitación que se hace de su 
derecho no se justifica de manera alguna. 
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B).- ]\JEXlBTENCIA DE LA HUELGA BUROCRATICA. 

Entendemos por inexistencia, algo que se 
aparta de la realidad, que está fuera de ser aprehen~ 
sible por nuestros sentidos; y que aplicada esta fi
gura al derecho de huelga de los trabajadores del es
tado, creemos y ya lo hemos comentado antes, que 
mientras no haya una total democracia dentro del s:i.n
dicalismo de dichos trabajadores, no podrá -por lo -
menos hasta ahora- hacerse uso por las limitaciones -
a que se encuentra sometido este derecho que consagra 
el apartado 118 11 fracción X, del articulo 123 Consti
tucional, por dichos trabajadores, y por lo tanto se
guirá siendo un MITO. 

No obstante, los trabajadores han alcanzado 
una estabilidad relativa en sus empleos, asi como los 
beneficios de la seguridad social; pero pese a esto,
el empleado u obrero tiene que organizar.se y avanzar
paralelamente con la politizaci6n que se haga en el -
medio burocrático, asimismo, debe conocer sus dere~~-~ 
chas y exigirlos, lo mismo que el estudiante, el pe~ 
riodista, el campesino: sOlo rescatando sus organiza
ciones ho y corrompidas, se podrá llegar a esa demo
cracia. 

Hasta ahora los sindicatos burocráticos, -
1 

los manejan gansters corruptas y en las C~maras nos -
"representan" gentes que están usurpando esos puestos, 
ya que no representan a nadie, sino s6lo a la oligar
qu1a. 
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Ya lo dijo el tratadista, "al movimiento -
revolucionario sindical de la burocracia, sucedi6 lo
mismo que el movimiento obrero, que culmino con un 
charrismo más sumiso". Pues de no ser algunos paros
llevados a cabo por ramas del sindicato de Educa6i6n
en diversas épocas, -los ~ltimos, encabezados por --
Othón Salazar en 1961 y ·1972- o por asociaciones pro
fesionales como la de los m~dicos en las diversas de
pendencias que los ocupan, como son la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, ISSSTE, e IMSS., en 1967, -
no han sido sino eso: paros. 

A ello debemos agregar sutiles resortes po
liticos y econ6micos que se mueven a nivel FSTSE, que 
sirven en realidad como punto de apqyo, como instru~ 
mento de la estrategia gubernamental en la medida en
que los trabajadores no tienen suficiente conciencia
de clase ni arrestos, ni hay lideres tan capaces y 
tan honestos como para plantear el Estado una situa-
ci6n emergente como lo es una huelga, que a las titu
lares afectadas no conviene de ninguna manera. Siem
prB hay algo que la frustra y no precisamente la total 
anuencia del Titular a las demandas, que hasta la fe
cha no se han planteado, sino el impacto de un paro -
que se mueve y ventila a niveles muy distintos de la
dependencia afectada. 

Naturalmente que con la apertura democráti
ca del actual régimen, se ha respetado en gran parte
la libertad de expresi6n, de intelectuales y periadi,2 
tas, y esta bien que los mismos aplaudan una,pol1tica 
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que los beneficia a ellos (antes perseguidos), pero -
la democracia no es s6lo para intelectuales y perio~ 
distas, 

· Por tanto, debe seguirse luchando por alca.!:!. 
zar esa democracia, pero unidos, politizando a toda -
la clase laborante, por que la democratizaci6n sindi
cal jamás se dará por un decreto presidencial, ni de
la noche a la mañana, 

Igualmente estamos concientes que con los -
m~todos terrJ:rista2, quien únicamente sale beneficia
do es el capital, ya que cambiando a un elemento del
engranaje estatal, no cambia la situaci6n de ninguna
manera; lo que debe cambiar es el sistema, utilizando 
los medios de persuaci6n en la conciencia de la clase 
trabajadora, 

Mientras tanto, seguiremos esperando, no 
hay que desesperarse, ya que inexorablemente esto ti~ 
ne que cambiar; por lo pronto, como lo ha dicho el -
tratadista: "La huelga burocrática es un mito", el d~ 
recho de huelga de los trabajadores al Servicio del -
Estado, es un fantasma por ahora, 

Habr1a que añadir algo más, algo que los ~ 
obreros saben muy bien, porque lo sufren en carne pr.9. 
pia: que la huelga se defiende conla vida misma, Con 
la vida propia, con la vida de la.mujer, de la madre, 
de ·los hijos,,, Por eso una huelga es una cosa muy 
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seria. Los pequeños-burgueses que se desesperan por
que no hay huelga todos los dias, porque la clase 
obrera mexicana "no se decide", ignoran este hecho 
fundamental: que una huelga es algo en lo que va el -
riesgo de la lista negra, de no encontrar jamás traba 
jo , del har'nbr~, de la vida. 

Cuando la huelga se hace asi contra toda la 
burguesía como clase, con un gobierno que la defiende 
y representa sus intereses, entonces adquiere un ra.Q 
go hist6rico, Así se hicieron las huelgas de Cananea 
y Ria Blanco, L.a huelga, entonces, va más allá de -
si misma, porque no se limita a obtener determinadas
conquistas econ6micas de los trabajadores, sino que -
quiebra un orden legal, un estado de cosas, unas re-
glas del juego, Dicho en otras palabras, la huelga -
tiene, en tales circunstancias, un carácter revoluci..e, 
nario. Vista en perspectiva, la huelga e~capa ya a -
las calificaciones "normales". 

Importa poco, D"no importa nada, que se ga
ne o se pierda, Es un triunfo por si misma. Las 
huelgas de Cananea y Rio Blanco, como ya se dijo, fu~ 
ron ferozmente reprimidas, costaron sangre obrera, -
pero constituyen, indiscutiblemente, un triunfo hist~ 
rico de la clase obrera mexicana·. As1 es la lucha de 
los trabajadores: s6lo con el sacrificio individual -
es posible el triunfa colectivo. 

Que este país está en crisis es un hecho 
indiscutible, que hasta el gobierno admite. Es una 



crisis que se manifiesta de mil maneras, que revienta 
por todos lados, que tiene manifestaciones ominosas 9 -

que no excluyen el asesinato y la masacre. Es la cri 
sis de un proyecto de desarrollo burgués, puesto en -
marcha cuando era tarde para que la burguesia mexica
na tomara el tren de la historia, pUBsto en marcha en 
un 1940 marcada ya por el signo del imperialismo, en
el que todo desarrollo burgues inde¡::sndiente era una
ilusi6n suicida. El resultado ha sido el auge de los 
presta nombres y, en t~rminos claros, la entrega del
pais al imperilismo. 

No se le encuentra salida a la crisis. Se -
requiere una alternativa nueva en la historia de Mé
xico. Y esa alternativa es la clase obrera, nue3trn~ 
joven, vigorosa, pero aOn oprimida clase obrera. Re.s 
catar la autodeterminaci6n de la clase obrera es la -
tarea del mamen to, y s6lo ella puede hacerlo. El px•o
ceso está en marcha: 

"La hora del proletaria ha sonado para Mé-
xico". 

·' 
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e).- TERMINACION. 

Se entiende por terminaci6n de una huelga -
fundamentalmente, ia reanudaci6n de labores s~spendi
das con motivo de ella, Sin embargo, el hecho no es
tan sencillo y deberemos analizar dos casos• 

a) causas de la terminaci6n y b) efectos de 
ésta. 

a) Causas de la terminaci6n, la ley es muy
clara a este respecto y señala (art. 1oa) que una -
huelga termina~: 

I,- Por aveniencia entre las partes en con-
flicto, 

II,- Por resoluci6n de l.a asamblea de trab!:, 
jadores tomada por acuerdo de la mayoria de los miem
bros, 

III, - Por declaraci6n de ilegalidad o ine
xistencia, y 

ni,- Por laudo de la persona o tribunal que, 
a solicitud de las partes y con la conformidad de é~ 
tas, se avoque al conocimiento del asunto, 

¡ 

i 

\ 

' 
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I.- Aveniencia de las partes; indudablemen
te que el medio más rápido y sencillo de resolver un
conflicto obrero-patronal, es la aveniencia de las -
partes en ~l. Sabemos que una de las primeras provi
dencias que el Tribunal debe tomar es citar a éstos -
a una audicencia de avenimiento o conciliacion de sus 
intereses (art. 1D'l). Bien sea que a gesti6n del Tri
bunal o espontáneamente los interesados se reunan y -
lleguen a un acuerdo conciliatorio, es éste el medio
ideal de soluci6n de una huelga. 

La función conciliatoria, como se viene di
ciendo, se ha tornado enla práctica laboral en un -
procedimiento muy eficaz. En los Tribunales Federa-
les de Trabajo el grupo de conciliadores ha adquirido 
una gran experiencia en las gestiones de avenimianto
de voluntades e intereses y ha ganado la confianza -
de las partes por la honestidad, experiencia y buen -
juicio de estos funcionarios. La extrema sensibili-
dad sobre los puntos en conflicto que no siempre son
las cláusulas relativas a prestaciones¡ la paciencia
para pasar y repasar las diferencias y suavizar las -
posturas r1gidas o intransigentes; la puesta en prác
tica de sutiles resortes estra~gicos de presión o de 
otra 1ndole hacen que las partes contin6en en el pe-
r1odo de conciliación y mientras duren en ~l hay pos,! 
bilidad de arreglo, sin lesionar gravemente -en el e~ 
so de los trabajadores comunes- la pruducci6n o la -
continuidad de las actividades póblicas de la Depen-
dencia afectada. La falta de experiencia en huelgas
de servidores públicos, que como hemos dicho no se 
han realizado todavía, impide saber si la función CO!J. 

ciliatoria operaria con igual eficacia. Es de supo-
nerse que as1 ocurrir1a. 
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Todo lo que hemos tenido en efecto, son pe
riodos preparatorios o actividades propendentes a --
ella. Diversos factores han impedido la coalici6n de 
los servidores póblicos en actividades pre-huelgui~~ 
ticas. Ha habido, como en el caso de los médicos, 
asociaciones profesionales más o menos transitorias,
que han afrontado problemas graves comunes. Pero, ~ 
insitimos, parece que ha faltado conciencia de clase, 
dirección, continuidad en el propósito de asociación
Y éstas languidecen apenas logrado su transitorio ob
jetivo. Asi, pues, lo que podría ser el principio -
de verdadera sindicalización (sindicalizaci6n con fi
nes obrero-patronales especificas, no políticos) no -
existe en la burocracia. Por ende, tampoco ni en gr~ 
do de tendencia los arrestos para efrentarss al Esta
do-Patrón, y menos aón para decretar una huelga y co~ 
locarlo en situación critica. 

II.- Por resolución de la Ssamblea. Este -
es un medio qus te6ricamente se supone idóneo al fin
del conflicto, pero lesivo a los intereses de los 
trabajadores. Es una confesión t~cita de derrota. 
Ocurriría seguramente por la convicciOn de que la l.!:!, 
cha es in~til, está per0id? 1es inoportuna o imposible 
e injusta. Si la asamblea expont~nsamente se deciste
de la huelga sin que obviamente sea porque se han sa
tisfecho: sus peticiones, es a causa de razones váli
das o de presiones y maniobras muy poderosas. Es di
ficil suponer que la retirada ocurra por razón de que 
la asamblea considere que sus planteámientos son in~ 
justos, puesto que el laudo los esclarecer1a. Si 
pues decide retirar la demanda y terminar la huelga -
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es porque algo superior a la legitimidad de sus in
tereses la llevo a ello ¿Qué puede ser? 

No podrian decirse o mejor adivinarse cuá-
les serian esas fuerzas. 1-Smos dicho atrás que en la 
organizaciOn sindical de los servidores públicos, 
existen varios factores y fuerzas, más favorables al
gobierno que a los trabajadores. la FSTSE, el Repre
sentante obrero en el Tribunal, la participación pol! 
tica de los directivos sindicales en organizaciones -
prácticaíl)Bnte de Estado como la C.N.O.P. Y el PRI;
hechos tales, como los contratos de trabajo fuera de
las tabulaciones ordinarias y factores como la volu.!J. 
tad del Titular para renovar estos contratos; canon-
gia a lideres, sublideres y familiares de ambos; todo 
constituye una gran fuerza y aparato oponibles a la -
verdadera voluntad de los trabajadores, que de todas
maneras está movida o influenciada por sus represen-
tantes sindicales. Decir, pues, y supone:.r mer:os que
la asamblP.a voluntariamente se desista de luchar por
su maryor1a, es suponer un abusrdo, si, .no fuera por
que esto es harto posible, tan posible que ocurriría
en muchos casos con el obligado añadido de una confe
sión de "mea culpa" que entregarian los lid!Bres al -
Tribunal y al Titular. 

III.- Por ilegalidad o inexistencia, Se 
han analizado ya estas causas de terminaci6n del con
flicto, contenidas en los Arts. 101. La declaratoria 
de inexistencia se funda en la inobservancia de los -
requisitos legales y deja por lo mismo sin protección 
legal la suspensi6n de labores. Estos requisitos son: 
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la existencia de una mayoría de 2/3 partes de los --
servidores públicos de la Dependencia afectada; el eD, 
vio al Tribunal del pliego de peticiones y del empla
zamiento de huelga; que la huelga persiga los objeti
vos y motivos señalados en el articulo 94¡ la suspen
si~n de labores al vencimiento del plazo (art, 103), 
Si uno o todos estos requisitos no se satisfacen o el 
Tribunal por cualquiera de las razones a que se refi~ 
ren los Arts. 101, 104 y 103 la declara ilegal parece 
incancu:3o que el estado legal de huelga termina, 

Los efectos de la terminación de un estado
de huelga de los trabajadores del Estado, quedan pun
"b.lalizados en el contenido del articulo 109 de la Ley 
Federal del Trabajo (art. 470). S:i el laudo declara
se la licitud del movimiento y la responsabilidad del 
Estado, condenará a ~ste a satisfacer las peticiones
de los trabajadores, dando un plazo para su cumpli--
miento y, por consecuencia, éstos deberán volver a -
sus labores de esta manera reanudadas, 

La pregunta m~s obvia que se ocurre es ~sta: 
¿Cómo podrá el Tribunal obligar al titular de una 03-
pendencia a cumplir el laudo? , Las resoluciones la~ 
borales son fundamentalmente econOmicas o se traducen 
en dinero, Las condiciones generales del trabajo de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 91 deben ser aut2 
rizadas por la Secretaria de 1-0.cienda y Crédito Públ,! 
co, Los efectos del laudo son los de modificar los ~ 
presupuestos y en principio las bases en que desean~ 
san las posibilidades de erogaci6n del Erario Público. 
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¿Qu~ hará el Estado y el Tribunal si la Se
cretaria de Hacienda encuentra fiscalmente imposible
de satisfacer las nuevas condiciones del trabajo, sim 
plemente por imposibilidad presupuestair:La presente y
futura?. (Pongamos por caso una aguda retracci6n ec,g, 
n6mica para la que es aconsejable una reducoi6n del -
gasto público). 

Parece adecuado inferir que la Secretaria -
de Hacienda, en casos de afectación grave deberá for
mular otro presupuesto de egresos y, por supuesto ._ 
otra iniciativa de Ley de Ingresos adecuada a los --
efectos del cumplimiento de una resolu6ión judicial. 

Llevado el problema al extremo, deberán au
mentar determinados impuestos o crear otros. ¿Será e~ 
to posible como regla general; apn:ibará el Congreso -
estos incrementos; los vetará el Ejecutivo; repercut_! 
rá o no en los Organos de formaci6n de la opinión pú
blica y en ~sta y cómo en el contribuyente?. 

He aqu:! cuestion.es que en planos puramente
hipot~tioos podr1an elucidarse o tratar de cuestionar 
se ya que no ha ocurrido nunca en la historia de las
relaciones servidores-Estado y parece que no ocurrir~ 
en un futuro próximo, pero no se debe descartar la P2 
sibilidad de que sucedan. 
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e o N e L u s I o N E s 1 

El derecho de huelga, surgió ala vida
juridica en fonTia espontánea, gracias
ª los hechos que se desarrollaron en -
tiempos pasados, con el fin de protes
tar contra las injusticias y procurar
a la clase proletaria un nivel de vida 
decoroso. 

El reconocimiento legal de este dere-
cho, nos muestra una etapa de progreso~ 

dentro de la natural evolución de las
sociedades civilizadas y, al menos en
teoria, que todos los hombres fueran ;:.., 
iguales ante la Ley. 

Creemos que los trabajadores al Servi
cio del Estado, forman parte integran
te de la clase trabajadora en general, 
y por lo tanto sujetos del derecho del 
trabajo, pues sus relaciones laborales 
son de carácter social. 

Ya es tiempo de que los trabajadores -
del Estado empiecen a tomar conciencia 
de lucha en contra de sus lideres cha
rros, pues son ~stos los que frenan en 
cualquier momento su derecho de huelga, 
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Independientemente de las logros que
ha alcanzado la burocracia, ~sta debe
luchar unida para que la consagraci6n-

del' derecho de huelga en la ley, no si
ga siendo un MITO, sino una realidad,
pues los trabajadores podrán hacer to
dos los cambios necesarios cuando se~ 
organicen. Cuando luchen decididamen
te para organizarse. 

El derecho de huelga, es el único re•~ 
curso que le queda a la clase trabaja
dora, para hacer. posible la reivindic~ 
ci6n de una verdadera justicia social, 
porque no olvidamos que hasta ahora, -
el motor de la Historia es la lucha ~ 
de clases. 

Somos de la opini6n de que la reivin-
dicación econ6mica, impone mejoras 
constantes, y como consecuencia la ;.._
igualdad de clases, en tanto que la :-
reivindicación politica la considera...-. 
mas necesaria en la reestructuración de 
las sociedades ensu constante evolu.....:...::. 
ci6n. 

No debe limitarse el derecho de huelga 
de los Trabajadores del Estado, pues 
la limitaci6n y la resoluci6n legal -
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por el Organo correspondiente hace to
talmente nugatoria su ~ealizaci6n. 

Creemos firmemente que para hacer efi
caz el derecho de huelga de la clase-
trabajadora, en general, es necesaria
la ·politizaci6n, ya que es evidente -
que hasta ahora la mayor1a ignora sus
derechos, pues los lideres deshonestos 
los traicionan en la medida en que los 
trabajadores no tienen suficiente con
ciencia de clase. 
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