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itftRODtJCOION' 

Beta tel!i11 no pretende 111r, .en :rorma al«una, un 

estudio jurídico profun4o., 11obre 1011 problftUUI del; "Obje

to '1 Prooe411iento 4e H11elga en el Derecho Laboral •exica

no1', pue• Jurietae '1 eetudioaoe 4e estas disciplina11 coia

pren4idas dentro 4tl Dtreoho 4el trabajo, no encontradn

en ella ninguna novedad1 La presente tiende a realii:ar un 

breve anal!11i11 de este problema, pula a trilvea del dere-

cho de huelga la claee trabajadora va a conseguir el eqaj, 

librio entre 1011 factores de la produccicSn tratando de -

armonii:ar 1011 derechos del trabajo con el capital, 

Vamos a obeervar q11e a tr4ve• de la historia el 

derecho de hllelga ha sido un recurso, 9111pleado por el tr! 

bajador para tratar de mejorar su llituacicSn econ6111ica '1 -

social, 1a que la eituacidn econ6mica siempre ha prevale

cido por encíma del nivel de vida de la clase trabajadora 

la cual ha partir del surgimiento de la h11elga ha tratado 

de ejercer un medio de preeicSn a la clase patronal, 6nil,n 

doee para tal e:recto en una coalicicSn de traba;ladores, 

Aef tenemos que a pesar de eer un aliciente para la olaae 

trabajadora, t1111biln prejudica el desarrollo dtl país al

aparecer como un c4ncer en nuestra economía actual, 

'1'rataremo11 de realii:ar un estudio sobre la hue.! 

ga '1 analisar su objeto '1 proctd:llliento, tratando de e

contrar nuevos planteamientoe, que conduscan a un benefi

, cio tanto para el trabajador como para el patr&n, es de

cir que el primero, obtenga los beneficios sin tener que

lleger a la suapensi&n de laborea, 
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Bn cuanto al procedimiento podemoa apreciar 

que el art!oulo 920 tracoidn lII de la ley vigente, refe

rente al t&rmino de suspenaidn de laborea, no eellala un -

t&rmino máxiino, para que. se de el aviao de dicba suapen-

eidn, ya que edlo eeftala un min!ao y este l&gicamente se -

presta para perjudicar tanto a la empresa o establec:linien

to y a 1011 miemos trabajadore11 pues no da lugar a tener un 

cierto espacio de tiempo m4a amplio para llegar a un arre

glo antes de la euepenei&n de laborea, fundamentando esta

por cuanto a su relacidn con loe artículos 921 y 922 refe

rentes a la notifioaoi&n del aviso de euepensidn de labo~ 

rea, que tambi&n eer4n objeto de nueetro eatudio, 

Aa! mismo estudiaremos el prooed:liniento de

inexietenoia de una huelga, ya que a tr4ves del analíeie -

que haremos existe la posibilidad de hacer una propuesta -

por cuanto al "RecuentG de Trabajadores" se refiere debido 

a que no ee encuentra aeftalado un t&rmino mll:x:lino; O en eu

deíecto que este proced:liniento ee suprima, y así eviten -

perjuicios tanto para el patrdn oomo para el trabajador, -

analizabdo 'jlara esto loe aJ1o!ouloa 923 y 929 del pro~edi
miento que seflata la ley de la materia que no11 ocupa. 

E11 motivo tambi&n de nuestro estudio lo 11e

llalado por el art!oUl.o 924 ya que en el momento en que ee

emplaza una empreea se suapende toda ejecucidn de aenten-

oia 1 otros aotoe que trataremos, ya que ee presta para -

oaUllar perjuicios a tercera1 per110DB1, 

Por lo que al objeto toca, trataremos de -

real.izar planteamiento• adeouado1, en lo que re11pecta a -

laa traocione1 V 1 VI del artículo 450 de la Ley Pederal -
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del Trab&~o en vigor, ret1r1'a4011e la primera de lae aen

oionadu, a la partlcipacicSn de utilidadea, por ello miemo 

eeta tracoicSn brinda ci1rta11 tilcilidadee a una coalicicSn -

4• traba~adorH para reclll'l'ir a la huelp1 Bn cuinto a la

eegunda de lae mencionadas con 1anteriorfda41 trata de la -

llama4a1 •Huelga por Solidaridad• 1 que coneidercS perjudi

cial para una empresa, y que por lo tanto debería ser su~ 
primída, 
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1,1, ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES 

JURIDICAS MUNDIALES, 

Es en el allo de 1917, cuando a partir de este

la huelga aparece en M&xico, de acuerdo a como indica la -~ 

fracci6n XVII del art!culo 123 Constitucional, como un dere

cho de los obreros y as! mismo como una instituoidn jur!dioa, 

Por ello, antes de entrar a su estudio especí

fico debemos pensar que es conveniente, asi sea en forma muy 

breve, hacer un r~paeo sobre la manera como han venido apar! 

ciendo en el mundo las instituciones jurídicas y como ha si

do su evoluci6n a trdves del tiempo, hasta adoptar la forma

en que las encontrB111os ahora en la actualidad, 

a),- PUEBLO ARI01 

El Derecho principia como un modus agendi y la

repetici6n de esos actos crea la costumbre y posteriormente

~sta se cristaliza en la ley, cuyo conocimiento va constitu

yendo la esencia de la jurj,sprudencia. 

Nuestro autor !uquerio Guerrero, cita en su --, . 
obra al seffor Giuseppe Carle, en su clásica obra denominada-

"La Vida del Derecho", dice que las primeras nociones de de

recho aparecen en el pueble Ario, en dende los hombres se -
reunen en un sistema social de patriarcado y el derecho se -

transmite de generaci6n en gen~racidn, en fo:nna de tradicio. 
nes. 

b) ,- GRECIA1 

A tr&ves·de investigaciones realizadaa, por si

glos encontramos al pueblo griego, con care.cteristicas que -
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lo distinguen de las divereas r11111Bs de Ji& culturas r;a aspi!',!! 

ci6n por la Justicia, la eabidur!a y la belle&a: 

Batos griegoe comprendieron' el derecho como idea 

que ilumina la inteligencia y buscando eua principios de ra
zdn disertaron sobre la verdad, sobre la justicia, sobre el

Eetado as! como sobre las propias leyes, 

(t) ,- GKRll!Affl.l1 

A la ca!da del .imperio romano el derecho que -
aparece entre el pueblo·germano•lo identificamos, con el po

der con la fuerza. 

Los hombree ee hacen Justicia por eu propia -

mano y aparece la idea del derecho como una potestad de la -

persona humana, Que en forma individual o colectiva va a lu

char contra las advereidadee que se le presenten. (1) 

l.-. Buquerio Guerrero; l!anual de Derecho de frabajo; Jl!dito

rial Porrda, 15a. Edioi6n1 P4g, 363-364. 
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1.2, CONCKPl'O DE l!UEIIGA 

lla Ley Pederal del frabajo vigente en la legiela

ci6n mexicana, define a la huelga en su artículo 440 de la -

manera siguientes 

"Huelga, es la suspensi6n temporal del trabajo ~ 

llevada e cabo por una coalioi6n de trabajadores."' (2) 

Ahora, trataremos de hacer un estudio sobre la ~ 

evolucidn del concepto·, a tr&ves de la forma en que lsta se
ba venido transformando·, 

' 

1.3. EVOLUC:IOH DEL COHCEPrO.DE HUEJIGA 

La historia nos presenta desde la antiguedad, eje.m 
ploe de movimientos masivos que se han constituido una rebe]: 

dfa contra determinadas situaciones econdmicas y sociales P.! 

ro no hemos de encontrar en ellos los oaracteres de la huel
ga laboral nac:Cda bajo el rllgimen del trabajo de la gnm in

dustria. Bs a tr&vea del estudio del desenvolvimiento del dJ 

reoha>del trabajo que surge ia existencia de ese hecho, o 1113 

jor dicho de la \itilizacidn de ese medio de lucha por loe ~ 
trabajadores unidos transitoriamente ( coalici6n), o permane.!l 
ta (asociaci6n profesional) a fin de obligar a los empleado
res a conceder mejores condiciones de trabajo, especialmente 
remunerativa11. Ae:C como tambiln, loe empleadores se unieron
de igual manera para reeis•ir las imposiciones obreras. 

2.- l!bidem; 'l'it.VIII; Oap.I; P&g,90. 



9· 

Pudiendo ejercerse la huelga mediante la llnidn 

de trabajadores, es decir; Colectivamente por medio de la -

coalicidn 1 de la aeociacidn prof~eional, la escuela liberal 

de principios del siglo XIX, al negar la existencia de tales 

derechos, los confundid con la huelga 1 los castigd en el e~ 

digo Penal. 

Bn Prancia, el reconocimiento del derecho de -

coalicidn 1 de ascciacidn sufrid las consecuencias de los m~ 

Vimientos políticos 1 sociales del siglo XIX. A partir de la 

caída del primer imperio en 1615, las huelgas se hicieron -

frecuentes, confundi,ndose con agitaciones políticas que cu,! 

minaron· con las revoluciones de 1630 1 1848, Reconociendo el 

derecho de asociaoidn 1 de huelga en 1846, subsistid poco -

tiempo· la inetauraoidn del imperio. 

Bn 1862, la nueva pol!tica imperial, suprimid, 

el derecho de coalicidn, L·a huelga c!eji$ de constituir un de

lito, pero no por ello se convirtid en un derecho 1 apenas -

'constitlQ'd un derecho de no trabajar, desconocilni\ose el ~ 

car,cter de huelga como acto co:liilctivo. 

A principios de 1684 se dictd la ley reconocten 

do la existencia y actuacidn de las asociaciones profesiona

les¡ pero esta ley no oonsagrd el derecho de huelga. 

La asociacidn era responsable de loa actos ~ 

delictuosoe que pudieran realizar loa huelguistas, creando -

el delito de atentaao a la libertad <!el trabajo, para repri

mir actos considerados peligrosos: Es a principios de 1946,

Cllll?ldo la Constitucidn francesa coneagrd el derecho de huel-

ga, 

Hasta fines del siglo XIX, la huelga tu& un d,! 

recho positivo de los trabajadores 1 su ejercicio por parte 
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de ~stos producía el rompimiento de los contratos individua

les de trabajo; El empleador podía disponer su despido~· ( 3) 

UDa tendencia moderna ha sido la de conside

rar a la huelga oomo un derecho colectivo .. de los trabajado

res; Tal tendencia sostenida por el Doctor Mario de la Cueva 

en su obra "La Evoluci6n de la Huelga", ante las disposicio

nes de la legislaci6n mexicana reconoce el derecho de huelga 

se expresa en el principio de que la mayoría de los trabaja

dores de una fdbrica resuelve suspender las labores, la min.2 

ría queda obligada a ;espetar ese derecho• (4) 

' No es discutible el car&cter de actividad -

colectiva de la huelga como medio de presi&n, y que surge -

del derecho de las asociaciones profesionales para utilizar

los medios que considere convenientes para la defensa del -

grupo. Pero el derecho de huelga, como t.odos los derechos· d_! 

be.ejercerse dentro de los límites de la libertad en que de

ben desarrollarse las actividades colectivas o individuales: 

Es indudable que ante la repercuci&n de UnÁ -

huelga puede tener en ciertos aspectos de la vida social, -

política o econ&mica de la cdmunided, el Retado tiene el de

recho y le obli~ci&n de ejercer un control sobre su desarr,g 

llo y debe buscar formas pare evitarles. (5) 

En sirites!s, podrd discutirse la extenci&n de 

les limitaciones del derecho de huelga, pero en nitJ8lin ceso-

3.- JUan de Pozzo, Manuel Te6rico Prdctico del Trebejo; Bd,

Ediar, Buenos Aires, 1962, Pdg.256-258. 

4.- IL!erio De la Cueva; El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo 

tomo II; Ed. Porr.1a, 4a. Edici6n, Pdg.785, 

5.- Juan de Pozzo; Ob, Cit. Pdg,258 
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eu·ejercicio puede traspasar los intereses de lo l!cito y~ 

vulnerar derechos de terceros o de le colectividad; . 
e),- CONCEPl'O' DOO'l'RINARI01 

Bl Doctor mario de le Cuew, siguiendo las ideas de 

Lyon Caen, ha clasificado en cuatro grupos les definiciones

sobre le huelgas 

1 ,- Incluye las definiciones de los cuatro autores que 

creen· que le huelga es s610 une modalidad en la d,!! 

fense de los intereses profesionsl.es, 

IJ! .- Coloca a las que consideran e la huelga como le C.! 

aaoi6n concertada del trabajo, pera ap01ar reivin

dicaciones profeeionsl.es. 

III ,- Comprende las que contemplBlf la huelga como le in

terrupoi6n del trabajo pera apoyar reivindiceoio-

nes profesionales, 

IV Las que dnicamente sefla1en como objetivo la suepe,g 

si&n del trabajo pera obtener el mejoramiento de -

loe trabajadores, ( 6) 

Guillermo Cabanellas, autor argentino citado por De

la Cueva, hace una claaificaci&n da amplie en su obra •Der_! 

cho de loa Conflictos Laborales"; y nos las divide en siete

grupos1 

I .- Definiciones que consideran a la huelga como medio 

de lucha1 

1I .- Las que consideren como el medio para modificar -

las condicionee·leborelee; 

6.- Jlario de le Cueva; Ob. Cit; Pilg,588 
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III .- Aquellas que se apoyan en la doctrina del interes 

profesional; 

IV .- Las que consideran que es un simple medio de de--

fensa de intereses derivados del trabajo; 

V .- Las que se basan.en factores del orden político;

V~ .- Las que no le otorgan ningtÚ¡ fin determinado• y -

VII .- nas que toman a la huelga simplemente como una --

abstenci6n colectiva y concertada del trabajo. 

Por todo lo anterior podemos decir que la huelga

representa una lu~ha de fuerzas que consiste en el abandono
colectivo del trabajo por parte de un grupo de obreros de un 

oficio, clase o estado o de una categoría de ellos, con el -

propdsito de obtener ventajas econ6micas, sociales o políti

c88, (7) 

b),- EL PROBLEMA DE DEFINICION DE LA HUELGA EN LA 

LEGISLACION EXTRANJERA, 

En el campo del derecho del trabajo es conocido 

el hecho de que salvo países latinoamericanos y contados paj 

ses europeos, el legislador ~xtranjero no es afecto a propo

ner definiciones de determina'dae i'igueras jurídicas, 

De e~to podemos decir que naciones como Gran -

Bretal'la o loe Eetadoe Unidos de America, no reconocen en fO! 
ma expresa el derecho de huelga, sino que conilideran a ~sta

como la libertad civil de cada trabajador al que se le conc~ 
de una serie de garantías para suspender el trabajo-;· 

l"rancia admite la huelga, pero en su legielacidn 

se indíca que su ejercicio deber4 hacerse dentro del marco -

1·- Ibidem; P4g.588. 



de las leyes que la reglamentan,' El C6digo Prancl!s del tra'I?!! 

jo no ofrece una definici6n sino un concepto al indicar que

siendo el objeto de una huelga la suspenei6n temporal del -

trabajo· como resultado de una coalici6n obrera que tiene por 

finalidad obligar a una empresa a acceder a sus demandas, 

En otras palabras la legislaci6n francesa admJ: 

te la huelga pero en marcos estrictos que es probable se am

plíen, 

Bn Gran Bretai'la la ley sobre sindicatos profe

sionales del 29 de julio de 1927, acepta la suepenei6n del -

trabajo como un acto de abBtenci6n del obrero para desempe-

flar la actividad que le corresponde eegdn el contrato, 

La ley de 19 de marzo de 1974, promulgada en -

ilemania la considera como; "La suspenei6n colectiva del tr,! 

bajo llevada a _cabo por una pluralidad de trabajadores, con

el próp6eito de alcanzar mejores condioionee de trabajo," 

Bll C6digo Italiano en su artículo 507 nos dice 

"Huelga es la suspenei6n coleotiva·y concertada del trabajo

llevada a cabo por un numerable considerable de trabajadores 

de una empresa o profesi6n," 

En Eepalla la constituci6n de 1978 concede el -

derecho de huelga pero su empleo como arma de preeidn para -

la eolucidn de conflictos colectivos de trabajo, edlo en ese 

sentido, 
Bn cuanto a nuestra Amlrica ~tina,· la consti

tucidn Argentina de 1957 la estima como "Un derecho gremial

l!mitado a su manifeetaci6n objetiva," 

El artículo 429 del C6digo de trabajo de Colo.!!! 

bia dices 
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"Huelga es la euspensi6n colectiva temporal y pa

c{!ica, del trabajo, efectuada por loe trabajadores en un e.!! 

tablecimiento o empresa, con fines econdmicos y profeeions-

lee." 

El Oddigo de trabajo de Ecuador, considera que la 

huelga es la suspenei&n coleoti~ del trabajo por los traba

jadores coaligados; En cambio el de Ohile no define la huel

ga s&lo la reglamenta, y señala que pueden llevarla a cabo -

loe trabajadores de una empresa cuando en una asamblea cele

brada con el objeto de suspender el trabajo, ae adopte este

acuerdo mayoritario. 

El Oddigo de Pe.ne.mil: dice; "Huelga es el abandono

temporal del trabajo de una empresa, establecimiento o nego

cio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres 

o m4e trabajadores, siempre y cuando constituyan el 61),( de -

las gentes que trabajan en dicha empresa. (B) 

c),- DEPINIOION DE LA HUELGA1 

Bn general los autores franceses expresan que la

huelga es el resultado de una coalici&n, estableciendo que -

loe con!liotoe de trabajo se 'producen habitualmente por la -

formaci&n de &grUPaciones que toman el nombre de coaliciones 

de trabajo, 1 como medio de acci~n ee denomina huelga, cuan

do la suepenei6n del trabajo emana de loe trabajadoree.(9) 

Kuestro autor Juan de Pozzo nos presenta una se-

rie de definiciones sobre la huelga, que subsecuentemente -

citaremos• 

8.- Santiago Barajas Mo~tes de Oca¡ La Huele;a; UNAll! M~xico,-

1983; lá_.,M.ióidn; P4g.15, 

9,-_Juan de Pozzo; Ob, Oit, P4g,259· 
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Para !Uperdey, la h11elga es una cesacidn C,2 

lectiva 1 CODCertada del trabajo por UD gran zÑmero de tralJ.! 

jadores en una profesidn o en un establecimiento, en vista -

de una lucha, con la voluntad de volver a las tareas despu&s 

de haber obtenido ese fin o despu&s de haber concluido ese -

conflicto de trabajo, (lo) 
Gide, en '·su obra "Legislaoidn del '!raba;jo•

tomo II p«gina 356, define a la huelga como la presido ejer
cida por una de las partes sobre la otra pera forr.arla o mo
dificar las condiciones de trabajo, (11) 

Gallart Polch, en el derecho eepaflol, defi

ne a la huelga como¡ "La suepensidn colectiva 1 concertada -

del trabaje> realiuda por iniciativa obrera o en una o mas -

empresas, oficios o ramas del trabajo con el fin de ocnse--

guir objetivos del orden profesional, (12) 

Cabanellas, considera que la huelga es la -

cesaoidn del trabajo colectivo por voluntad de los trabajad,!! 

res, con el objeto dnico de conseg1Li.r determinadas condicio

nes de trabajo de los patrones, (13) · 

Irotoechin, e~iénde por huelga el abandono 

del trabajo que realizan en comdn una pluralidad de trabaja

dores con un fin determinado. (14) 
10,- J"uan de Pozzo¡ Ob, Cit. p«g,259, 

11.- Ibidem; p«g,259, 

12.- Ibidem; p«g,259, 

13.- Ibidem¡ p«g,260. 

14.- Ibidem; p«g,26J. 



lMrez Botija indica que la huelga significa 

una cesaci6n concertada.del trabajo por el personal de una o 

varias empresas y con un !in político social. (15) 

La huelga a nuestro juicio, puede de!inirse 

como la suspenei6n concertada del trabajo por una pluralidad 

de trabajadoreq, con fines de defensa de loe intereses deri

vados del trabajo. 

d) .- DEFINICION DEli DOCTOR MARIO DE LA CUEVA, 

De la Cueva en su obra el Nuevo Derecho Me

xicano· del Trabajo, define a la huelga de la manera eiguie,n 

te1 
"La Huelga es la suepenei6n concertada del -

trabajo· llevada a cabo para imponer y hacer cumplir condici~ 

nes de trabajo, que respondan a la idea de juetioia social,

con un r4gimen transitorio, en espera de una traneformaci6n

de las eetructuras políticae, sociales y jurídicae que pon-

gan la riqueza y la econom!a al servicio de todos loe hom-

bres y de todos los pueblos, para lograr la eatiefaci6n int,! 

gra de nec4sid84, (16) 
e).- EXAJl!EN DE LA LEGISLACION ll!EXICANA. 

En nuestro país desde la promu1gaci6n de la -

Constituci&n Política Pederal de 1917, el legislador tia adOJ! 

tado diversas definiciones, 

15.- Ibidem; Pág.263, 

16.- De la Cueva; Ob. Cit.·Pág.588. 



finici6n1 

Podríamos agruparlos en cinco modelos de d_! 

1.- La Adoptada por los Betadoe de Aguas Calientes, 

Jalisco, Quer&taro y s. L. Potosí en c~os pre

ceptos ee dicet 

"Se entiende por huelga el acto concertado y -

colectivo por medio del' cual loe trabajadores euependen la -

preetaci6n de un eervicicr, convenido• con objeto de estable

cer la defensa de los intereses." 

2.- La contenida en la legielaci6n de loe Betadoe -

de Coahuila, Campeche, Chihuahua, •ichoaclin, -

Puebla, Veracruz y Zacatecae, que dice:· 

"Iia huelga ee el acto concertado y colectivo -

por el cual loe trabajadores suspenden la preetaci6n del tr,!! 

bajo convenido." 

J.- Chiapas, Nuevo Le6n la definen1 

"Como las acciones conjuntas de la mayoría de -

loe trabajadores de una empresa que suspenden eue laboree -

sin rescindir eu contrato para obligar al patr6n a acceder -

a demandas previamente hechae~ 

4.- La ley del trabajo de Oaxaca estableci61 

•Huelga es toda acci6n colectiva de loe trabaj,!! 

doree que mediante la euepensi6n temporal de sus laboree ha

bituales, tiene por fin equilibrar los diversos factores de

la producci6n·armoni~do.loe derechos de loe trabajadores -

con los derechos de los patronee." (artículo 228) 

5.- Tamaulipas la defini6 tambi&n en forma aislada: 

: "Como la suepensi6n del trabajo como coneecue.n

ciae de una coalici6n de trabajadores. (artículo 19•) 
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Loe Estados de Guenajuato, Nayarit, Sonora,

Sinaloa y Yucat&n no definieron a la huelga pero la recono

cieron como un derecho de sus trabajadores. Loe dem&s Esta

dos la reglamentaron pero sin definirla, 

En el proyecto del C6digo de trabajo presen

tado por el Lic. Emilio Portee Gíl, se acept6 en gran parte 

de la legislaci6n del Estado de Tamaulipas en donde había -

sido gobernador, y se ofrece como definici6n la siguiente:

"Huelga es la euspenei6n del trabajo como resultado de una

coalici6n de trabajadores." 

La ley de 1931 nos dices "Huelga es la sus-

pensi6n temporal del trabajo como raeultado de una coali--

ci6n de trabajadores,• fart!culo 259); Y la ley de 1970 di

ces "Huelga es la suspensi6n temporal del trabajo llevada a 

cabo por una coalici6n de trabajadores," (artículo 440) 

A la definici6n de la ley de 1931 le había -

sido agregada en el affo de 1941 la palabra "legal"• El ob;I! 

to de esto se apoy6 en que la euspensi6n debía ser legal. 

En la ley de 1970 el agregado "legal" ae au

primi6, con esto se modific6 la redacci6n "Suspensi6n res\.\! 

tado de una coai'ici6n" por la frase "Suepensi6n llevada a -

cabo por una coalici6n de trabajadores.• (17) 

17.- Santiago B.M. de Oca; Ob, Cit. P&g,13 
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1.4. ANTECEDENTES DE LA HUELGA 

Ante todo independientemente de la ley, debemos 

precisar lo que ee ha entendido por huelgas 

La huelga ee nos presenta como la suepensidn -

del trabajo realizado por todoe o por la mayor parte de loe

trabajadoree de una empresa, con el propdsito de paralizar -

las laboree y en esa forma presionar al patrdn a f!n de obt~ 

ner que acceda a alguna peticidn que le han formulado y que

los propios huelguietae consideran justa o, cuando menos co.!! 

veniente. 

Como contrapartida natural de la h~elga, ha -

existido el paro patronal, consistente en que el propio pa-

trdn paraliza su negociacidn, cierra eus puertas como forma

da preeidn a los trabajadores a que desistan de sus preten-

siones. 

Si la huelga y el paro sdlo conciben donde ~

existe un contrato de trabajo, vemos 9ue en la antiguedad no 

fueron oonocidae ninguna de estas dos formas de presidn. 

De esto podemos mencionar una euepensidn de tr,! 

bajo de albaftilee de 1923 a.de c. y otra de ladrilleros ju~ 

d!oe en Egipto, por el affo de 1460 a.de c. pero como hemoe -

dicho, en aquellas 6pocae el r6gimen imperante era la escla

vitud, y estos movimientos sdlo eran considerados como actos 

de rebeldía de loe oprimidos por las injueticiae y malos tr.!! 

tos. 

Bl Doctor Mario de la O\i.eva, en su obra el Nue

vo Derecho Mexicano del Trabajo, d~ algunos antecedentes, en 

el sentido de que en 1303 el rey Eduardo I de Inglaterra -~ 



prohibi6 lae huelgas y lo mismo ocurri6 en Francia y Alemania 

en el eiglo XVI, 

As! tambián loe autores Brun y Gallan en -

su obra "Droit du Travail", relatan que en 1.539 Ul11l huel.ga de 

impresores se prolong6 por tanto tiempo que di6 margen a que

Francisco I emitiera un edicto severo el. 28 de Diciembre _de -

1541., prohibiendo cual.quier euspensi6n brusca del. trabajo, 

Durante la revoluci6n Francesa de 1791 1 

la ley Chapellier prohibi6 la coalici6n y la huelga, ya que -

aquella es el antecedente necesario de ~eta, 

Con la ley del 25 de marzo de 1864 1 se su

primen las medidas prohibitivas de toda coalici6n, con esto -

se toler6 en Francia la huelga, 

Inglaterra tambi~n, convirti6 en delito la 

euspenei6n del. trabajo, pero at1n as! en paises como B~lgica -

y otros de América Latina no se l.e di6 esa caracteristica de

lictuoea, A tráves del tiempo la huelga ee incorpor6 como de

recho fundamental en algunos países, siendo el primero proba

blemente el nuestro. (18) 

18.- Euquerio Guerrero; Ob, Cit. Pág,366 
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1.5. EL DESARROLLO DE LOS APARATOS 

SINDICAL&S 

Podemos analizar que el sindicato profesio

nal del siglo XIX debla únicamente eu fuerza a la·boheeidn de 

sus mienbroe, 

Reunía en general a todos loe trabajadoree

de una misma profesidn y, debido al límitado ndmero de traba

jadores de igual oficio en cada localidad, las frecuentes -

asambleas generales de entonces podían adoptar desiciones im

port.antes, Muchos de estos sindicatos tuvieron rilpidamente -

unos cuantos directivos permanentes, pero estos funcionarics

sindicales,en realidad pocos, venían a ser en cierto modo los 

encargados de ejecutar la pol!tica preconizada por el conjun

to de los trabajadores cu,yos intereses representaban, 

Desde el momento en que se tratan de organ1 

zar las masas obreras, eurgen problemas que no se planteaban

mientras fu& obra de la sdla 4lite obrera, 

La nec«sidad de coordinar las fuerzas obre

ras, las diferentes injusticias, los problemas de salario y -

otras causas, se han hecho que se multipliquen las nec4sida-

des de funcionarios sindicales, y han dado cierta autonomía -

a las organizaciones sindicales respecto de los trabajadores

cuyoe intereses representan. 

Así vemos que no hay ning&n movimiento --

obrero que despu~s de la primera guerra mundial haya experi-

mentado la nec«sidad de desarrollar un aparato sindical, (19) 

19.- Historia General del Trabajo¡Ed, Grijalvo; Mixico-Barce

lona; Pebrero 25 de 1965¡ P~g.239, 



a),- HUELGAS Y SINDICATOS 

Los sindicatos de oficio tenían a princ,! 

pios de siglo, estrictamente reglamentada la utilizaci6n de -

la huelga por sus mienbroe, 

Es decir, que no debían de recurrir a 6,!! 

ta sino hasta deepu~s de haber agotado,todoe los medios posi

bles de conciliaci6n. 

En Francia el mito de la huelga general

fu6 utilizado con plena conciencia por ciertos responsables -

de federaciones para alejar a sus mienbroe de las luchas ais

ladas y sin frutos, Ante el incremento del nmnero de huelgas

ª comienzos de siglo, expertos en problemas de trabajo no du

daban en preconizar la formaci6n de loe sindicatos; las huel

gas se incrementaban y eran más largas en las industrias que

eetaban menos organizadas sindicalmente, (20) 

20,- Ibídem; Pág,239 



1,6, LA SOLUCION DE LOS CONl'LICTOS DE 
TRABAJO 11 LA HUELGA" 

Podemos notar que a tr4ves de la evoluci6n -

operada en el campo de las relaciones colectivas de trabajo,

eetamoe alejandonoe de loe tiempos en que la clandestinidad,

era la característica de loe movimientos obreros, que peree-

gu!an la mejora de las condiciones de trabajo, y si bien es -

cierto que a11n loe sindicatos se ven obligados a utilizar loe 

medios de lucha que llegan a la suspene16n del trabajo, cabe

destacar que la violencia de las.antiguas huelgas es reempla

zada par una acoi6n pdblica, pacífica y ordenada de los tra'b:!! 

·jadores tendiente a obtener sus prop6sitoe en la convenci6n -

colevtiva del trabajo. 

Be necesario hacer dietinci6n entre los con-

flictos colectivos y la huelga de loe trabajadores, 

Los conflictos colectivos impl!can una dife-

rencia por cuanto a la discrepancia de interpretaoi6n del de

recho aplicable, o una pretenei6n de las partee de crear nue

vas normas aplicables a las condic.ionee de trabajo presentes-. 

o futuras, 

La huelga en cambio, es un medio de que se ".! 

le una de las partes para ejercer presi6n sobre la otra, para 

lograr la impoeici6n de sus pretensiones, 

Cabe hacer menci6n de aquellas huelgas que no 

son consecuencia de un conflicto colectivo, entre las partee

por que ellas responden a causas indirectas; Tal ocurre con -

las llamadas huelgas de solidaridad que se declaran en defen

sa de otra categoría profesional y que impl!can un objetivo -



de autodefensa de loe intereses comunes de todos loe trabaja

dores, (21) 

1,7, E.TAPAS DE LA EVOLUCION· 

DE LA HUELGA 

Se dice que la• huelga, fu~ evolucionando a trá 
ves de tres etapas1 -

a).- LA ERA DE LA FROHIBICION1 

Tres circunstancias decisorias hicieron posi-

ble en la historia de la edad.comtemporánea la etapa que aho

ra consideramos; Frimeramente, el ascenso de la burguesía al

poder y la organizaci6n de un aparato estatal a su servicio, 

En segundo lugar, la elevaci6n de la propiedad 

privada en el artículo 17 de la Declaraci6n de los Derechos -

del Hombre y del Ciudadano de 1789 a la condioi6n de ·1os der! 

chos naturales de los hombres; tal precepto decía "que siendo 

la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podía ser 

privado de ella, sino cuand~ la necesidad p&blica legalmente

c omprobada lo exija en forma evidente y bajo la condici6n de

una justa y prevla indemnizaci6n." 

En te~cer lugar, las consecuencias de la libe_!; 

tad humana, Que consisten de conformidad con el artículo 4o.

de la misma Declarsci6n; "En poder hacer todo lo que no daffe

a otro, sin más lÍmitaciones, que únicamente pueden ser dete_!; 

minadas por la ley, las que aseguren a loe otros mienbr~s de

la comunidad, el goce de los miemos derechos," 

21.- Juan de Pozzo; Ob, Cit. Fág,252. 
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b) .- LA ERA DE LA TOLERANCIA: , . 
El liberalismo ingl~e ha procurado eer eonsecue.!! 

te consigo mismo, si bien debe d~eirse que fu6 la ecei6n del

movimiento obrero lo que oblig6 al gobierno a suprimir los d! 

litos de asociaci6n profesional y de huelga, 

Este era de la tolerancia puede caracterizarce -

como las d~cedas de eimple libertad de coalici6n, oonceb!da -

~eta como uno de ¡os aspectos de las libertades naturales de

reuni6n y de asociaci6n. 

El planteamiento al aclarar que las asociaciones 

de trabajadores y sus huelgat1 ya no estaban prohibidas y tam

poco constituían delitos, pero no estaban ni reguladas ni pro 

tegidae por las leyes, 

Constituida la asociaci6n, el patrono podía ne(\2 

ciar y contratar con ella, pero unicamente que ninguna norma

.legal le obligaba a realizar esos actos, s6lo la unidad y de-,. 
ciei6n de sue mienbros y el apoyo de la clase trabajadora, 

c) ,- LA ERA DE LA REGLAMENTAOION LEGAL DE LAS 

INST ITUtl IO!ml 1 

Se caracterha p,or que algunos pa!see reglament! 

ron diversas instituciones del derecho colectivo del trabajo

en su legielaci6n ordinaria, como asociaciones sindicales de

trabajadoree y patronos, y las conv~ncionee colectivas. 

Ninguna de laa naciones de pensamiento democr4ti 

co reglamento el ejercicio del derecho de huelga, lo cual noa 

da a entender que le era de la tolerancia, conserv6 su vigen-
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~ia en ese aspecto de la lucha social, 

Tenemos que observar que el principio de la huelga 

libre no reglamentada, ha conservado au vida hasta nuestros -

días. (22) 

1,8, EL FUNDAMENTO' DE LA HUELGA 

La huelga tiene su fundamento jurídico en el dere

cho de coalici6n y en el de asociaci6n profesional, cuyaa al

ternativas han tenido tan vigorosa influencia en el desarro~ 

llo del derechp del trabajo. 

Se trata de un medio de acci6n colectivo que es ~ 

cumplido por consiguiente, por un grupo que persigue la defe.!! 

ea de los intereses profesionales frente a los empleadores; -

su eficacia está subordinada al reconocimiento del derecho de 

coalici6n y de aeociaci6n profesional, puesto que ellos impl_! 

can aquella acci6n colectiva en forma concertada para obtener 

mejores condiciones de trabajo. 

En los orig~nes de la era industrial, la coalici6n 

agrupaba a los obreros para obtener la modifioaci6n de eala-

rios, mediante la,huelga. De ah! surge la confusi6n de la co! 

licidn con huelga, por que generalmente eetos dos movimientoe 

eran simultaneas y estaban fuera de legalidad, 

Es indudable que la coalici6n es el antecedente -

m>is importante del ejercicio de la huell!B. 

La transitoriedad de la coalici6n, ante el deecon2 

cimiento del derecho por ley, no le quit6 su valor;, por el --

22.- De la Cueva; Ob. Cit. Pág,570. 
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contrario su constante repetici6n en el curso de la historia 

determin6 el reconocimiento del derecho de asociaci6n profe-

sional, con lo cual se otorg6 un carácter de permanencia a ~ 

los sindicatos, 

De esta manera, el derecho de aeociaci6n en -

un rágimen de libertad sindical, comprende tambián el derecho 

de huelga y otras medidas de lucha abierta como una 16gica -

representaci6n de loe intereses profesionales que el sindico

obrero patronal ha asumido legalmente. (23) 

«:•' 

23.- Juan de Pozzo¡ Ob. Oit. Pág,254. 
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1.9, RECONOCI!r!IEN'l'O DEL DERECHO 

DE HUELGA 

A tr4vee del estudio que venimos realizando, se -

aprecia que el derecho de huelga no se encuentra reconocido -

en todos loe paíeee, Podemos observar, como dice Jos6 M, Ri-

vaa en su obra "La Huelga del Derecho Comparado"; "La eupre-

sidn que encontramos consignada precisamente en aquellos sis

temas políticos constituidos sobre la base del trabajo y del

trabajador (Corporativismo y Comunismo), en los que ya no ee

tan edlo un derecho, sino una obligacidn de este, Y en tal -

obligacidn vemos que sus reclamos deben encausares por las -

normas de legalidad y no por las vías de hecho," 

Así tenemos que la huelga esta prohibida en Ru-

sia y 1oe paíeea sometidos a su influencia; Como Ohecoslova-. 

quia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, China, etc, 

Portugal en el artículo )O,de su Oonetitucidn ~ 

establece en las relaciones econdmicaa y al referirnos a es

tas relaciones estamos refiriendonos al capital y al trabajo¡ 

al reepecto el artículo mencionado expreeat "ERtá prohibido

ª una u otra parte suspender su actividad con ·e1 fin de ha-

cer prevalecer sus intereses," 

Bspai'la ·prohibid la huelga a partir del fuero de

trabajo la ley de seguridad del Estado de 1941, la coneidera 

como delito siendo calificado por el Oddigo Penal como una -

acto de sedio16n. 

En cambio el reconocimiento del derecho de huel

ga en loe pa!ses de tipo democr~tico ea ces! general a11n --

cuando lo sujetan a determinadas l!mitacionee o formalidades. 

Debemos destacar que el reconocimiento de la ---



huelga ha nacido como consecuencia del derecho de coalici6n y 

del de asociaci6n profesional, cuyo ejercicio permite a eetae 

entidades el uso de medios de lucha profesional de carácter -

colectivo. 

Puede obeervarae que u1) gran ndmero de legiela

ciones modernas empiezan por reconocer el derecho de huelga -

en sus constituciones, 

M~xico en el artículo 123 de la Conatituci6n de-

1917, establece; "Las leyes reconoceriln como un derecho de 

loa obreros y de loa patrones, las huelgas y los paros," 

La Ccnatituci6n de Uruguay de 1934, declara oue

la huelga ea un derecho general que deber& reglamentarse. 

La Constituci6n Prancesa de 1946 admite el dere

cho de huelga, el cual se ejerce en el cuadro de las leyes -

que lo reglamentan. 

Y así sucesivamente, Italia, Argentina en sus -

constituciones reconocen a la huelga como un derecho gremial, 

Mi.entras que en otros países la huelga ha sido -

reconocida por leyes expresas; Países como Suecia,"Ncruega, -

Chile, etc. (24) 

24.- Ibidem; Pilg.279, 
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1,10, LA HUELGA EN EL DERECHO 

ARGENTINO 

Le Constitucidn de 1853 no contenía diepoeici6n 

alguna especial sobre el derecho de huelga, porque en la ép~ 

ca de eenci6n lee cuestiones sociales no tenían trescenden-

cia en este país, y también por el predominio de le concep-

ci6n liberal. en loe constituyentes. 

Pese e la ausencia de textos constitucionales -

le huelga fué admitida como una consecuencia del derecho del 

trabajo en su aspecto negativo y del de esocieci6n con fines 

útiles que eren consagrados por d artículo 14 Constitucio-

nel. 

Les huelgas se produgeron con frecuencia en es

te país desde fines del siglo pesado, pero en realidad exis

tieron como hechos sociales, es decir sin trascendencia jurJ; 

dice con respecto a los contratos individuales de trabajo. 

El gobierno provisional de 19'5 reetableci6 la

vigencia de la Constituci6n de 1853, propiciando luego su r.!! 

forma, pera lo cual se convoc.ó a elecciones de constituyen--

tes. \' 

En la convencidn de Santa Pé de 1957 fu~ debat,! 

do el teme de huelga, Aprobado en general el proyecto de la

comieión central. en que se establecía como primer principios 

"Queda reconocido a loe gremios el derecho de huelga.• 

Desde el punto de vista legislativo,la huelga -

tiene pocos antecedentes. en este país, Desde 1944 rigi6 una

dieposici6n de le Secretaría de Trabajo y Previsidn dicteda

hasta en tanto se sancionar~ un régimen or~nico que rija la 



substanciaci6n de las reclamaciones colectivas, En ella se -

prescrib!a que los obreros que promovieran reclamaciones de

ber!an acompa~ar a la Secretar!a de Trabajo y Previsi6n por

escrito o en acta de los antecedentes de la reclamaci6n, as{ 

como consignar el nombre del patr6n y domicilio. 

El gobierno provisional en el decreto 10,956/57 

reconoci6 el derecho de huelga y procedi6 a su reglamenta--

ci6n. Estableci6 una etapa de conciliaci6n en todos loe con

flictos colectivos, 

El decreto-ley 10.956/57 fu~ derogado. al a~o -

siguiente por la ley 14 ,447, y po.co despu~s se dict6 por la

ley 14.786, sobre conciliaci6n y arbitraje en los conflictos 

colectivos, 

De modo que el procedimiento de la conoiliaci6n 

se aplica según la ley antes citadas 

a),- O~ligatoriamente a todo conflicto colectivo -

de intereses¡ 

b),- Voluntariamente a todos los conflictos de de

recho o jurídicos, 

As! las cosas es esta ~ltima ley la que impone

eu procedimiento para la resoluci6n de conflictos ante las -

juntas de conciliaci6n y arbitraje. (25) 

25.- Ibidem¡ Pág.282 



1,11, EVOLUCION DEL DERECHO.DE HUELGA 

EN CUATRO PAISES EUROPEOS 

a).- ALEMANIA OCCIDENTAL: 

Parte del aílo de 1731 al inicio de la legisl! 

ci6n en materia de ejercicio de la huelga en los Estados Al~ 

manes. La primera reglamentaci6n que se tiene en noticia ee

la ordenanza sin las corporaciones del imperio, que estable

ci6 la prohibici6n de los paros colectivos al influir el li

beralismo consolid6 tal prohibici6n y fu~ por ello que se e~ 

tim6 la huelga como un delito. 

El Estado de Sajonia fu~ el primero de un nu! 

vo orden laboral, al quitarle a la huelga el caracter de 

delito as{ má~ adelante el C6digo Industrial de Alemania del 

Norte (de fecha 21 de junio de 1863) reconooi6 la libertad -

de asociaci6n aunque al mismm tiempo admiti6 la libertad -

patronal para despedir obreros. 

Sin embargo al permitirs~ la asociaci6n prof~ 

sional con el objeto de que lós trabajadores obtuvieran de -

sus empleadores méjores condiciones de trabajo, se di6 un -

enorme paso a las relaciones laborales de la Alemania Moder

na, ya que aílos más tarde y antes de finalizar el siglo XX -
se restauro la legislaci6n de 1969 en el denominado texto ~ 

t1nico del imperio y sus leyes, y con ello la libertad de as~ 

ciaci6n y de huelga,· 

b) ,- P'RANCIA 

En este país no ha sido fácilmente reconocida 

la huelga, como ya hemos visto, pu~s fu~ hasta la instaura--



E_idn de la cuarta Rep~blica cuando ha tenido lugar. 

Podemos observar cuatro etapas en el desarrollo -

'histdrico de la huelga en Pr.ancia; 

~I 

Aquella en que se oonsiderd la huelga como un de

lito que parte de la Ley Ohapellier, la cual prohibid toda -

torma de organizacidn de los trabajadores y empresarios. 

SEGUNDA1 

Parte de la promulgacidn de la Ley Olivier de ma

yo 25 de 1864, por lo cual quedd abrogado en detinitiva el -

delito de coalicidn. Se permitid entonces la suspensi6n del

trabajo, comprende el m&s largo período de vigencia desde ~ 

1864 hasta 1940. 

TERCERA1 

Al presentarse la segunda guerra mundial se reto! 

n6 a la consideracidn de la huelga como delito ; por ~eta -

rezdn se restablecid en el artículo 5o. de la Carta del Tra

bajo,promulgada por el gobierno de Viohy, que cualquiar con

troversia obrero-patronal se debía resolver en el seno de ~ 

los organismos jurisdiccionales. 

P1naliza en 1945 la contienda b~lica, al celebra! 

se las primeras elecciones posguerra·1a nueva Oonetituci6n -

(1946) admitid el ejercicio del derecho de huelga (artículo-

32) como un derecho ~blico de car&cter social, prohibiendo

se toda sanci6n penal o del orden civil. 

La Oonstitucidn de 1958 ha establecídc, en beneti 

cio del trabajo el derecho de huelga como un derecho humano-
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fundamental, y como garantía necesaria para los trabajadores 

en su lucha para lograr un orden econ6mico y social más jus

to, 

o),- GRAN BRETA.flA1 

Be a partir de la ley de asociaciones eind1 

cales del afio de 1871 cuando se inicia el movimiento elgisl! 

tivo ingl&s para excluir toda eanci6n penal; permitiendose -

la actuaci6n de piquetes de huelga pac!fiooa, ya que para el 

gobierno conservador la existencia de la huelga era algo que 

no pod!a desconocerse en una sociedad dividida en clases so

ciales; un mal necesario que debiera soportarse lo mejor po

sible, 

d) ,- ITALIA1 

La huelga en eete pa!a ha pasado por varias

etapae1 La etapa hist6rica se inicia en el afio de 1810 con -

la aplicaci6n del c6digo Penafi Prancee a loe territorios oc~ 

pados por tropas napoleonicas, El C6digo Penal Sardo de 1859 

admitía la huelga realizada con motivo válido sin eepocifi-

car &ate, 

El C6digo Toscana tambi&n reconoci6 en dicha 

tfpooa el caráchr lícito de la huelga, impidiendo con ello -

que fuesen aplicadas sanciones penales a loe trabajadores ~ 

que la llevaban a cabo y considerando su ejercicio como una

libertad sindica, Tiempo despu&e el C6digo Penal Italiano ~ 

de 1890 euprimi6 el delito de coalici6n y eceptd la l!citud

de la hhelga en cuestiones relacionadas con las condicionee

de trabajo, pero excluy6 las huelgas por solidaridad y esta

blece sancionas en cóntra de lee personas que ejercitarán ~ 
violencia o amenazas contra la libertad individual del trab! 
jo. ( 26) 

26,- Montes de Oca; Ob, Cit. ~ág,22-24 
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l.12, .LA HUELGA Bll' LOS ESTADOS UMDOS 

DB AJIERIOA 

Puede decirlle que el deaenvolVilliento de las 

asociaciones profesionales 1 la huel!ga se presentaron en es

te pa!s mis bien oomo co11Secuencias de hechos que ~!dicas, 

Bn efecto la Sedicti6n AO'? (1747) promul8ada despu's de la -
independencia, prohibid la organizaoidn de loe trabajadores, 
por ser peligrosa para el orden social1 pero en ldgica con-

tradicci6n, las agrupaciones clandestinas proliferaron a lo

largo del resto del siglo XVIII. 

A partir del 15 de Octubre de 1914 ae admite 

la exiatencia formal 1 se legisl6 a nivel federal ain la fo.!: 

maci6n de asociaciones profesionalea, aceptando al mismo -

tiempo el derecho de huelga siempre que la BUllpeneidn del 

trabajo sea llevada a cabo en forma pac!fica, 

Be importante observar que en este paía, a -

partir del afio de 1946 es donde mayor.mJmero de huelga& se -

han registrado1 ejemplo 4650 en edlo dcs aflos (1976-1977) 
han afectado mtie de cinco millones de trabajadores, 

a),-SI'?UAOION PARTIC!JLAR Blf BSPAflA 

Bn este país las relaciones obrero-patrona-

lee ee admitieron deede un punto de vista formal basta 1a --

191 del 24 de abril de 1958; aplicada mediante decreto del -

20 de septiembre de 1962 1 en la cual se distinguid entre el 

conflicto colectivo laboral 1 conflicto colectivo pol!tieo. 

Be hasta el Decreto-Lq 5/75 promulgado el -

22 de mayo de 1975 aparece la separaoidn de loe conflictos -
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colectivos de trabajo· y se coloca a la huelga dentro de una

categor!a independiente de aquellas situaciones que alteran

la marcha normal de las relaciones laborales facultdndose al 
Estado para calificar su procedencia. 

La regulaci6n de la huelga tiene lugar hasta el

real decreto-ley 17/77 del 4 de marzo de 1977, vigente ac--

tualmente. 

b).- AMERICA LATINA 

Haremos un andlisis de manera general ya que no

podr!amos extendernos a la totalidad de nuestros países por

que el objetivo primordial de &ste ha sido solamente establ! 

cer el tratamiento de los problemas fundamentales de la hu•l 

¡;a en diversas legislaciones. 

En cuanto a la evoluci6n del derecho de huelga -

en diversas legislaciones, nos concretamos por ahora a la si 

guiente informaci6n. 

En Argentina, oon motivo de los primeros mov1--

mientos de huelga que se presentaron en el afio de 1904 en -

lae provincias de Tucumdn y Rojano· se proyecto una reglamen

taci6n inicial que se debe haber abandonado ya que despu&s -

no se registraron movimientos importantes. 

En el affo de 1939 se acept6 como huelga-derecho

el abandono voluntario del trabajador siempre que lo ejerci! 

ra una tercera parte de los obreros empleados en una empresa 

y que se hubiese seguido antes un forzado procedimiento con

ciliatorio. 

En el affo de 1946, como consecuencia de los com

promisos firmados en el acta de Chapultepec, que en la Cons

tituc16n de la Rep~blica de Brasil promulgada el 18 de sep--



,!iembre de ese affo, se consigna el reconocimientD de la hue,! 

ga como un derecho de los trabajadores. 

En Colombia la ley m!mero 78 del affo de 1919 -
reglament6 por primera vez el derecho de huelga, pero sujeto 

a reconocimiento por parte de las autoridades que debían in

tervenir cuando aquella se prolotl88J'a o afectara intereses -

de otros sectores de la producci6n nacional. 

Las primeras huelgas de la Repiiblica de Chile

tuvieron lugar en los affos 1905 a 1907 cuando los trabajado

res de las minas de carb6n y salitre, as{ como los transpor

tes p&blicos procedieron a suspender el trabajo 7 adem&s se

apoderaron de industrias y en algunos casos incurrieron en -

destrucoi6n de maquinaria. 

Como no estaba permitida la huelga, estos mov1 

mientes se convirtieron en tragedias a la intervenci6n del -

ejo!rcito, 

En los affos de 191& a 1918 aparecen las prime

ras disposiciones laborales, 

El 8 de septiembre de 1924, se promulgaron las 

llamadas 7 leyes sin el seguro obligatorio, sin reglamentar

se la huelga, a la que ni siquiera se reconoci6 como facul~ 

tad de loe trabajadores para negarse a realizar laboree como 

medida protectora de sus intereses colectivos. Beta reglame11 

tación se ha dado hasta el C6digo de Trabajo (artículo 627)

en el que tampoco ee define la huelga y unic11111ente se recoll,!! 

ce el reoureo en caso de fracasar las instancias conciliato

rias que deben proceder a toda declaraci6n para abstenerce -

de trabajar, ( 27) 

27.- Ibidem; P&g,19-26.¡ 
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c),. El proyecto de Pastor Rovaix-J«acías, 
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yente. 
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lo;'Antecedentes de la Ley de 19)1. 
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b).- Ley Pederál del Trabajo de 1970. 
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2,1, ANTECEDENTES DE LA HUELGA 

EN ll!EXICO-

A tr4vee de eetudioe realizados observamos 

que diversos autores mexicanos relatan que, a pesar de que -

el artículo 925 del C6digo Penal de 1871, prohibi6 la huelga 

· tuvieron lugar movimientos de esta clase, como loe mineros -

de Pachuca, en 1874, loe obreros de la !dbrica la Fama Jfont,!! 

ffesa, de Tlalpan, en 1877 y otros que siguieron 'P?'esentando

ee en el r~gimen del general Díaz. El C6digo Penal de 1871 -

sancionaba las medidas pera hacer que subieran o bajaran los 

salarios, 

Los movimientos de huelga ll)l{s importantes se 

registraron a principios de siglo, nos referimos a la huelga 

de Canan&a y de Río Blanco, 

Despu~s de estos movimientos considerados C,2 

.mo los ll)l{s importantes y serios, ocurrieron sucesos políti-

coe que trajeron como consecuencia el derrocamiento· del r~~ 

men de Porfirio Díaz y el triunfo de ia revoluci6n, con las

elecciones para presidente de la Repdblica en que el voto P.2 

pular tavoreci6 al seffor Madero; Deepu~s vino la traici6n de 

Huerta, y el asesinato de Madero y Pino Su4rez y se inici6 -

el movimiento revolucionario encabezado por don Venustiano -

Carranza, qui6n derroc6 a Huerta, 
· Así a trdves de todo esto llegamos al docu-

mento, mds importante de nuestra materia en est.dio, el artí

culo 123 de la Constituoi6n de 1917, este consagra la huelga 

y el paro como derechos de loe obreros y patrtnos, 



·; 
Es conveniente, mencionar como en algunos Esta

dos de la Repiiblica se tratcS de reglamentar el artículo 123, 

expidi&ndose leyes locales que interpretaban de diferentes -

maneras las ideas del constituyente, 

As! vemos, que la ley expedida en Aguascalien-

tes en 1928, seffalaba como causa de huelga, exigir el cumpl1 

miento del contrato o su modificacicSn, o bien la solidaridad 

oon otra huelga, 

En 1927 se expidicS una ley en Chiapas, la cual

seffalaba como finalidades de la huelga, exigir el cumplimie,9 

to del contrato colectiv~ de trabajo o su modificacicSn, mod1 

ficar loe sistemas de organizacicSn, protestar contra los --

atropellos cometidos por el patrón y la solidaridad. Se re-

glamenta la calificacicSn previa de la huelga y la junta por

esta misma. 

La ley expedida en Coahuila en 1920, seffala fi

nalidades iguales a la de Chiapas, con la diferencia de que

exig!a el cumplimiento de loe laudos dictados por la junta. 

Todos, estos antecedentes, ae! como muchas -~ 

otrae leyes qÜe se expidieron en diversos Estados, Guanaju,!! 
\' 

en 1924; Chihuahua en 1922; Jalisc~ en 1923; etc, 

Eran otros tantos intentos para aplicar las --

ideas del constituyente de 1917, pero realmente cuando ee vi 

Dieron a establecer las bases que un!ficaron el criterio en

todo el pa!s fu& en 1931 al expedir la Ley Pederal del Tra'b,!! 

jo, (28) 

28,- Euquerio Guerrero; Ob, Cit. Pi!g, 368, 



2,2, LA PRIMERA HUELGA QUE ESTALLO 

EN MEXICO· 

Bn baae a investigaciones realizadas, podemos 

concluir que ea falso cuanto ae ha dicho que la primera bue]: 

ga que hubo en M&xico fu& la de Tabaqueroa en el afio de 1905 

y que le eigui.S la de Canan1fa en 1906 1 Río Blanco·, pu~a el

primer movimiento social de esta clase estall.S, en el mes de 

Agoato de 1766, siendo virrey de la Nueva Espana don Carloa

Prancisco de Croix, muriendo en dicho movimiento, el alcalde 

lllBl'Or y un minero, y estando a punto de ser linchado don Pe

dro Romero de Terreros, dnioo dueffo de la mina Vizcaína del

Monte, ahora Real del Monte, en el Estado de Hidalgo, 

En las 19 ordenanzae formullldae por don Xa--

vier de Gamboa para regir laa minas de Pachuca y de Real del 

Monte se prohibía el trabajo extr~ al estatuir que el !'Ueblo 

·o tanda en que se hacía el trabajo a.Slo durará 12 horas, ain 

que el barretero o pedn pudiera seguir en.la inmediata, aun

que pretextar& no haber terminado la tarea, Loa operarios -

comenzaron a declararse en huelga de brazos caidoe, Laa aut.!? 

ridadea locales trataron de hacer volver a estoa a aua tra!J! 

jos y continuar el desague de las minaa, La resistencia pas1 

va, ae convirti.S a los dos días en violenta acoidn revoluci.!? 

naria, suscitándose demasiados asesinatos, restiltando muerto 

a manos de loa huelguistas Manuel Barbosa, de la mina la jo

ya, 1 el alcalde llliguel Rinodn de Oca, Como consecuencia de

eetos hechos se procedid a la formtilacidn de nuevas ordenan

Z!lllr en tanto se emprendían reformas definitivas a las vige.!! 

tes. 
El 21 de septiembre de 1766 7ranoisco Gamboa

hi!IO valer las 19 ordenanzas que el virrey Carlos Francisco-



de Oroix p.S.blico "no suprimieron loe partidos, solamente tr~ 

taron de cortar los abusos de los trabajadores." 

El 13 de Agosto de 1766 se inicia la primera 

huelga de barreteros en contra de don Pedro Romero de Terre

ros; esos mismos no trataban de obtener m~s altos salarios -

ni mejores condiciones de trabajo, sino de mantener las con

diciones de ventaja y privile'gio qué habían logrado obtener

en la mayor parte de loe reales mineros de Paohuca y Real ~ 

del Monte. 

En conclusi6n quer!an que se lee conservara -~

J;oe Partidos, 

Siendo virrey Bucareli; Realiz6 una amplísima i.!! 

veetigaci6n de los hechos suscitados, 1 dirigid su informe -

a1 rey, en el que mencionaba a los partidos como el origen -

o causa final de este motín que dej6·~ saldo trdgico, (29) 

29,- Jacinto Huitr6n¡ Historia del Movimiento Obrero en M~x.! 

co; Editores llexicanoe Unidos, S.A. Junio de 1984; Piir,. 

38. 
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2. 3, LOS FRlllEROS CONl'LICTOS 

Bl 14 de julio de 1868 se produjo un conflic

to que afect6 a los trabajadores de las fábricas "la Hormiga. 

la Magdalena, la PEllllll, San Fernando, de Tlalpan y la Colme-

na", que eran aproximadamente novecientos, Los :lndustriales

con el objeto de presionar para lograr una rebaja en los --

sueldos, decretaron un paro. 

Los trabajadores se dirifieron al presidente

Juárez, poniendo en su conocimiento loe hechos y, particula¡ 

mente, la difícil situaci6n que atravezaban, 

Todo fu& im1til, Juárez no respondi6 a ningu

na comunicaoi6n de los obreros; Y estos deepu&s de cuatro m! 

ses de dificultades emigraron a otros puebles. En su lugar -

los empresarios contrataron a trabajadores de Puebla, !laxe! 

la o Quer&tero, que vendrían a sustituir a loe del Distrito

Pederal, por lor,que a loe sustitutos les fueron impuestas -

condiciones de trabajo, que Nestor de Buen citando a Garc!a

Cantu·, resume como sigues 

a).- Las horas de trabajo serán fijadas por loe admi
nistradores de las fábricas. 

b),- Con el hecho de presentarse a sus laboree, los -

obreros aceptan las condiciones y horarios de -

trabajo• que los administradores hayan ordenado; 

o).- Es obligaci6n del operario trabajar la eemana -

completa, siempre que no ee le impida causa ju.!! 

tificada, 

d).- Loe trabajos defectuosos por culpa de loe obre-



.ros se compensaran multando a estos, segdn -

la importanoia de sus faltas, Las multas se.r 

vir~n para compensar el perjuicio causado; 

e),- Los operarios con su sola presencia en el e! 

tablecimiento· aceptan los reglamentos, los -

horarios y tarifas que tengan a bien imponer 

los administradores, 

!),-Loe operarios tendr&n la obligacidn de velar 

y trabajar loe días de fiesta cuando así se

lo demande qui~n se niegue ser~ separado de

su trabajo. 

g),- Las casas de la f&brica son exclusivamente -

para alojar a los operarios y al ser desped_! 

doe estos y dejar su trabajo tienen la obli

gacidn de desocuparlas en el t~rmino de 30 -

días. (30) 

,. 

30,- Nestor de Buen; Derecho del Trabajo; Ed, Porrtia; 5a. --

Edicidn P~g,28], 



2.4. LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS 

En la ciudad de Guadalajera, en marzo de 1850 se fl.\!! 

dd la primera aerupacidn de artesanos de que se tiene noti~ 

cia. 

En el campo entre 1869 y 1880, se producen diversos -

movimientos agrarios, uno el de Chalco de Julio Ldpe~ Chivez 

y el otro de Sierra de Diego Her~ez. 

El de Chalco, este movimiento persegu!a como finali

dad disolver los latifundios y dotar de tierra a los indige-

nas. 

Este movimiento tom6 como fundamento de su rebelidn

"el manifiesto a todos loe oprimidos y pobres de M~xico y ~ 

del universo", emitido el 20 de abril de 1869. 

El segundo movimiento campesino 11e funda en "El 

Plan de Sierra Gorda",.de fecha 15 de julio de 1879. 

A diferencia del primer movimiento, este segundo no

origind ninguna rebelidn, pero fos doe persegu!an beneficiar 

a masas colectivas. (31) 

31.- Ibidem; Pig.282. 



2, 5, LAS HUELGAS DE CANANEA Y RIO 

BLANCO 

Estoe fuerott los movimientos más importantes -

que ee registran en la ~poca prerrevolucionaria, ocurrieron

en loe affoe 1906 y 1907, Bn ambos casos hubo en el fondo una 

caueal •obrero-patronal", aunque derivaron por rumbos polÍt.!. 

coa, como indicaciones precursoras del movimiento social que 

poco deepu~e habría de estallar, Lamentablemente en ambas -

ocasiones hubo un saldo de muertos y heridos, La de Cenanée

ee llevcS a cabo por el sindicato denominado; "La UnicSn Libe

ral Humanidad"; y le de Río Blanco por el "Circulo de Obre

ros Libree," (32) 

e),- HUELGA DE RIO BLMCO 

A fines del siglo XIX y principios del XX se -

ins'alaron f!Íbricas textiles en Ot-izaba, Tenango y Necoxtle-. 

esta zona fu~ de lee m!Ís co~iciadae, 

El. 9 de octubre de 1892 ee inaugur6 le f¡{brice-
1 

de Río Blanco y poco despu~e, le de Santa Rosa (hoy ciudad -

Mendoze), estas plantes textiles dieron trabajo e gran cent_! 

dad de personas procedentes del centro de le repdblice, 

Las ambiciones de estas compaH!ae eren extremas 

y loe obreros tenían una jornada larga y mal pegada, 

32.- Euquerio Guerrero; Ob. Cit. P¡{g, 363. 
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"Un tejedor, con dos telares, trabajando de 6 a.m. a 21 p.m. 

de la noche, exceptuando 30 mm. al medio día para tomar loe

alimentoe, ganaba siete pesos a la semana como m4ximo." 

Ade~B del exiguo salario que recibían, que p~ 

gar los desperfectos de la maquinarta, se trabajaban horas • 

extrae sin retr1buci6n y existían otra clase de eancionee, -

que loe empresarios llame):>an indelÍ!nizacionee por producci6n

defectuosa, 

En un principio por falta de alternativas y -

miedo a perder eu trabajo aceptaron; Pero al aumentar lee ~ 

exigencias de loe patronea empezaron a agruparse para defen

derse, 

En el al'lo de 1898 ee integraron comisiones pa

ra hablar con loe dueffoe, de le f~brica de Río Blanco y ee -

obtuvieron algunas concesiones como la abolici6n de multas -

por produoci6n defectuosa y un aumento de 3 a 5 centavos en

elgunas marcas de telas, 

'Bn mayo de 1903, en la f~brica de Río Blanco -

se suscitaron problemas entre el personal de confianza con -
loe obreros, quienes impacientes por.su eituaci6n por prime

ra vez llamaron e une huelga, la cual fu& inmediatamente re

primida, 

En esta etapa, a principios del siglo XX no 

existía libertad de asocieci6n ni de axpreei6n, 

81 lunee 2 de abril de 1906 fundan loe obreros 

la agrupac16n "GRAN CIRCULO DE OBREROS LIBRES DE RIO BLANCO" 

encabezada por Manuel Avila, Jos& Neíra, Porfirio Meneeee, -

veteranos del Partido Liberal de loe hermanos l'loree llag6n, 

rtra afianzar BU orgenizeci6n en junio de 1906, aparece el -

períodico Revoluci6n Social, que informaba e loe trabajadores 



eobre sus luchas y conquistas,·· 

Poco a poco surgieron huelgas en diversas em-

presae, En diciembre de 1906 se generaliz6 la huelga empeza

da por obreros de Puebla y Tlaxcala que fu~ apoyada por los

de tlrizaba, 

El "Gran circulo de obreros" convoc6 a un mi-

t!n en el teatro Guerrero de Puebla, y se acord6 que los di

rigentes se comunicaran con el general Porfirio D!az para -

que hte actuar& como arbitro para resolver dificultades en

tre patrones y obreros, La reei6n de Santa Rosa, Orizaba y -

R!o Blanco lleg6 a tener una sit•iaci6n angustiosa por la -

huelga obrera iniciada el 3 de diciembre de 1906 en la que -

participaron m&s de ocho mil obreros, 

Los empresarios cerraron las f&bricas de la r! 

¡niblica mexicana. Se hicieron entrevistas con el Presidente

Bía~, en su calidad de &rbitro supremo, pero el fallo fu~ -

desfavora~le para los obreros. 

En una asamblea el 6 de enero de 1907 los obr! 

roe decidieron continuar la huelga. El d!a siguienh son6 el 

eilbato de la f&brica de R!o Blanco, los operarios s.e prese.!l 

taron frente a ella pero no a trabajar sdlo hac!an acto de -

presencia. 

Despu~s de e~to sobrevino el motín trayendo ~ 

graves consecuencias, pues el ej~rcito a punta de fusil det~ 

vo a los huelguistas, Esta fu~ una de las m&s grandes repre

siones ya que tanto el presidente como el secretario fueron

fusilados, siendo estos integrantes del circulo de obreros,

hechos sucedidos bajo el r~gimen del general d{az, (33) 

33,- Revista lur!dica, Comisi6n Nacional de Celebraciones de 
la Revoluc i6n rnexicana; Pág, 9 y 12, 



2 ,6, ETAPA PRERREVOLUCIONARIA 

Desde que fuá redactado nuestro primer C6di

go Penal en el al'lo de 1672, vigente en·toncea para el Distri

to Pederal y demás territorios federales, ee impuso como san 

ci6n el confinamiento durante 6 d!as y el pago de una multa

que oscilaba entre 25 y 500 pesos, a tráves de aquellas per

sonas que imped!an el libre ejercicio de la industria o del

trabajo por medio de la violencia física o moral; Esto es ~ 

para quien materializara la suspensi6n o el cierre de una n_l! 

gociaci6n de cualquier naturaleza o quien provocara la alill;!! 

za con la finalidad de sostenerse y a la vez de abstenerse -

de trabajar esta disposici6n legal fuá adoptada al'loe despuás 

por los Estados de Coahuila, Jalisco, Máxico, Nuevo Le6n, 

Que~taro, Oaxaoa y Sonora, los que establecieron delitos s.! 

milares en sus codificaciones penales. 

Pueron más· de 200 los movimientos de huelga -

que se presentaron entre los al'los 1676 y 1910. 

De aquellos, 60 corresp.ondieron a los trabajJ! 

dores ferrocarrileros, 75 a la industria cigarrera. 

Se considera que la mitad de estB.!I huelgas ~ 

fueron debidas a las causas siguientes1 

a),- Disminuci6n de salario. 

b).- Pago de salario por medio de vales o monedas -

de niquel. 

e).- lllalos tratos a los trabajadores. 

d).- Despidos injuRtificadoe, 

e),- Imposici6n de atentarios sistemas de castigo. 

f).- Ataques a la libertad personal, 
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Las huelgas de mayor signific~cidn en es

te siglo fueron las de Cananéa y R{o Blanco; La primera tuyo 

lugar en una compaffía minera y la segunda en una fábrica de

hilados y tejidos. 

Estas huelgas tr.ansformaron las relacio-

nea interobreras, de dar preferencia al derecho de las mayo

rías sobre el interes individual y así integrar el derecho -

colectivo del trabajo, como auténtico estatuto de la clase -

obrera. (34) 

1 . 

34.- Montes de Oca S,B, Ob. Cit. Pág,31. 



2.7. LA CONSTITUOION DE 1917 

En la historia de la revoluci6n mexicana se 

consideran como antecedentes del artículo 123 de nuestra car

ta Magna, que comprende todo un titulo destinado al traba.jo y 

a la previei6n social, 5 documentos; El denominado pacto de -

la empacadora que suscribi6 Pascual Orozco el 25 de marzo de-

1912, el artículo 2o. de las adiciones al plan de Guadalupe -

que di6 origen al desconocimiento de Victoriano Huerta y que

euecribi6, don Venustiano Carranza publicadas el 12 de dicie.!ll 

bre de 1914; El decreto de Carranza contra la euepensi6n del

traba.jo en empresas destinadas a prestar servicios p&blicos -

dictado en el puerto de Veracruz el lo. de agosto de 1916; -

El mensaje y el proyecto de constituci6n dados a conocer al -

congreso constituyente reunido en.la ciudad de Quer~taro a~ 

partir del lo. de diciembre de 1916. 

En el primer documento s6lo se adoptaban --
' como medidas para mejorar y enaltecer la situaci6n de la cla-

se obrera, la reduoci6n de la jornada de trabajo a 10 horas -

por día y el alojamiento de loe obreros en viviendas higiéni-

cae. 

En el segundo Carranza manifest6 que pon--

dría en vigor todas las leyes y disposiciones encaminadas a -

dar eatiefacci6n a las necesidades econ6micas, eociales y po

líticas del país. 

En el tercero se consider6 la suepenei6n -

del trabajo en loe servicios piiblicos cuando perjudicara di~. 

recta o indirectamente a la sociedad y se penaliz6 la huelga

hasta con la m~erte. 



En el cuarto s6lo se reglamenta el artículo-

5o. de la Constituci6n de 1857 en cu¡µito a la libertad del -

trabajo' Y se precisaban loe t~rminos que debía contener todo

contrato de trabajo. 

Así tenemos que en las fracciones XVII y -

XVIIl del artículo 123 Constitucional, quedo'consignado el d! 

recho de huelga, La primera de dichas fracciones dice: "Que -

las leyes reconocer~n como un derecho de los obreros y de loa 

patronee lae huelgas y los paros, 11 

En la segunda; "Que las huelga~ ser~n lÍCi""1 

tas cuando se empleen medios pacíficos, y lleven por objeto -

conseguir el equilibrio entre los factores del capital y del

trabajo, para realizar la justa distribuc16n de los benefi--

cios.11 (35) 

35.- Ibidem; P~g.33, 
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2,8, LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LAS 
FRACCIONES XVII Y XVIII DE LA 

DECLARACION'DE DERECHOS 
SOCIALES 

Es ·en esta asamblea en donde se inicia un -

torneo de oratoria sobre la esencia de los derechos socialee

del trabajo fud efectuado en diciembre de 1916; tratdndose ~ 

loe siguientes puntos1 

a),- EL DERECHO DE HUELGA Y EL DEBATE SOBRE EL ARTICULO 

5o, DB LA CAR'.l'A MAGNA 

En la eesi6n vespertina del 19 de diciembre 

de 1916 se present6 el proyecto del artículo 5o, por la comi

ei6n de la asamblea integrada por los diputados; Miigica, Ro~ 

mdn, Monz6n, Recio· y Colunga. Uh grupo de conetit~entes Agu,! 

lar, Vega, Sdnchez, Jara, Victoria, ~epal, Mayorga y ~.artinez 

propuso una noci6n suspensiva, a efecto de que la comiei6n ~ 

diera estudiar las observaciones que había foI'l!IUlado entre -

las que se encontraba una, que en su pdrrafo final dicei "Se

establecen· el derecho a la huelga y a las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales," 

b) ,- EL DISCURSO DE 'MACIAS 

Bate jurista fud enviado por Carranza a la

asamblea, para que ayudara a orientar el debate en torno al -

artículo 5o, en un discurso :iniprovisado en el que hizo varias 

referencias ! la huelga entre ellas como rpimera1 "Esta ley -

reconoce como derecho social econ6mico la huelga," 
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c) .- EL PROYECTO PASTOR ROVAIX..MACIAS 

Al término del debate sobre el artículo 5o. la -

asamblea acórd6 se formará una comisi6n encargada de redactar

el proyecto final para la futura declaraci6n de derechos so--

ciales. Se integr6 con el ingeniero Pastor Rovaix, secretario

de fomento, que actu6 como presidente con el licenciado Macías 

que fuá el impulsor de las reuniones y con los diputados G6~ 

ra, Calder6n, Rojas, Zavala, De los Ríos y Dorador. El 13 de -

enero de 1917 entreg6 la comisi6n el proyecto donde destacaba

en la exposici6n de motivos lo siguiente1 "La facultad de aso

ciarse esta reconocida como un derecho natural del hombre," 

d),- DEBATES DE ENERO DE 1917 EN LA ASAr.ffiLEA 

CONSTITUYENTE 

En los diarios oficiales del congreso se habl6 ~ 

de una supuesta suspensi6n de trabajo, en los establecimientos 

que producían el parqué para el ejército, que rué reprimida ~ 

violentamente con apoyo en la ley del 25 de enero de 1862,que

culmin6 con el encarcelamient.o ~e trabajadores y la sentencia

de muerte del lider obrero, Velazco. 

El resultado de la discusi6n fué una adici6n a la 

rracci6n XVIII que rué ai;>robada por la asamblea; "Loe obreroe

de loe establecimientos fabriles militares del gobierno de la

repdblica no estarán comprendidos en las disposiciones de esta 

rracci6n, por ser asimilados al ej~rcU,o nacional." 

En el diario oficial del 31 de diciembre de 1938-

se suprimid la adici6n y apareci6 nuevamente el espiritu uni~ 

versal de la declaraci6n de los derechos Eociales1 "Todas las

relaciones de trabajo deben estar·protegidas por el artículo -



123 constitucional," 

As! podemos decir que el derecho de huelga

ful como todo el derecho del trabajo una manifest•c16n de la

tragedia de los hombrea que sufrían la injusticia de los sal! 

rios de hambre y que sabía que solamente su acci6n y la de -

sus organir.aciones sindicales podrían alcanr.ar condiciones d,!! 
coroaaa y humanas 'pera la prestaoi6n de servicios.(36) 

36.- Mario de la Cueva; Ob, Cit. P~g.574-577. 



2,9, PROYECTO DEL CODIGO DE 

TRABAJO' 

Este documento concibi6 la huelga por·confl:l,g 

tos del orden exclusivamente individual. En su reglamentaci6n 

se dijo que la huelga podría tener como &nicos objetivos1 

a).- Exigir del patr6n la celebraci6n del contrato co-

lectivo ya existente en una empresa o el contrato

ley que hubiese sido firmado conforme a·lineamien

tos de este c6digo, 

b),- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o -

contrato ley, 

e).- Exigir la modificaoi6n y revisi6n de estos al t~r

mino del período de su vigencia. 

d).- Conseguir el equilibrio entre los diversos facto-

res de la producci6n, armonizando los derechos del 

trabajo con loe del capital, 

·e),- Apoyar una hue~ga, que tenga por objeto cualquiera 

de los puntos ánteriores, 

''La huelga s6lo suspendía el contrato de traba

jo sin terminar ni. extinguir los derechos y obligaciones, de

rivados del mismo. Se admiti6 en este proyecto que si la hue1 

ga consistía en el ejercicio de un derecho no incurrían en -

. ninguná responsabilÍdad loe trabajadores que la llevaran a CJ! 
bo, por repre~entar tal aptitud la expresi6n de un malestar -

colectivo manife~tado por la mayoría de los trabajadores, 
~ ' ¡. 

Tambiln se fijaron sanciones y apercibimientos 



ya que una vez establecído un criterio legal, sobre cualquier 

euepensidn de trabajo, se negasen los trabajadores a desobed! 

cer la determinacidn adoptada por la autoridad y no regresa-

r&n a sus labores en un t~rmino de 24 horas, ee darían por -

terminados los contratos de trabajo por desobediencia a la -

autoridad. (37) 

' ' 

37•- Montee de Oca S.B. Ob. Cit. P&g.37 



2,10, ANTECEDENTES DE LA LEY DE 

1931 

Los antecedentes de esta ley pueden clasifi-

carse en dos gruposs Las Leyes' de las entidades federativas -

y loe proyectos federales de 1928, 

-La L~gislaci6n de loe Estados.-

Las leyes tuvieron grandes aciertos, pero la

falta de t~cnica legislativa, trajo como consecuencia imper-

fecciones. Tal parece que la ley.del trabajo de Tamaulipas, -

de junio de 1925, vi6 el problema con más claridad; su artíc~ 

lo 195 decías "La huelga puede tener por objetos 

I Obligar al patrono a cumplir las obligaciones que 

le impone el oontrato de trabajo; 

II .- Obtener la modificaci6n del contrato de tr~bajo -

en beneficio de los trabajadores, cuando lo esti~ 

men injusto o perjudiquen sus intereses; 

III.- Conseguir el equilibrio entre loe diferentes fac

tores de la produ~ci6n, armonizando los derechos

del trabajo con los de~ capital; 

IV .- Apoyar.una huelga lícita, 

-Proyecto Pederal de 1928.-

En su artículo 264 reprodujo el 195 de la ley de Ta
maulipas. Se destaca que en su afán permanente de detener el-

progreso de la legislaci6n laboral, las asociaciones patrona

les solicitarin que el precepto en cita se concretará a repr,g 

ducir la fracci6n XVIII del artículo 123 que rezas "Las huel
( 38) . 

38.- De la Cueva; Ob, Cit. Pág,627. 



sas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equi

librio entre los diversos factores de la producci6n, armoni~ 

zando los derechoe del trabajo con los del capital, En los -

servicios p~blicos será obligatorio para los trabajadores dar 

aviso, con diez días de anticipaci6n a la junta de concilia-

ci6n y arbitraje de la fecha seffalada para la suspensi6n del

trabajo, las huelgas serán consideradas como ilícitas unica-

mente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actea -

violentos contra las personas o las ~quinas herramientas de

trabajo, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a -

loe establecimientos y servicios que dependan del gobierno,"" 

(39) 

Consideramos que lo anteriormente expueeto,

son unos de loe antecedentes ~s sobresalientes de la ley del 

trabajo de 19311 teniendo como base principal la fracci6n --

XVIII del artículo 123 constitucional. 

a),- LEY l'EDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

En el titulo quinto de esta ley denominado De 

las coaliciones, huelgas y paros (artículos 258 y 283) Pe com 

templan loe mismos objetivos que seffal6 el proyecto del cddi

go de 1929, excepci6n hecha de toda mencidn al contrato-ley.

En consecuencias no hubo variacionee Pignificativae en rel~ 

ci6n con los objetivos y con las di~posicionee referentes al

hecho de' que la huelga s6lo suspende el contrato del trabajo

por el tiempo de su duraci6n, sin terminarlo ni extin1'Uir loe 

derechos y las obligaciones que emanaran del mismo, 

39,- Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917; Mg,73, 



Se fijaron sanciones contra loe· actos de coacci6n, violencia

ríeica o moral sobre las personas, o de fuerza sobre las co-

eae respecto de loe requisitos de prehuelga en cuento a su i.!! 

cumplimiento o en relaci6n con las autoridades de trabajo en

cada uno de loe acto~ procesales, y en particular sobre la 112 

tificaci6n al patr6n,la conciliaci6n, o la calificaci6n de 

una huelga. 

Por lo que ve al aviso que debería darse al pa

·tr6n respecto al prop6sito de ir a huelga, se fijo un t6rmi~o 

de seis días contado a partir del momento en que fuese notif.! 

cado, para que tuviese lugar la euepensi6n de laboree en cua! 

quier empresa, excepci6n hecha de aquellas dedicadas a pree-

tar servicios pdblicoe, las cuales dicho t6rmi~o se amplio a

diez días.La ley consign6 como servicios pdblicos loe de com.!! 

nicacionee y transportes; Los de gas, luz y fuerza el~ctrica; 

loe de aprovechamiento y distribuci6n de aguas destinadas al

eervicio de las ciudades; loe sanitarios, los hospitales y de 

alimentaoi6n cuando se refieren a la dietribuci6n de artícu-

loe de primera necesidad y siempre que se afectara una rama -

completa de estos servicios •. 

DietirJ8Ui6 entre huelga lícita e ilícita y fij6 ,. 
eancionem de caracter labora1 y de indole penal para el caso-

de que se decretara ],a ilícitud de una huelga, Entre .. las san

ciones laborales comprendi6 la declaraci6n de tener por term,! 

nadoe loe contratos de trabajo sin reeponeabilÍdad para el -

patr6n y el otorgamiento a este de celebrar nuevos contratos

de trabajo, como facultad concedida a eete. Las sanciones pe. 

nalee que eetableci6 fueron dirigidas en contra de quienes -

impidiesen o estorbasen la actuaci6n de la autoridad del tra

bajo; De las personas que impidiesen la reanudaci6n de labores 



o aquellas que no siendo trabajadores de la negociac16n toma

. sen parte en una huelga declarada inexistente o ilícita. (40) 

b) .- LEY llEDERAL DEL TRABAJO DE 

1970 

Analizando los motivos legítimos de hue} 

ga podemos, ver que son una comprobaci6n más de que nuestrae

leyes labora1es han tenido siempre a la vista la idea del de

recho del trabajo como un derech~ para la clase que a&n sufre 

la injusticia. 

tos sistemas reglamentarios de la ----

tracci6n XVIII del artículo 123 constitucional y eu crítica,

al llegar al artículo 450, la oomisidn redactora del proyecto 

hizo un aiullisis de los sistemas anteriores de las leyes de -

loe Estados, de los proyectos federales y de la ley de 1931;

y encontr6 que loe metodos para la reglamentaci6n de la ---

fracci6n XVIII del artículo 123 eran tres1 

.- Consiste el primero en la reproduc~i6n lisa y llana de la -

norma constitucional y dejar al arbitrio de las juntas de CO.!! 

ciliaci6n y arbitraje la deciei6n en cada caso que se les pr.,!! 

sentar& , ei los huelguistas perseguían el restablecimiento -

del equilibrio entre los factores de la producci6n y la armo

nía de los derechos del trabajo y del capital. 

- El segundo consiste en el eeffalamiento de las hip6tesis en

las cuales podían consideraree rotos el equilibrio entre los

tactores de la producci6n y la armonía entre los derechos del 

trabajo y del capital. Lo cual excluirla el arbitrio de las -

juntas de conciliaci6n y erbitraje. 

40.- Montee de Ooe S.B·¡ Ob. Oit. Ptlg.38 
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-Finalmente el tercero sería una combinaci6n de los doA prim_!! 

rosa Se tomaría como base, el segundo, pero ee agregaría una

fracci6n que permitiera a las juntas considerar otros casos -

análogos, 

Despu&s de estudiar esta serie de m~todos, regr..!! 

s6 la comisi6n al sistema de la ley de 1931; La fracci6n I ª..!! 

ría una reproducci6n fiel de la norma constitucional y en las 

siguientes se colocarían las hip6tesis relacionadas con las -

convenciones colectivas y algunas otras que 'se juzgaran conv_!! 

nientes e indispensables, (41) 

Esta Ley Federal del Trabajo entra en vigor el -

lo, de i:ayo de 1970, abrogando la Ley Federal del Trabajo del 

18 de Agosto de 1931. En la ley de 1970 el licenciado Gustavo 

Díaz Ordaz, Presidente de la Rep~blica Mexicana, manifeet6 -

que en el derecho mexicano la huelga es un acto jurídico rec_!! 

nocido y protegido por el propio derecho, cuya esencia consi~ 

te en la facultad otorgada a la mayoría de loe ·trabajadores -

de cada empresa o establecimiento para suspender los trabajos 

hasta obtener la eatisfacci6n de sus demandas, 

Este proyecto; ee apoy6 en la idea contenida en -

la ley de 1931 por cuyo motivo se aceptaron los lineamientos

generales de l~ misma, 

La comisi6n legislativa que exámino dicho proye.2 

to, ~icamente introdujo algunos cambios por lo que hace 
al artículo de la huelga, necesarios, como lo estim6 para 

resolver algunas dudas de interpretaci6n. 

41.- Mario de la Cueva; Ob. Cit. Pág.628. 
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Recientemente ee modific6 el procedimiento para 

llevar a cabo una huelga, inciuyendol6 en un capitulado e~pe
cial, derogando en el titulo reepevtivo los artículos que lo

contenían las dem«s disposiciones quedaren vigentes sin su--

frir nineuna alteraci6n al texto aprobado por el legislador. 

(42) 

42.- Montes de Oca S,B; Ob, Cit. P«g,39 



C A P I T U L. O III 

O A R A O T E R I S T I O A S D B R E L B V A R OJ A 

BR EL DBREOHO DB HUELGA 

l. Etapas por las que pasa la Huelga; 

a).- Período de Geetaci6n, 

b).- Período de prehuelga 

e).- Período de huelga estallada. 

2. La Jruelga y eu Objeto; 

a),- El Equilibrio entre los factores de la producci6n. 

b),- La celebraci6n de un contrato colectivo de trabajo 

e),- La reviei6n del contrato colectivo, 

d),- La celebraci6n y revisi6n del contrato-ley. 

e),- La Huelga por Solidaridad. 

f),- Revisi6n de salario y participaci6n de utilidades 

3, Suepenei6n temporal del trabajo;empresa y establecimi

!nto. 
4, Teoría de loe requisitos de la Huelga¡ 

a),- Concepto de requisito, 

b),- Olasificacidn de l~s requisitos; 

l .- Requisitos de foriim., 

II.- Requisitos de mayoría obrera 

III- Requisito d_e fondo, 

e),- Naturaleza jurídica de loe requisitos, 

5, Requisitoa de Pondo; 

a),- Mayoría de trabajadores 

b) .- Objeto 

6. Requisitos de Porma; 
a),- Bl emplazamiento, 



65· 

3.1. EUPAS POR LAS QUB PASA 

LA llUBLGA 

!'oda hllelga pan por tres etapur 

a).- Per!odo de geetaoi&n; 

b).- Per!odo de prehuelga; 

c-) .- Per!odo de h11elga ••tallada, 

a).- Período de geetaoi6n.-

Bste per!odo se inicia desde •l momento en q11e 

dol!I o m«e trabajadore11 11e coaliga11 en defeDl!a de l!UI! intere-

11e11 COlllUnlB • 

lln esta ta11e ee elabora el pli•go•d• peticio~ 
nel!I o reclamoe, que de11de luego debe eer por escrito y en el 
cual se debe 111l111testar, tehaaientemente la intenci&n de ir

a la htlelga en caeo de ineaUetacct6n de lae lliB!lllUlo 

S6lo intervienen en la gestaoi&n los trabajadg 
res pues tan pronto se haga llegÜ- el pliego a lu a11torida
dee o al patr&n ee inicia la preh11elga. 

b).- Per!odo de preh11elga.-
~o ee unicamente D11estra legielaci&n mexicana.

sino cui todu lae legielacicnee en materia labot'al., las -

que en la actualidad admiten el tranecurao de un período en
tre el momento del e111pla1B11iento a huelga y aqull en el que

•• procede por los trabajador••'• la suepeD!!i&n del trabajo, 
y adn cuando no todos aceptan para eete lapeo la TOr: prehuej 

ga, en el tondo el prop&eito !!& eido •Titar en lo poeibl• l• 
1nterr11pci6n de la• labore11 de cualquier negociaoi&n, por loe 
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daaoo y perjuioioe que eeto ocasiona no edlo a loe empreea--

rioe eino a l~ produooidn que resulta afectada, 

Be en Am&rica Latina donde eeta etapa pasa a to! 
mar parte del procedimiento en materia de huelga al abrir un

complls de espera, ei ad lo podemos llamar, antes del abando

no de trabajo, lo tenemoe en cddigoe latinoamericanoe como1 -
Colombia; Costa Rica1 Venezuela; Ecuador; Panam4¡ Chile¡ Ae!
como en nueetro pa!e, (M&xico) 

lste período ee caraoteriza por el hecho de eetl 
mar como neceeario tomar determinadae preoaueionee que podriln 
servir a poeteriori para la oalificacidn de la huelga, aparte 
de la circunstancia de preparar determinadas aptitudee para -
el caso que deban preverse riesgos, 

Podemos observar que independientemente del --
hecho de que eete per!odo resulta dtil para llegar a cualqui

er arreglo que ponga fin a las diferencias exiatentea entre -
trabajadores y patronea, permite a la autoridad judicial ana

limar el concenao democr,tico en que .. apoyd el planteamien

to efectuado, ya que no siempre ee •l interee colectivo el -
que entre en juego, eino e~ interea eooial o político de los
dirigentea de las agrupaciones obreraa, quienea bullcan aolu-
cii5n a loa problemae y entre estos a otro• que no eon propios 

del derecho de huelga. (43) 
Bete per!odo repre1enta un espacio de tiempo 1111-

pueeto por la ley como requiaito para que la euapenaidn del -

trabajo quede legalmente protegida, Comprende el tiempo que -
media entre la techa en que ae haga el empla11&miento al 
patrdn o patrono 1 la euapeneidn de actividadea, puee ea poel 

43,- Ibidem¡ P4g,85, 
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.!!le que dentro de 41 •• allane el .. preeario a lall peticione• 

de loe trabajadoree o •• logre an arreglo conciliatorio que -

ponga fin a la uenasa de llU.elga. !oda YH que H'Ce per!odc -

tiene como' miei&n tun4uental oonoiU.ar a lall partea, para -

ello ee debe efectuar una audiencia de &Yenimiento. 

1111.ranh la prehuelga el patr&n H considerarat -

OOllO depositario de eua bienea 1 no podnl deapedir a •u• tra

bajador111 pero anicuente para el efecto de un probable o eu

pueeto recuento. 

lln la audiencia de oonciliaoi&n debenl ••!lalar

H 111 es nec11ario; el penonal de emergencia que debenl lab,2 

rar en cuo de que H ei.uipendan 1.ae aoUrtdade• para •Titar -

per~uicio a la producci&n 1 a la empr•••· Loe trabajador•• -

que laboren como emergente• no pcdr'n eer ccneideradoe como -

rompehuelgas. 

Lae autoridades de trabajo debe~ dar todae -

lall garantfaa neceaariae para que el pereonal cuapla adecuad.! 

mente con •11 tunci&n, hecho que •n la ""°tica oui nunca ee

la 1 que resulta in4iepenaable. 

Bete per!odc debe taller un tll'llino a!niao 4e -

duraoi&n 1 un drmino mhimo1 Aquf en 1111111tro pdli es 4e Hi• 

dfu ccao a!nimo cuando H trata de e111pr11u prba4u 1 de -

dies cuando eon empresae de ••rYicio• :pdblico•. 
Oareono• del tlrmino llibi11e 49 prelluelga, que

•n oouionea complica la •ituaot&n 4e 1u empr111u 1 de loe -

propio• trabajador••· (44) 

44.- Balt&llal' OaYa&oa Plor••I 35 Leccione• de Derecho Laboral; 

14. frilla•1 5•· B(lici&n; P,g.309. 
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o).- Per!odo de huel!Jll eetallada•-

fiene inicio en el precieo momento en que ••

euependen lae laboree. Bn eeta fue ee ofrecen lee pruebae -

pertinentes dentro de la8 cuele• ueuelment• •uel• ofrecer.e -

el recuento, a fin de determinar •i.la organizaoi6n emplazan. 

te cubre •l requt1ito democ~tioo de la mtl10r!a. 

Durante algdn ti••Po ee ia1ieti6 que el -
recuento de loe trabajador•• deb!a ••r preYio a la euepea1i6n 
de laboree, a fin de determi1111r huel!JllB en donde loe empla~ 

tes no fueran ma7oritario1 eino •imple• cbantaji•tae. 
Nuestra Le1 de 1970 en eu artículo 451 --

fraoci&n II dispone; •Qu.e la determinaci6n de la ~or!a a -
que •• refiere esta fracci6n, e6lo pod~ promove1'11e como cau-
1a para solicitar la declaraci6n de iaexietencia de una huel
ga, de conformidad, con lo diepueeto en el artículo 929 de la 

mema, 1 en ni11g1tn caso como cueet16n previa a la euepenei&n
de loe traba~oe.• 

Be decir se prohibi6 el recuento previo por-

que se coa1ider6 que con el ee atacabe la naturaleza miema 4e 

la huelga. 

De acuerdo con 'este criterio ee deber!a dar -

origen a un recuentli ~pido, que evite malee inneoeearioe a -
patronee 1 trabajadores,. 1 que deegracia411111ente en D11.eetra l! 
gielaoi&n laboral no •e 4a, 4ebido a que tienen que tranecu
ITir ouanc!o meno• 4iu: 4!aa 4eepu's 4el eetallamiento por loa 
tl'l&iite• burocr4tiooe que se deben eeguir, 

Debido a eeto·1a1 empresas en la ma1or!a de -

loe caeos no pueden darse •l lu~o del estallamiento 1 tienen
que acceder a lu peticiones. para eYitar mayoree malee del -

recuento tar41o. (45) 

45.- Ibidem1 Pifg.310. 



3.2, LA l!UBLGA Y SU OBJETO 

D• acuerdo con el art~oulo 450 de la le7 de la -
' materia toda huelga deber4 tener por objeto1 

I .- Oo11Beguir el equilibrio entre loe divereoe taotoree 

de la producci&n, armonizando loe derechos del tra
ba3o con los del capital, 

Il!: .- Obtener del patr6a o patronee la celebrao16n del -
contrato colectivo de trabajo 1 exigir eu revieidn
al. terminar el per:!odo de eu vigencia. 

~I.- Obtener de 1011 patronee la celebraoi6a del coatrato 
191 en lae empreaae 1 exigir eu rev111i6n al termi
nar el período de au vigencia. 

IV ..• - Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de -

trab&30, o contrato-117, en lae empreeae o e11table-

01mUnto1 en que se hubiese violado, 

v· .- Exigir el cumpliaiento, eobre laa di11po11ioione1 111-

galea en cuanto a la participaoi6n de util!dad.111, 

TI .- Ap07ar 'llM huelga que tenga por objeto alguno de -
1011 e1111111rado1 en laa tracoionea anteriores, 

VII.- Exigir la reviei6n de loe salario• pactados en lo•
contrato• oolectivoe 1 contrato• 191. 

n requieito de tondo no ae ocaprueba antee 4el
e1tallaaiento1 8&10 ee invoca 7 ee prteume qu1 111 oumpl1, 

sin embargo, 4ioba titularidad podr!llllloe con.eld! 
rarla ~ precaria, ya que partiendo de la bue que el tlt1.1-

lar de loa ooatratoe ooleotlvoe tiene q1.1e eer neceeariamente

un eindioato d1 trabaja4ore1, la coalloi&m s6lo P11ede empla

llllZ' ~ h1.1elgae ID loe oasoe previstos por laa traocionee I, v-
1 VI d1 ,dicho ordenamiento legal,· 
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Observando el caso de la fraoci&n VI estamos -

ante las llamadas "huelgas por solidaridad" caei no tienen -

aplioaci&n en la prtlctica1 Resulta que la coalioi&n ee encuen 
tra en la posibilidad jurídica de emplazar a huelga unioamen

te en el ouo de lu fraooionee I '1 '9', o sea, para lograr el

equilibrio entre loe factores de la producoi&n o para extttr

el cumplimiento de lae diepoeioiones relativae al reparto de

utilidades. 

Este dl.timo supuesto no ee comdn en la pri!cti
oa, 7a que por una parte ee f'also que toda violaoi&n a cual
quier dieposici&n sobre el reparto de utilidades eea motivo -
de huelga '1 por otra parte normalmente J' en caso de inoonf'or
lllidadee, estas se plantean ante la Seoretar!a de Hacienda 1 -

Orldtto Pdblioo. 
Por lo que haoe a lae ll11111adaa huelgas por so

lidaridad consideramos que -lae mismas eon del todo improoedeD 

tee J' que incluso contravieben lo diepueeto por la f'racci&n -
XVIII del artículo 123 de nuestra Oonetituci&n, en Tirtud de

que con ella& no se busoa el equilibrio entre loe ta~toree de 

la produooi&n '1 en coneeouenc,ia no se reune el requisito de -

tondo exigido para que una huelga pueda ser· tutelada ~ur!dic.! 

mente, u! mismo ~stae huelgas no reunen ni el requisito de -
terma, 7a que como se_ha visto, la prehuelea tiene oomo fina
lidad tund11111ental oone98UiJ' un aouer4o entre lu partee '1 en-
11111 huelgas por eolidutidad no oabe la idea de oonciliaoi&n,
por que lu partee en oontlioto no se encuentran en deeequil,! 

brio. 

Be decir, se puede dar el caeo de que un pa--

tr&n emplazado por una h~elga solidaria, comparezca a la ---
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audiencia de avenimiento 1 manifieste que ap01a moral 1 econ~ 

J!llicamente a la huelga que eue trabajador.a pretenden apoyar,
( 111· puede dar el caeo de que·~ trate de AJ.gdn negocio de eu
compeUdor) ., a pesar de ello 1 de que no ha1 conflicto en eu 
empreaa en donde Bll contrato ooleotivo puede estar en plena -
vigencia, 1.a huelga puede e11tallar. 

n titular del derecho de huelga no ee ni el tr! 

bajador in4iv1dualmente coneiderado, ni 1011 sindioato11 sino -

la ooalicidn de trabajadore11, (46) 

a),. EL BQUILll!RIO BtmlB LOS PACTORBS D:s U PRODUCOIO!f1 

El caricter que durante largo tiempo ee otorgd • 

a la huelga, de eer un movilliento de insurreccidn que buecab& 

la deetruccidn o por lo menoe el CBllbio de la 11octedad, ha -

eido total.mente abandonado, la huelga e11 hOf un 111mple instr:!:! 
mento de lucha contra un patr&n, que no edlo 'bullca la eolu--
cidn de un conflicto de intereeee por medioe de preeidn, sino 

· que procura el aJ>O)'o eocial, trata de persuadir a la opin~dn

piblioa de la legitimidad de tale11 inter1eee 1 en 11u ejercicio 

"ª no 11e atenta contra las úquilllUI e inlltl'Ullentoe de trabajo 
ni contra lall peraolllUI, Loe m~todoe han OBllbiado 1 H procura 

la proteocidn 1 comprelll!idn del Betado cuando el movilliento • 

11e e11ttma plenamente juetif!cado, Bl eindioato ha dejado de -

tener como unica mt11idn la repreeentactdn del interee profe--

11tonal o de la olalle obrera, para actuar dentro del Blltado -

como inetrumento de colaboracidn en busca de 11olucionee pric

tioa11 para el cumplimiento de eue fine11, 

46,• lb1demr Pig,306, 
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Bn otrae palabras para noaotroa, no debe ver-

118 la huelga como una aptitud agre11iva de un grupo de pereo

naa en contra de la 11ociedad, que 11uapenden !llUll act1"1dade11-
profe11ionaie11 7 ee desentienden de eW!I deberee c!vicoe 7 eo-
oiale11 para obteper determinada •entaja, Bino como un fen6m11-
no de entendimiento entre do11 partee, "el capital 7 el traba
jo", que 11eparado11 en 11ua fin•• han de aceptar eolucione11 con 
la voluntad estatal en la protecci6n de BW!I re11pectivoa inte-
rese11. 

Oreemos que la huelga e11 un recurso de autod,! 

feMa 7 que por ello es legitimo au planteamiento. Como fen6-

meno aooiol6gico la huelga es ~ de laa expre11ione11 mila con

creta11 de la tendencia de un C!llllbio de las condicione• exi•-

tente11 una expreai6n de la oonoiencia ooleotiva que revela el 
deseo de concluir con loa uao11, pricticae o oó11tumbre11 vigen

te111 Ra de tener como finalidad mejorar las condioione11 de -
trabajo pero dentro de un contenido aocial que obliga al 11ec
tor laboral que la intenta a la bl111queda de un ajuste pre•io

a eua pretenaionee, •in CUJO requi11ito a nue11tro juicio no -

po4d ~amú traducirH a un, derecho. OoD 1a huelga ha •obre-~ 

venido un cambio radical, en la e11tructlll'& social 7 econ6mi-
ca de 1011 pafae~ 7 7a no ee unic11111ente la manifeetaci6n labo

ral a la cual ee noe ha aco11tumbrado, elno que 111 ha convertj, 

do en una me.nife11taoi6n de la fuerza de 1011 trabajadoree, que 

a tr4:vee de grupos o partido• pol!ticoa la utilizan oomo un -

medio de oonquieta al poder. De ah! que el Betado int•rv•1181l-

7 t•1181l como obligac16n propiciar la lll'llOn!a de 1011 intere11e11 

entre loe factores de la producci6n. (47) 

47.- J~Jeeda Oaetorena;Zanual de Derecho Obrero; M&xico,1984¡ 
6a. Edici6n; P&g.299. 
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b) .- LA C!LBBRAOI01' DB UN COIRRATO COiirofIVO DB f11ABAJ01 

La oelebraci6n del contrato colectivo de traba-

30 oonstitu;re la finalidad ds importante que puede perseguir 

la huelga; Bn realidad el contrato colectivo ee el inetrwnen

to para crear el equilibrio, por lo que por e11e medio se cum

plen las cauea1e11 de importantea de la huelga. 

La nat11raleu ooleotiri de eH ob3eto de huelga 
resulta indiscutible, Loe trabajadores por 11f mismos no pue

den celebrar contratos colectivos d• trabajo, ni contrato•-~ 
191'• Para· estos fines se necesita.la existencia de un aindie! 
to que e11 el dnico legitimado activamente para su celebraci&n. 
Bl requillito de 111&7orfa, del que de adelante hablare111oe, con 

"'1.ida un derecho colectivo pero no conetttu;re, el requi11ito
aine-qusnom para su celebraei&n. Bllte requisito e6lo se actll.! 
liA cuando la firma del contrato colectivo se bullca mediante 
un conflicto de huelga estallada esta, se plantea como oauea

de inexi11tencia que 11610 la minorfa de loa traba3adorea la -

ap07a. Con ba11e en estas ideas podeaoa establecer que las PI!! 

tee pueden pactar libremente las condiciones de traba3o ajus

tando loa :lndividua1111 ya extatentea a criterioe colectivos -

1 4e 1114ole general. 
S&lo en los casos donde ao exista voluntad pa

.tronal de llegar a la c1l1braci&n de acuer4011 111lblltanciales -
en relaci&n al trabajo, la huelga aeri el medio legal para -
perseguir el fin deseado, (48) 

48.- Reator de Buen L. Derecho del !raba301 T01110 II; Bd, Po-
rrúa1 7a. Bdict&n; Pi«.858. 
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c) ,- LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIV01 

A la revieidn del contrato de trabajo, como
obleto 4e la huelga, ee refieren doe tracciones del artfculo-

450 eiendo estae1 

II ~- Obtener del patrdn o patronee la celebracidn del 

contrato colectivo de trabajo y exigir eu revi

eidn al terminar el perfodo de eu vigencia, 

VII.- Exigir la revieidn de loe ealarioe contractuales. 
(49) 

Eet4 dlt:lma fu& producto de la adic16n puee

ta 1n vigor el lo, de Mayo de 1975. 
El eepiritu de esta diepoeicidn es S11!11811ente 

claro ya que se traduce, en el deseo de presionar al patrdn -
para que acceda a las peticiones sindicales qu1 eean compati
blee con eu ettuaci6n econdmica, 

De no realizarce esae peticiones que ee ha-

san dentro de una revieidn ee estar« ente la opcidn de recu

rrir, al recureo legal de la huelga, (50) 

d) ,. L4 CBLBBRAOIOlf Y RBVISIOlf DEL COllTRA'l'O LEY1 

\En la traccidn III del ardculo 450 ee ee~ 

la qu1 ee objeto 4e la huelga el obtener de loe patrones la -
celebracidn o la revieidn del contrato-le7, 

Bl probllma aquf adquiere caracterieticas ... 
diter1ntee en la medida que no depende de la Tolunta 4e un -

edlo patrdn el pactar un contrato ley o revisarlo. 
49,. !altanr Cava~oe Ploree1 !altanr, Bmnberto 7 J, Carloe

eave1oe Chena; lfue"8. Ley Pederal del trabe.jo; P4g,)07. 
50,. lfeetor 4e lluen L1 Ob, Cit, f,U; P&g,858~ 
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De hecho, la intervencida 4e W'I& comrencidn -

· C!OlllltitQ7• un •le••nto que dHYirtlla la pre11i&a •iniUoal al -
grado que e11ta·puede resultar frano11111ente indiferente, 

De 1111da 11irYe en realidad pre11ionar a un patr~n 

del que no 4epende el reBUlta4o que 119 pretenl!e obtener, Para 
e11to e• a1oe11ario preciear, que ua contrato-ley, es aqull que 
H celebra eatre uno o varios ainl!ioatoa de trabajadores, 1 -

.,.rioa patronee o uno o vario• sindicatos de -patronea, con -
objeto de precisar determinadas condicione• de trabajo,(51) 

1) ·- LA l!UEtGA POR HLmARmADt 

let1 •• otro de loa objeto• de la huel .. , esta
hueisa por solidaridad, la enoontr11111011 preYieta en el artícu

lo 450 traocida YI de la Ley Pederal del trabajo en Yigor, -
que reea1 

•ApoJar una huelp que tenga por objeto, algwio 

'de lo• 111U11era4011 de la11 fraccione• antericrea,• 
lA huelga por 110Udaridlld e11 la suapensidn 4el -

traba~o real.iP<la por los trabajadorea 4e una empreaa, loe -
cual.H 11ia tener el conflicto con •li patrono, 'llllllitiHtan 11u-
11illlpatfa 1 unida a 1011 trabaja4oree de otra 11111preea, que 111 • 
esta en coDflioto con au patrono 1 pre11ic11112' a eate para re-

euelY& favorablemente, lftl!! peticionee de le• huelgaiataa prf.:9 
cipalee, (52) 

51,. fteetor de Buen Lr Ob, Oit, !,II; Pdg,858, 

52.- l!ario de la Cueva; Ob, Cit. P&g,857, 
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Cabe mencionar que en cuanto a loe requieitoe 

de eete tipo de huelga, la ley no da una determinaoi6n eepecj 

fica;· por lo que ee l&gico entender que comparte, loe coneig
nadoe en el capitulo eobre la huelga, pero podetnoe t!le!lalar -
como elementos eeenoialee loe siguient1e1 

n .- Loe trabajadoree solidarios no persiguen un 

fin propio, eino mita bien apoyan un ajeno; 

Il' ~- La huelga por eolidaridad presupone la -
existencia de dos huelgas, una principal y 

una·~ubeidiaria. 

111.- Loe huelguietae eolidarioe quedan obliga.... 

doe a reepetar loe requisitos de fondo y -
forma que la ley impone. 

Beta olaee de huelga ee puede coneiderar como -
una euepene16n il!oita del trabajo ya que ei loe obrero• no -
tienen que1a contra eu patrono, no debe autorizarce que le -

~·~ l••~perjuioioe que tale• huelgae ooaeiol!All, 

f),- REV1S10lf DB SALARIO Y PAB'UOIPACION DE U'rtLIDADl!91 
\ 

La revisi6n de ealario, .objeto que encontra1101-

previeto en el artfoulo 450 fracc16n VII, ee traduce en la r.!! 

TiBi6n temporal del salario que ee paga al trabajador por eue. 

servicioe, conetituye uno de loe motiTOB b4sioo1 para el ple.!! 
teamiento de huelgae, · 

Desde la legielaei&n de 1931, apareoi6 la re"'1-

ei6n perfodioa del salario a tr&Tee de dos meoani11111oe ------



jurfdico11. Las Com1sione11 Nacional y Regional de 1011 11alario11 

mfnillo11.1 el clalll!ulado que 11obre el particular deben tener -

1011 contratoe colectivoe, principio que se ha repetido en la

tracci&n VI del artfou1o 391 de la ley vigente, e11 el que -
obeervaaos en el artfcu1o 47 de la le1 de 1931, donde 111 pie.!! 
aa que ee ha elevado a la conciencia patronal la neceeidad 1-

aonveniencia de e'litar la huelga eiempre que las pretensiones 
obreras , e11tln ajustadas a una tasa eoon6mioa congruente con 
el estado financiero del pafs. 

No ha sido extral'lo que dentro de nuestro 111e

tema legal el hecho de que los objetivoe de la huelga es de-

cir, entre elloe, ee haya conaignado el de exigir la reviei6n 

de ealario. Lo que si consideramos que afecta 1 eeguir4 afeo

tanda, ee la adici6n que ee hiciera durante el rlgimen del lj 

oenciado, Luis !oheverrfa Alvirn, como pre11idente de la repj 

blica para pennitir la revisi6n del salario anualmente, la -
cual 11e ha traducido como la causal mis frecuente para el 911'·· 

plazamiento a huelga. (53) 
!n cuanto a la piµ-ti_cipaci6n de utilidadec -

que menciona la fracci6n Y del citado art:f:cu1o 450, e11 una ~ 
lU aaU11ale11 de huelga m&e oontrovertidu i 111 neceurio dest! 
car que las utilidadee no forman parte del 11113.ario, 1 que -
camo objeto o oaUl'la de huelga debería eustitGiree, en nueB-~ 
tras oonolunionea plantearemoB algunas hip6tea1•. 

53;. Nestor de Buen¡ Ob. Cit, P&g.859, 
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3,3, SUSPENSIONTEMPORAL DEL TRABAJO, 

Eli!PRÉSA Y BST ABLEODIBNTO, 

Entrando en materia, debemos hacer resaltar -
que a diterencia de la ler anterior, en la nueva ley nueetro

eapitulo comienca detiniendo a la huelga como la 8U!ipensi&n -

temporal del trabajo llevada a cabo por uaa ~oslici&n de tra

bajadores y disponiendo en precepto por separado, en terma -

expresa que para loe efectos del titulo loe sindicatos de tr! 
bajad.orea son coaliciones permanentes, 

.le{ tenemos que el art!culo 442 comtempla la -
posibilidad leg&l de que la auapell!lidn del trabajo puede aba! 
car a una empresa e a uno o 'ftl'ioe establecimientos; lo cual
eignifica que ee optativo para loa sindicatos de trabajadores 
declarar la huelga de una empresa para el etecto de que las -
laboree 11e suspendan en toda la unidad econ6mioa (que es la -
empresa). o bien en uno o varios de eue eetableoimientoe ~ (un,! 

c!adea) 

Bn efecto en la nueva le)' por una parte eu art,! 
cuto 16 nos c!efine que par~ loe efectos de laa normas c!e tra

bajo ee entiende por empraeas"La unidad econ6mica c!e produce! 

dn o diatribuoidn de bienes o servicios, 1 por establecimien

to la unidad tlcnica como sucursal, 989ncia u otra forma sem! 

jante, sea parte integrante y oontribu,ya a la realizaoi6n de-
1011 fines de la empreea"s Por otra paste la novedad que se ~ 

nene destacando 7 a la cual alude el artículo 442 ea el -
hecho de que la huelga puede abarcar a una 'empresa • a uno o

varios estableoimientoe, 



19 . lllA TESlS K0 DEBE 
. SAUR DE lA BlBLIOTECA 

Betas diterenciacioaH que no exi11tf•n en la-

197 de 1931, tienen pollitiva iaportmici• en cuanto a •u coao

ciaiento, ueo ., 11plioacidn 1111 refiere por parte de l•e orgaaj, 
ueionH obreru, lu cub.1111 pueden Tilidaaente, uear 1111te _ 

illlltZ'llllento ~fdico r11Toluoionario que e11 la h•alp ea l• _ 

fonaa que l• preeupoft8& aayor pre11i&n para la 01111111 Patrolllll-
7 co111111ouent11111ente resulte 1111oho -. positiTo 1 •fioaz para _ 

111 defe1111a de 1111eatr11 clase trabajadora 1 el ejeroioio de e11-

te derecho. 
AUiiado a e11to, 11e mencio~ el hecho de que _ 

exi11t11n 1DUltttu4 de empre11111 en 11111 cuales 11&10 en 111~011 de 
eua e11tabl1101aientoa en e11pectal 1111 originan 'liolactone11 mia
gr&Yee a la contrataoi&n colectiva por 0111aa razone• Re llega 
dete:rminantemente a la huelga. 

Aaf taabiln podemo11 e11t•bleoer de que lliendo
lo co11YeD111nt11 para 1011 intereae11 del 11tndicato, que 1uapen

dan, temporallleah lu laborH 11&10 en determinadu eependen

oias d1l total de la• empre111111 (e11t11bl1101miento11) 11111 •fllctar 

otras en que 11ublliatan 1nd1aoutibl11111~11te la obl1gac1dn de pa

go de a•larioa .pero l1C pudiendo materialmente funcionar, e11to 

001111tit117e Wl elnento de ma1or preet&n 111ndical, ., •1 aejor
uao di dicha preeidn que 11n 11u ouo puede 1111r 'benlfico para _ 

loa trabajadores. (54) 

54.- llanual de !emaa Laboralea1 Ltc, GonHlo A. Bspor>!a1 __ 

Editado por la º•!••• Pilg,315. 
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3,4, !EORIA DK LOS REQUISITOS 

a).~ Concepto de requi11ito1 

De acuerdo a la 191, debe11011 entender que -

la huelga e11 una acci&n," •• \ID acto jur!dico, en el eentido
tradicional del tlrmillo, esto ee, una 11111Dife~taci&n de TOlll,D 
ta4 dirigida a la produoci&n de determina4011 erectos de der! 

cho• 
De e11ta manera 11e plantea que el acto jurí

dico huelga, requ1ere para 11u e:d11tenoia q11e 11e prod11~an -
ciarto11 requi11ito11, q11e de esa forma alcanzan la categoría -
de ele11ento11 eeencialee, S11 omisi&n de ac11erdo a esta tee!s

produoir& la iaezietencia de la huelga. Bn rtrtud de lo ex
Jlllesto podemos decir que¡ Requisito es un elemento esenoial

del acto• jurídico •h11elga•, ('55) 

b).- Olaeificaci&n de loe requ111itoe1 

llario de la 011eva, afirma q11e 1011 requisi

to• eon de tres tipos1 

1 .- Req11illito de forma 
'rl. ~- Requilllto de ~oda obrera 
III,- Requisito de fondo 
Ro deb111011 dejar de admitir que, el ejerci

cio del dereoho de h11elga esta condicionado al 01111plilliento
de estos requisitos, 1011 c1111le11 al ser obllervadoe deteraina

r&n la procedencia pero no la existencia de una h11elga~ 

55.- Rector Bumeree llagnan¡ La H11elga; Ed, J\Jrídica de Chile 
la, Bdici&n; P4g.77 



D .- Reguieito de forma 

De Buen , en relaci&n a e~te requisito 

dioe, que no deben confundirse lae peticiones oonoretae de -
loe trabajadores con el objeto de la huelga, Precisamente en

la fracci6n D del artículo 920 ee pone de manifiesto esa op1-

nt6n cuarido se indica que el escrito de emplazamiento deber4-

contener la formulaci6n de las peticiones 1 deber& expresar -

adem«s el objeto .de la misma. 
De Buen nos dice, que para 1!ario da la 

Cueva, el objetivo de la huelga se satisface indicando, eim-
plemente que se busca la celebraci6n, revi~i6n, o CWllplimien
to de un contrato colectivo o el equilibrio entre loe facto-
res da la producci6n 1 agrega1 "Pero estas no son las petici~ 
nas de loe trabajadores", estas ecn las exigencias, loe de--
seoe de loe trabajadoree, el contenido del nuevo contrato 
coleotivo, o las Tiolacionee cometidae por el patrono, 

II.- Requisito de ma:roría obrera 
La ley nos sel'lala que la huelga es un

derecho de las ma7oríae, de acuerdo a esto en el artículo 451 
fracci6n II'diepone1"Para suspender loe trabajos ee requiere

que1 La euepeqU6n ee realir.a por la ~oría de lee trabajad~ 

res de la empresa o establecimiento"••• A eu ves en al artfc.!! 
lo 459 se sel'lal.a que la huelga es legalmente inexistente el -
la suepeneidn del trabajo se realha por un mfmero de trabaj! 
dores menor al eeftalado en el artículo 4'1 fraccidn II, Aquí
ee plantea uno de lo• problemas m«e interesantes de la huelga 

1• que partiendo del eupuesto qu• el movimiento de huelga ae-



produjo oportunamente, se pone· en duda el hecho de que lama

yor!a lo haya apoyado, Al tratar el recuento de los trabajad.!! 

rea, como prueba total en el incidente de califioaoidn de la

huelga, la ley indica que la mayor!a se determine con apego a 

reglas particulares que exigen que ae ubique el fendmeno en -
una determinada etapa del conflicto, esto es, la fecha de pri 

aentacidn del emplazamiento de huelga. 

III,- Beguiaito de fondo 

Bn el art!culo 451 fraccidn I, se exige C,!! 

mo requieito de fondo, "Que la huelga tenga por objeto alguno 

o algunos de los que seftala el art!culo anterior." 

El requisito de fondo.de_toda huelga va a ser el fin asignado 

por la Oonatituoidn a eetoa movimientos, fin que va a consis

tir en la buequeda del equilibrio entre loe factores de la -

produocidn armonir;ando loe derechos del trabajo con loa del

capital, 

Bs bueno precisar que dentro del contexto

del concepto de requisito, ~os de fondo se cumplen e6lo, en -
funoidn de que loa trabajadÓrea coaligados hagan constar que

ae han producid~· una de las hip6teaia del art!culo 450, sin -

que aea necesario, que en realidad loa hechos fundatorioa, ~ 

sean ciertos, (56) 

56,- Keator de Buen1 Ob, Oit, T,II; P~g.661, 
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3.5, REQUISITOS DE PONDO 

A tr4vee de estudios realizadoe vemoe que el de

rtoho dt huelga¡ tn nueetro derecho poeitivo, ee genera en un 

deeequilibrio de los factore• de la producoi&n1 Se da para e.!! 

tableoer la armon!a que ee ha deetruido o que no ha exietido
jam&e, Es deoir, ee trata de un derecho que nace ei se reunen 
doe oondioionee1 

l.- La existencia de un conflicto colectivo, el des2-
quilibrio. 

2,- Y que ee encuentre interesado en la eoluci&n de -
ese conflicto; el factor trabajo de la empresa, 

Bl objeto de la huelga ee la solucidn de ese con

fiicto 1 Bl factor trabajo ee la mayoda de los trabajadores -

de la empreea. Lo• requi11ito11 de fondo del derecht de huelge.-
11on1 La mayoría de trabajador•• y el objeto, 1011 cuales ee e.!! 

cuentran fundado• en el artículo 451 de la Lq Pederal del -

!rabajo en vt«or. 

a).- llAYORIA DE !RABAJADORES 
Bllh punto, ya sea que lo examinemoe como un re

quieito de la huelga o como un problema de capacidad entraf!a
en el fondo una misma coea. Afirma el prinoipio conetitucio
nal que el interee sea del factor trabajo; interes que dimana 
de la naturaleza colectiva del conflicto que va a ser el que
determine el uso de la huelga! sea que se atienda a aqu&l in
teres o a la naturaleza del conflicto, los doe caminoe, nos -



conducen a la afirrnaoi6n de que el derecho de huelga pertene

ce a la mayoría de trabajadoree de cada empresa, entendiendo

se por mayoría, la mitad más uno, de los trabajadores que ~

presten sus eervicioe a una determinada empresa, consecuente

mente, esa mayoría es la titular del derecho y por 1o tanto -
la unioa que puede ejercitarlo v&11damente, 

La forma de determinarla, cuando se abjeta, ee -

la manifestacidn que hace cada uno de los trabajadores de la

empresa de ser o no huelguieta, 

b),- OBJETO 

Bete punto constituye el segundo requisito de -

fondo, del cual hablaremos de manera general de lo m&s rele~ 

vante, ya que lo ansli~amoe con anterioridad en el punto dos• 

(,2) de este tercer capitulo, 

Allí vemos que h~ desequilibrio cuando no hay -

contrato oolectivo de trabajo en la empreea o contrato-ley en 

la industria o en la rama eoondmioa de una regidn o del país; 

Cl.tllndo babilndolo ee viola; Cuando se ha cumplido el plazo -
pera pretender eu revieidn; CQ&rldo no ee cumpla en materia de 

participacidn de ~tilidadee; Cuando se apoya une. hue1ga ilíc1 

ta. 

En los cuatro primeros caeos la armonía entre -

loe· factores de la produccidn ee logra mediante la celebra~ 

cidn, el cumplimiento y la revieidn del contrato colectivo de 

trabajo; En el cuarto por la eoluci&n del conflicto en ou;yo -

apoyo ee declar6 la huelga. 
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Despuls de lo anterior podemos coneiderar que -
la fraccidn I del artículo 450, reprodujo el texto constitu-

cional 1 seftald como objeto de la huelga, coneeguir el equil1 

brio entre ios factores de la producoidn armoni~o eus der! 

ahos. (57) 

57.- J', Jeeds Oaatorena1 Ob. Oit. P&g,304, 



3,5, REQUISITOS DE PORMA 

Loe requisitos de ~orma tienen tambi&n su ori~ 
gen en la preeoripci6n conetitucional, el principal requieito 

de forma lo oonetit~e el emplazamiento, del cual comentare~ 

moa algo puesto que m4s adelante lo estudiaremos a fondo, 

Si no hacen del conocimiento del patr6n, previ,! 

mente, la exietencia del conflicto colectivo~ las peticiones

de loe trabajadores para eolucionarlo y la deeici6n de ir a -
la huelga, el derecho otorgado para solucionar eea clase de -
conflictos, no se configura, El patr6n es la pereona llamada
ª darlee soluci6n; no podr!a hacerlo sino lo hacen de su cong 
cimiento, 

Tampoco las autoridadee eetar!an en la, posibi
lidad de conciliar o de juzgar, sin el planteamiento previo;
Estae son las razonee por las que·ee impone la formalidad de
expreaar por escrito al patr6n o colectivamente a loe patro~ 

nea , la deaici6n de ir al movimiento si no ee satisfacen 1 -

el plazo que se concede para declararla, el cual se computa -

a partir del emplazamiento, ~.precisando el dfa 1 la ho .. de

la suspenei6n del trabajo • 

. Del 'escrito de emplazamiento se entregar' un ~ 
ejemplar a la junta para integrar el expediente de huelga,(56) 

Rablaaos de requisitos, porque ea precisamente

con el empla11&11iento donde comienzan a surgir aubeecuentemen
te todas las formalidades que m&a adelante examinaremos, 

56,- Ibidem; P4g, 305, 
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CAPITULO ·IV 

BL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

DE HUELGA 

l. La Pr•~uelga y loe actos que euelen realizarce dentro

de ~eta fase como parte del procedimiento; 

a),- Concepto de prehuelga, 

b) .- Naturaleza, 

c),- Finalidad, 

d),- El eecrito de emplazamiento y eue requisitos, 

e).- Notificaci6n, 

f),- Duraci6n de la prehuelga, 

g),- Prdrroga del período prehuelga, 

2, Claeiftcaoi6n de las Huelgse¡ 

a),- Huelga inexistente; 

b),. Huelga ilícita 

o),. Huelga justificada. 

3; El procedimiento, 

4. Efectos del emplazamiento. 

5, El Recuento de trabajadores.-

6• Inobservancia de los requisitos. 

7, Suepeneidn del trabajo y eue efectos. 

8, Procedimiento de inexistencia de una huelga, 

9, Terminaci6n de la Huelga; 

a),. Formas de terminaci6n que presuponen un acto de 11. 

voluntad, 
b) ,- Efectos de terminaci&n de la hu.elga, 

10,Reeponeabilidad Obrera, 

ll.Reeponeabilidad Patronal, 

12,Conceptoe de Servicios J)11bl1coe para loe efectos de -
huelga, 
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4.1. LA PREHUELGA y LOS Acres QUE SUELEN 

REALIZARCE DENTRO' DE ESTA COMO 

PÁRTE DEL PROCEDll!IEl'iTO 

a),- CONCEPTO DOCTRINARI01 

!e el espacio de tiempo impueeto

por la ley como requisito para que la suep~neidn del traba

jo quede legalmente protegida, 

Es decir que este espacio de tie.!!J 

po, comprende el tiempo que media entre la fecha en que ee

haga el emplazamiento al patrono y la euepensidn de las --

actividades, tiempo que se considera variable, ya que es p~ 

eible que dentro de el ee allane el empresario a las prete,!! 

•iones de loe trabajadores, o se logre un arreglo concilia

torio que ponga fin a la amenaza de huelga, (59) 

A lo anterior podemos sgreger que 

las legislaciones extranjeras en su mayoría, oonf:lan en la

negociaoidn colectiva como el mejor camino para poner fin -

a las controversias obrero-patronales, 

b),- NATURALEZA! 
En la actualidad ee una etapa pr~ 

cesal obligatoria, dicha afi!'lllaci6n deriva de loe artículos 

267, versidn de 1941, de la ley de 1931 y 457 de la ley vi

gente que es una reproduccidn del primero. 

59,- Mario de la Cueva; Ob. Cit, P&g,632. 



Bis decir el artículo 267 de la ley de 1931 

d1o!a1 •Lae oonf1r1noiu entre trabajadore11 '1 patrone11 para 

1111!&1' a un arreglo no 8Ullpe!lder4n los etecte11 de los avi~ 

eos que exige el artículo 265." 

Bn el Diario Oficial de la Pederacic5n de -

10 de abril de 1941 ee ¡niblico la reforma del art!culo 267-
que hizo obligatoria la IU!ietencia a lll!I audiencia• de con
ciliacic5n. 
lía junta de conciliacidn '1 arbitraje intentar' de11d1 luego
aTenir a laJI partee, Si loe obrero• no comparecen al acto -
de conciliacidn• ao correr4 ei plazo que ee hubiere 1111'1ala

do en •l avieo para la iniciacic5n de la huelga, Bn rebeld!a 

del patrono, el preddente de la junta 1aplear' las 11edic!ll!I 

de apremio para hacer que concurra a loe acto• de concilia

oic5a. 

La co11ieidn analbc5 la conveniencia c!e -

regresar a la Ters16n original, pu'• eurgic5 la duda eobre -
la con11tUucioaaUc!ad de la nol'll8 que impuso la obligacic5n
de concurrir a lae audiencia• de cono1liaci6n, pero 11e lle
g6 a la coaclueic5n de que no conetitu!a ninguna lillitaoic5n
a la amplitud de lo• aotiToe de la huelga, ni illped!a el -
ejercicio del derecho, pu11 era •implemente, un intento de
negeciacic5n colectiva, que pod!a 4e11h1oharee con 11610 aou-

dir a la audiencia a 11anite11tar, 1011 trabajadore11, que no -
diecuttr«n 11,Ú. peticione11 por no eetar diepueetos a ning&n
abatimiento, '1 loe patronoa que .no ir4n 9'e alla de eu ree

pueeta¡ y por otra parte; ee hizo notar que ni lo• trabaja

dor•• ni loe empreearios bab!an presentado obserYacionee, 
(60) 

60,- Ibide111 Pig,6)1, 



c).- FINALIDAD1 

La primera tinalidad que se considera tus 
damental.de eete perfodo prehuelga que ee una instancia con

ciliatoria; •Bs proourar un avenimiento entre loa trabajado

rea 1 la empresa, que evite la euspenaidn de loa trabajos 1-

de aatiefaccidn a las peticionee obrerae 1 a las exigencias
de la justicia social, o oon la trase de la traccidn XVIII -
del artículo 123 de la Oonatituoidn, que armonice loa dere-
choe del tr.abajo con loe del capital~ 

Aunado a eeto es preoieo maniteetar que -
al lado de esta tinalidad tundamental, aparecen otras que no 

deb911oe dejar de observar; La huelga tiene como objeto el -

triunto de la justicia eocial, mediante la preeidn que ejer

ce sobre el capital, pero no tiene como prop~aito cauear -~ 

dalloa innecesarios. (61) 

d) •• EL ESORifO DE EMPLAZAJlllEN'rO Y SUS REQUISITOS1 

!l escrito de enplaauniento de huelga ee
gdn el artículo 452, deber4 eatietacer ciertos requieitoe, -
que nosotros, para la mejor,compreneidn de loa atemos trata
remos de dieecc~onar en una caso pr,ctico, preeentando la -
anatoafa de un eeorito de emplazamiento de huelga. 

Haremos un an411eie legal 1 necesario del 
escrito de emplazamiento de huelga1 

61.- Ibidem; Pdg.633 



l.- Dirigirlo al patr6n. Se •ellalar4 el nombre o ra~&n aocial 

.del patr6n 1 l6gioaaen1;e el domicilio del aiaao 01111plisentan

do con esto lo ,41apueeto como· norma prooeeal elemental, pero-

11113' importante 'I requerida 00110 para todos 1011 primeros eeor,! 

toe J promocione• por el artículo 667, aegundo pirrafo de la-

111'1 en Tigor, 
2.- Aunque no lo eellala el capitulo, 111 consi4eruo11 iaportB!! 
te lllllll&r la atenoi&n aobre el hecho de que invariablemente,-
11e debe mencionar el caraoter con que actdan la peraona o P•! 
aonae que eetln formulando 'I dirigiendo el emplBE811liento, 11e
llalando tambiln la forma de acreditar dicho carioter o perao
nalidad, para evitar que pudiera tener exito cualquier ob---
jeooi&n a la personalidad por parte del patr6n oueati6n eeta

de aran importancia 1 a la que la nueva ley le da eepeoi•l -
relieve, 

3.- B:xpreaar que •e eata actuando con faoultadea e11tatutaria11 

que invariablemente deben tener loe repreeentantee •1n4ioale11 

que a1111criban una promoci&n de la indole de la.a que •• comen

tan. 
4.- Se eatructurar' un capitulo de hecho• o antecedente• en -
el que 11e expreaen el nexo con el patr&n a quiln ae dirige el 

eaplammiento u{ como la circunatancia o ciroun1;anoiaa de -
la• cual•• ae deri'Ve la oau11111 o serie de cauaa• en que la -
huelga encuentre fun41111ento. 
5,_ Be formular4n concretamente en capitulo eapecial, laa pe

ticione•, procurando concretarla.a 1 en lo• caeos de u\cuapli

aiento de contrato, deber' pedir•• la reJ)at'aoi6n efeotiT& e -

inmediata de las violacione• 1nfrill81daa al pacto, ee~alando

que dicha reperaci6n ee refiere al otorgamiento en efectivo -
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y de inmediato de las obligaciones de dar y el reconocimien

to expreso de las obligaciones de hacer y la realir.acidn ~ 

efectiva de las miemae, ae{ como el cese de aquellos actoe -

que por obligaci&n de no hacer, indebidamente eete efectuan

do o haya venido realiEalldo el patr&n. 

Beta parte del pliego de peticiones tiene -

medular importancia, pu4e debe evitaree usar t4rminoe vagoe

o impreoieoe ya que en este supuesto ee corre el riesgo de -

que habilidosamente el patrdn emplazado conteste1 •Eetoy di.! 

puesto a cumplir, he cumplido y seguire cumpliendo can el ~ 

contrato colectivo de trabajo", y la autoridad tener dicha -

oonteetaoidn como un allanamiento de parte de la emplar.ada -

que evita la ooneumaoi&n de la oondioi&n re~olutoria que ee

la negatiTB del patr&n a acceder a las peticionen de los tz:! 

bajadoree, para que como coneeouenoia de elle estalle v4lid! 

mente el movimiento de huelga que ee anuncia, 

Be posible ei ee de1ea y sobre todo aconee

~able en loe oaeoe, en que ee trate de exigir cumplimiento -

del contrato colectivo del trabajo sel'lalar en el capitulo r,!! 

lativo al pliego petitorio, gen4rioamente la exigencia de 

que el patr&n cumpla el contrato, otorgando al efe~to las 

preetacionee eapecrltioae que se aencionan en dOOIDlento por -

separado, pero expresando que tambiln parte del emplazamien

to. Bn este documento ee debe transcribir el texto de cada -
cl4ueula o art!oulo que se consideren violados, (62) 

62.- Gonzalo A, Eaponda; Ob, Oit, P~g.13 



De lo anterior se desprende que el empla~ 

miento deber' reunir los requisitos de torma, los cuales nos 

aeftala el artículo 920 de la ley en Tigor, que dices "El pr~ 

cedimiento de huelga se iniciar' mediante la preaentaci6n -

del pliego de peticiones, que deber4 reunir loa requisitos -

eiguientea1 

I! .- Se dirigir' por eecrito al patr6n 1 en el se formular& 

la petici6n o peticiones, anunciarán el prop6sito de -

ir a la huelga si no son satiefactorias, expresar4n -

concretamente el objeto de la misma 1 seftalar'n el día 

1 hora en que se suspendan las labores, o el tlrmino -

de prehuelga; 

11· .• - Se presentar4 por duplicado a la junta de conciliaci6n 

1 arbitraje. Si la empresa o establecimiento est4n en

lugar distinto al en que resida la junta, el escrito -

podr4 presentarse a la autoridad del trabajo m&s pr~xl 

ma o a la autoridad política de mayor jerarqu!a del l.]! 

gar de ubicaci6n de la empresa o establecimiento. La -

autoridad que llaga el emplaumiento remitir4 el expe

diente, dentro de las Teinticuatro horas siguientes, a 

la junta de conciliaci6n 1 arbitrajes Y aTisar4 tele

gr4tica o telltonicamente al presidente de la junta. 

III.- n aTiso para la suapena:l.6D de laboree debertC darse -

por lo menos con seis d{as de anticipaci6n a la techa

seflalada para suspender el trabajo, 1 con die1 d{as -

cuando se trate de serTicios tnibliccs, el tlJ'llinc se -

contartC a partir del d{a 1 hora en que el pe.tr6n quede 

notificado. 
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e),- NOTIPICACION1 

El artículo 17.de la Constituci6n previene 

que loa tribunales eetar4n expeditos para administrar justi

cia, en loe plazoa y t'rminoe que fije la ley, 

Prente a este precepto loe legieladorea de 1931 y 1970 se -

propusieron en atenci6n a la traecendencia eocial 1 eccn6mi

ca de la huelga, ee!!alar t&rminos brevisimoe para todoa los

actoe proceeal.ee y, ademtle establecieron eu incumplimiento -

como causa de responsabilidad de la autoridad, que deba eres 

tuar la notificaci6n. (63) 

Con baee a estoe principios el artículo --

921 de la ley vigente, determina que el presidente de la j~ 

ta o la autoridad de trabajo bajo eu m4e estricta reeponeab.! 

lidad har4n llegar al patr6n la copia del eacrito de emplaz.! 

miento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a au -

recibo, 
Lo mita ideal eería que se notificar« al P.! 

tr6n dentro de lae veinticuatro horaa, ya que el artículo --

920 nos se!!ala un t&rmino min!mo de avieo de suepenei6n de -

laboree, que en muchos caeos. es empleado, dejando al patrdn

un lapao muy cor;to, debido a que se le notifica por lo re~ 

lar dentro de laa cuarenta y ocho hora.a. 

La·notiricacidn va a tener por erecto con.! 

tituir al patrdn, por todo el t'r11ino del avieo, en depoait! 

rio de la empresa o establecimiento afectado por la huelga -

con las atribuciones y responsabilidades que le correspondan, 

63.- Mario de la Oueva; Ob, Cit, P4g,636. 
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f'),. DURACION DE LA PREHUELGA1 

La fraccidn III del artículo 920 expresa 

lo siguientes •Bl aviso para la eúspenei&n de laboree deber& 

darae por lo menos con seis d{as de anticipacidn a la fecha

sellalada para suspender el trabe.jo 1 coa dtez d{aa de antici 

pacidn cuando se trate de servicios pdblicos.• 

El t&rmino se contar4 a partir del día y 

hora en que el patrdn quede notificado. 

Esto quiere decir que el d{a principia a la hora de la noti

ficaci&n 1 concluye al día siguiente a la mis11& hora. (64) 

Come es de cbeervaree no se seftala un -
t&rmino dximo de prorroga lo cu.al en un moaento dado puede

ser f'atal, debido a que por ejemplo¡ Uh sindicato al empla-

zar a huelga podr' dar un período de prehuelga de once mesen 
nin que nadie pueda evitarlo. 

g) .- PRORROGA DEL PERIODO PRBHUELGA1 

La finalidad de esta etapa ee permitir • 

la negociacidn colecti'l&e 

Suele suceder que en la vida diaria por

una u otra ra16n 1 principal.mente por la complejidad del ~ 

clausulado o debate, que transcurra el t&raino eellalado en • 

•l escrito de empla1&11iento •in llegar a un arreglo 1 en CO,!l 

secuencia a la redacoidn de un clausulado nueYO. 

Beta prtlcttoa ueuml no11 llna a la ampl~ 

cidn del t&rmino 11ellalado para la suepeneidn del trabajo ----

64.-Ibidem¡ ~g.637, 
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es decir que si una huelga debía estallar el d{a diez de un 

mes determinado el sindicato obrero f el patron~, de conn1n -
acuerdo convienen en que se amplíe el plazo en uno o cinco -
d{ae m&s. Be a esto a lo que en la pr.CCtica le damos el nom
bre de; "Prorroga del Período de Prehuelga.• (65) 

65.- Ibidem; P~g.647. 
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4,2, CLASIPICACION DE LAS HUELGAS 

a).- HUl!LGA INEXISTENTE1 

De acuerdo con el artícul.o 444, la huelga 

que reune loe requisitos de la le7, ea existente, Como la 

Constituoidn determina la huelga la huelga licita en tun

oidn de la causa, el desequilibrio, y del tin, armonizar

los derechos del capital y del trabajo, como loe requisi

tos de fondo y de torma derivan de eee mandato conetitu-

cional, el concepto de existencia de la huelga, se limita 

a la eatietaccidn de loe requisitos consignados en la -

ley. Sin embargo, el legislador aoeptd el tlrmino de hue1 

ga existente y abandond el de licita, con el propdeito de 

dar a la ilicitud el sentido que el oonetitu;rente le atr~ 

buye, no como opuesto al concepto de licitud, 

Responde esta eolucidn a la intenci6n del -

Constitu:¡ente, La huelga, en sí no ee un delito, no ea -

una falta, tampoco un incumplimient·ó al contrato de trab.! 

jo, por si misma no ea sancionable; lo sancionable son -

los actos de violencia 1 el realiE&rla cuando el país ee

tll en estado de guerra. En tlrmino generales estaremo!'I ª.!l 
te una huelga inexistente cuando talten loe requisitos de 

forma, fondo o de mayoría, adn con la talta de uno solo -

de ellos. (65) 

65.- Jel'IÚS Castorena1 Ob, Cit. Pllg.314 
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b),- HUELGA ILICITA1 

La Constituci6n eeflala dos casoe de -

huelga ilícita, uno, cuando la mayoría de loe huelguistas 

ejecuta actoe violentos oontra las pereonae o le.e propie

dades; otra, la que ee declara por los trabajadores que -

pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan -

del gobierno cuando el pa!s se encuentra en estado de gu! 

rra. 
Loe actos violentos contra las pereo~ 

nae o contra eus propiedades, crean responsabilidad a sun 

autores, El legislador ooneiderd que no deben disociaree

loe actos de violencia de la huelga, 7 si bien, aqu&lloe

determinan la reeponeabilidad penal de sus autores, el h! 

cho de que loe autores sean loe miemos huelguistas, perj~ 

ra delictuoea, no obstante que es un acto ajeno al delito 

cometido, La huelga ilícita, paede eer lícita, exietente

o inexistente, en loe caeos de que habi&ndoee dado loe a~ 

toe violentos por la mayoría de los trabajadores, ~e hu-

biere buscado el equilibri9 entre loe factores de la pro

duccidn, se hubieren oumpltdo con todos loe requieitoe o

no ee hubiere dumplido con ellos, 

Loe efectos de la ilícitud va a ser la 

terminacidn de loe contratos de trabajo de loe huelguie~ 

tae, (66) 

66,- Baltazar Cavazoe Plores1 Ob, Cit. P~g.310 
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c) ,- HUELGA JUSUPICADA 1 

El patr611 no eattl obligado a pagar -

loa salarios dt loa trabajadores correspondientes al pe-

ríodo de huelga Bino e11 \Lll 8010 caso, Cuando loa motiVOB

de la misma son imputables al patr6n. Una detinicidn cla

ra de cuando loe motivos ao11 imputables al patr6n, no la

contiene la ley. Bl artículo 111, traccidn XVI de la ley

de 19Jl, si contenía una orientacidn para el int~rprete, 

Seglfn ese precepto, el patr6n eattl obligado a pagar el -

salario de loe trabajadores, cuando eato• se vean 111.poai

bilitadoa de trabajar por culpa del patr6n. Ea decir que

la huelga haya sido declarada por faltar el patr6n a aus

obligacionee, En dos casos por lo menos podría darse eee

inoumplimiento1 uno, cuando se violaba el contrato colec

tivo de trabajo y la h~lga tenía por objeto exigir su -

cumplimiento, 7 el otro, cuando se negaba a establecer -

condiciones justas de trabajo si se lo permitían sus con

diciones eooa6micBB, Desaparecido a.quel preoepto, el de -

la fraccida XVI del artículo 111 de la ley de 1931, tene

mos que recurrir a la teoría general, El patr6n tiene el

deber de no provocar la huelga. 

La ley de l9Jl, contenía nada mtla el precepto relativo a

que loa motivos sean imputables al patr6n1 la actual col~ 

ca esta diapoaicidn dentro del artículo 470 cuyo primer -

ptlrrafo in4ioa, que si loa trabajadores someten la deci-

sidn del conflioto a la junta, se segllirtl el procedimien

to ordinaJ'iO o el procedimiento pura conflictos colecti-

voa de naturaleza econ6mica, seglfn el caso, 7 a rengldn -

seguido, que si la junta declara que loa motivos de la ~ 



.. 106· 

huelga aon imputables al patrdn, condenar' a eate a la ª! 

tietaccidn de las peticiones en lo que eea procedente y -

al pago de los ealarioe correapondientee al período de -

huelga, Ea ldgico que para que pueda sobrevenir la conde

na al pago de loa salarios de la huelga, ee requisito in

diapenaable que loe trabajadores sometan la huelga a la -

deaioidn de la junta y que sea la junta qui~n aprecie l•

illlJlUtabilidad de los motivos en el juicio. (67) 

67.- Jesúa Castorena; Ob. Cit. Pig,)16 



tói· 

4, 3, EL PROOEDIMIE!frO 

lndependienteaent• de los reqtú11ito11 aludi

doe 1011 huelgui11ta11 eet'n oblio!Bdoe a abrir 1111 prooedi- -

miento ante la Junta d• Conwiliaoi6n 1 Arbitraje, ei no -

la ha7 en la looalidad, ante la autoridad de trabajo •'•
pr6xima o ante la autoridad pol!tiua del l1J81l!'• Loe esta
díos de este procedimiento que tiene por objeto fijar loe 
tlrminoe de la diferencia de trabajo e intentar eu arre
glo conciliatorio, 1011 encontramoe plasmadoe en la ter P! 
deral del trabajo en Tigor, quedando seftalados por los -
art!culos 11iguiente111 
All\'IOUic)92o,- B1 preoedtaiento de huelga se iniciar'••
di1112te la presentaci6n del pliego de peticiones, que debJ 

~ rellllir los requisito• 11iguientee1 

I ,. Be dirigir' por eeorito al patr&n 1 en el •• fo!'ll,!! 
1arin lall petioiones, 11111111Ci~ el pro.,&eito de • 

ir a la !melp ei no eon eatillfechu, ell]ll'H~. 

ccncret11111ente el objeto de la llina 1 11e!lal.arú el 

d!a 1 hora en que ee 11u11penderln lu laborH, o el 

tlraino prebuel!&I 
lI ,. Be preeentar' por duplioado a la .nmta de Concili! 

oi&• 1 Arbitrje, Si la eapreea 1 eetablecilliento • 
utú ubioa4011 en lugar diBtinto al ea que resida
la llauta, •l Horito podr« preHntlU'H a la autor,! 
dad ele trabajo úe pr6:itiaa o a la autoridad polít,! 

Oa de mqor jerarqu1a del lugaio de ubioaoi&n 4e la 

empreea o eetableotmiento. 
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La autoridad que haB& el emplazamiento r••itir4 -

el expediente, dentro de la• veinticuatro horae -

eiguientee, a la ~unta de conciliaci&n y arbitra

~·• y aviear4 ttlegrUica o teUfoniClllllente al. -

preeidente de la ~unta1 

lll .• - El avieo para la euepenei&n de laboree deber4 d&;!: 
ee, por lo menoe con eeie días de anticipaci&n a
la fecha ee!lalada para suspender el trabajo y con 
diez días de anticipaci&n cuando ee trate de eer
vicioe pábliooe, el t4rmino ee contari a partir-
del d!a y hora en que el patr&n quede notificado, 

.AR!IOULO 921.- Bl pre•idente de la junta de conciliaci&n y 

arbitra~e, o lae autoridadee mencionadae en la tracci&n II 
del artículo anterior, baj~ su m4e estricta reeponsabili-

dad harin llegar al patr&n la copia del eeorito de emplar.:! 

miente dentro de lae cuarenta y ocho horas eiguientee a la 

de eu recibo, 
La notificaoi&n producir4 el efecto de Con.!! 

tituir al patr&n, por todo el t4raino del avieo, en depoe,! ,. 
tario de la empreea o eetablecimiento afectado por l& hueJ: 
A9• con lae atribUciones y lae reeponeabilidadee inheren-
tee al ougo. 

AR'!IOULO 922.- Bl patr&n, dentro de lu cuarenta y ocho -
horae eiguienteB a la de la notiticaci6n, deber4 preeentar 

eu conteetaci&n por escrito ante la junta de conciliaci&n-

1 arbitraje. 
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ARTICULO 923.- No •• dartl trfmite al eecrito de emplaza-

lliento de huelga cuando e11te no 11ea foniulado conforme a -

1011 requ111ito• del artfculo 920 o 11ea pre11entado por UD -

•indicato que no 11ea el titular del contrato colectivo de

trabajo, o el Ía4ain1etrador del contrato 191, o cuando 11e

pr1tenda ezigir la firma de un contrato colectivo, no obe

tante ezietir ya uno depo11itado en la junta 4• conoili

cidn y arbitraje competente, Bl pre111dente de la jUDta, ª.!! 

te11 de iniciar el tr~ite de cualquier ••plamamiento a ~
huelga, debertl cerclorar11e de lo anterior, ordemr la cer
tificaoidn oorre11pondiente 1 notificarla por e11crito la r! 
11oluoidn al promovente; 

ARTICULO 924,. A partir de la notifioacidn del pliego de

petioionee con emplaB&111iento a huelga, deber' •lll!lp1nder••

toda •Uecuci&n de eentenoia alguna, ae! como taapcco podr' 

practicara• embargo, aaeguraaiento, diligencia o deeahucio 

en contra de la empre•• o e11tablecilliento, Di eecueetrar -

b1ene11 del local en que 11e encuentren lnetala4011 ealvo --

cuando ante• de estallar la huelga •• trate 481 
J ,. Aeegurar loe derechoe del trabajador, ••pecialmente 

in4nn1•oione• 1 Hlarioe, peneionH 1 deÉll prHt,! 
cionee devengada11, lla!!ta por el importe de do11 aftoll 
de ealario• del trabajador; 

II ,. Orldito11 derivadoe de la falta de page de laB cuo-
tae del Instituto •ezicanÓ del Seguro Social; 

Ill! ,. AHgurar el cobro de la• aportacionee que el 11Atr&n 

tiene obligacidn de efectuar al INPONAVI!; 1 

IV ,. Loe dem'8 cr~dltoe flecalee. 
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ARTICULO 925.- Para loa efectáa de este capitulo, ae entie~ 

por aervicioa públicos loa de comunicaciones y transportes, 

loa de la luz 1 energía el,ctrica, loa de limpia, aprove~ 

cbamiento 1 diatribuci&n de aguaa destinadas al servicio ~ 

de laa poblaciones, loa de gas, aanitarioa, hospitales, ce

menterios, 1 los de alimentaci&n cuando ae refieren a artí

culos de primera necesidad, siempre que en este Último caao 

se afecte a una rema completa del servicio. 

ARTICULO 926.- La Junta de Conciliaci&n y Arbitraje citar4-

a lea partea a una audiencia de conciliaci&n, en la que pr,g 

curar4 avenirlas, sin hacer dealaraci&n que prejuzgue sobre 

la existencia o inexistencia, juatificaci&n o injuatifica-

oi&n de la huelga, Beta audiencia a&lo podr4 diferirse a P! 

tici&n de loe trabajadores y por una aola vez, 

ARTICULO 927,_ La audiencia de conciliaci&n se ajustar& a -

laa norma& siguientes; 

I· .- Si el patr&n opuso la excepci6n de falta de personal! 

dad al conteatar el pliego de petioionea, la junta r! 

aolver4 previ11111ente eata aituaoi&n 11 en caso de ~ 

declarari~ infundada, se continuar4 con la audiencia

en la que se·~baervar4n las normaa consignada& por el 

procedimiento conciliatorio ante la junta de concili,! 

oidn 1 arbitraje en lo que aean aplicablea1 

II ,_ Si loa trabajadores no concurren a la audiencia de -

conoiliac i&n, no correr4 el t~rmino para la auapen--

si&n de laborea. 
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JolI• .- Bl presidente de la junta podd emplear los medios -

de apremio para obligar al p~tr6n a que concurra a -

la audiencia de conciliaci6n1 1 

IV .- Los efectos del avieo a que se refiere el artículo -

920 fracci6n II de esta le1, no se euspenderaln por -

la audiencia de conciliaci6n ni por la rebeldía del

patr6n para concurrir a ella, 

ARTICULO 928,- En los procedimientos a que se refiere este

capitulo se obeervardn 188 normas siguientes1 

L .- Para el funcionamiento del Pleno 1 de lae Juntas Es

peciales se observardn lo dispuesto en el artículo -

620, pero el presidente intervendrd personalmente en 

las resoluciones siguientes1 

a),- Palta de Personalidad. 

b},- Incompetencia, 

e},- Los oasos de los artículos 469,923 1 935, 
d),- Declaraci6n de inexistencia o ilícitud de la 

huelga, 

Ill !fo seriln aplicables 188 regla•· generalee respecto de 

t&rminos para hacer notificaciones 1 citaciones, Las 

notificaciones surtir"1i efectos desde el día 1 hora

en que quedan bechae; 

III ,- Todos loe días 1 horas seriln hdbiles, La junta ten-

drd guardias permanentes para tal efecto1 

1v· .- No serdn denunciables en los tlrminos del art!culo -

710 de esta ley, los mienbro• de la junta, ni se ad

mitirdn aula incidentes que el de falta de personali

dad, que podrd promoverse por el patr6n, en el ----
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escrito de oonteetaei6n al emplazamiento, y por los -

trabajadores dentro de las cuarenta y ocho horas si-

guientes a la en que tenga conocimiento de la primera 

promoc16n del patr6n, La junta dentro de las veinti-

cuatro horas siguientes a la promoci6n, con audiencia 

de las partes, dictartC resoluci6n; y 

V .- No podrll promoverse cueeti6n alguna de competencia, -

ei la junta, una ve1 hecho el emplazamiento al patr6n 

observa que el asunto no es de su competencia, har4 -

la deolaraei6n correspondiente. 

Los trabajadores contar4n con un tlrmino de veintiOll! 

tro horas para designar la junta que consideren comp.! 

tente, a fin de que se le remita el expediente, Lae -

actuaciones conservarán eu v4lide&, pero el tlrminD -

para la euepeasi6n de labores correr& a partir de la

fecha en que la junta designada competente notitique

al patr6n ha'er recibido el expediente1 lo que ee --

bar' saber a las partes en la reeoluei6n de inoompe-

tencia, 
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4,4, EPECTOS DEL EMPLAZAMIENTO 

na ley atribuye al emplallllll!iento loe aiguien-

tea efeotos1 

a),- Constituir al patrdn en depositario de la em-

preea o establecimiento por el t&rmino del pe

rfodo prehuelga, 

b),- La prohibioidn de practicar en loe bienes del

negocio o en el local. de su ubicaci6n, embargo 

aBeguramiento, desahucio o"cualesquiera dili-

genciaa, 

o),- Suspenai6n de la tramitaoidn de loa contlictoa 

ooleotivoe o de natura1e•a econ6mioa, y de 1118 

eolioitudes que ae preaenten en elloe, salvo -

que la huelga sea por aolidaridad,· 

d),- Bl deber impuesto a la junta de Oonciliaci6n y 

Arbitraje, a lae autoridades civiles oorrespo.!! 

dientes, da respetar el derecho de huelga y de 

dar a loa trabajadores las garantfae suticie.!! 

te• asf como prestarles el auxilio que eolici

ten, para suspender el trabajo. (68) 

68,- Ibidem; P,g,310. 
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4.5, EL RECUENTO DE TRABAJADORES 

Se trata de una declara.ci6n de coaligados 

que celebraron el acto jurídico coalici6n para euspender el 

trabajo 1 de loa que participaron en ~l, para decir si ee -

oumpli6 o no con el requisito mayoría. 

Ea decir es la comprobaci6n del acuerdo que

se obtuvo cuando se sostiene que no se concert6 la mayoría

de loa trabajadores. 

De io anterior se desprende que esa mayor!a

va a ser la base fundamental para que una huelga, sea lega]: 

mente existente, adem4s de que esa mayoría debenl estar -~ 

prestando servicios a la empresa o mstablecimiento, para ~ 

que eea posible dicha auspelllli.6n de labores. 

En cuanto a trabajadores despedidos en el ~ 

período prehuelga, ei deben figurar en el recuento¡ pero -

si fueron despedidos antes del empla"8llliento, deber.in que-

dar excluidos de la votaci6n. 

Pasando a loe trabajadores eventuales, estos quedan exclui

dos de la mayoría obrera, ya que son ajenos a la vida de la 

empresa a diferencia de trabajadoree substitutos y de temp~ 

los cuales si e~tran en el recuento. (69) 

ftueatra ley de 1970 en su artículo 451 ~~ 

fracci6n II establece que; "La determinaoi6n de la mayoría

ª que se refiere eeta fraooi6n, s6lo podr4 promoverse como

cauaa para declarar la inexistencia de la huelga, de confo!'. 

midad con lo dispueeto por el art!oulo 929 y en ningdn caso 

como cueeti6n previa a la suapensi6n de loe trabajoa." 

69.- Eusebio Remos; Derecho Sindical Mexicano; Ed, Cardell8l'I, 
P4g, 391. 
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El! decir, ee prohibi6 el recuento previo por

~ue ee coneider& que con el ee atacaba la naturaleza misma

de la huelga, 

isto1 totalmente de acuerdo con dicho crite

rio, ein embargo debemos tratar de buscar no un recuento -

previo, aino un recuento r'pido que evite malee a trabajad_g 

ree 1 patronee, 1 que por deegracia no ee da en nuestra le

gilllaoi6n labOral, 7a que para que ee llegue a dicha dili

gencia tienen que tranecurrir cuando menos diez dee'Pll&e del 

entallamiento, por loa tr'9itea engorroaoe que ee deben se

guir, JI esto, cuando no h&J ningWi interes de caracter polj 

tico, 'PU•• si lo hubiera el recuento podría fijaras hasta -

un mee dea'Pll'ª de la euapenei&n de labores, (70) 
Bl recuento ae ajustar& al siguiente desarro-

1101 

a),- Se aeffalar4, d{a hora 1 lugar para efectuarlo, La ree_g 

luoi&n ae notificari( a laa partea; Betaa har&n compar_! 

cer a loa trabajadores coaligados, loe actores 1 a loe 

no coaligados, el patr6n; 

b),- Los trabajadores emitiriln au declaraci&n en el sentido 

de eer o noseer huelguistas, na declaraci&n tendr4 el

efeoto de votar o no votar por la huelga; 

c),- No computan ni como huelguiatae, ni como no huelguia

taa, loa trabajadores de confianza ni loa admitidos en 

el período de prehuelga; 

d),- Si computan los separados en el mismo período; 

70,- Baltaza.r Cavezos Plores; Ob, Cit. Pdg,307, 
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e),- Pueden formularse objecionee a loe trabajadores que -

emitan voto. La ley no consigna en que pueden coneie

tir esas objeciones, Se trata, generalmente, de pers.!! 

nas que no son trabajadores o que dejaron de aerlo ª.!! 
tea del emplazamiento; de aquelloa cuyos no computan

º pertenecen a un establecimiento, cuando es la empr! 

sa la afectada o a otro establecimiento si es uno de

ellos; 

f),. Hechas las objeciones ee aeftala d!a y hora para el -

ofrecimiento y desahogo de las pruebae; 

g),. S&lo se tomaran en cuenta a loa trabajadores que OC.!! 

rrieron al recuento y emitieron su voto, pero con ~ 

sujeci6n a lae obligacionee, (71) 

71,- ~ea~s Caetorena; Ob, Cit. P~g.314 



4,6, INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS 

B1 empleo de la huelga ein eatiefaoer loe requiei

toe de fondo 1 forma prenetoe por la 191, va a traer apar~ 

jada eu inexistencia, tal tnexietenoia 11er4 de•larada por -
la J\inta de Oonciliacidn 1 Arbitraje que internen• en la -

entresa del eecrito de emplaEellliento, a menos que ee hubie

re declarado incompetente, En este oaeo el conocilliento del 

aeunto correeponde a la junta que designen 1011 huel1111i11tae, 

La declaracidn de inexietencia de la huelga por la 

falta de inobservancia de loe requieitoe que establece la -

le:r federal del trabajo en vigor, •• va a realir.ar de acu•.!: 
do al prooedilliento de declaraoidn de :lnexietencta que eei'I,! 
la esta ley en su artículo 930 1 relatiYOe; f72) 

72,. Ibidem1 P&g, 310, 
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4,7, SUSPENSION DEL TRABAJO Y 

SUS EFECTOS, 

La suspensión de loe trabajos debe llevarse

ª cabo el día y la hora en que hayan sido seftaladoe en ~ 

el pliego de peticiones,Ew ~eta una cuestión que resuelve 

el artículo 452, fracción III, Su incumplimiento determi~ 

na la inexistencia de la huelga, ya se anticipe, se pos~ 

ponga; si es por un lapso corto, lo que va a ocasionar va 

a ser daitos 1 perjuicios en favor del patrón y en contra

de los huelguistas, pero la huelga es existente. 

En cuanto a los efectos al iniciarse la era

de la tolerancia, principio a discutir la doctrina si la

euspensión de loe trabajos equivalía al incumpli!lliento de 

la obligaciónes de los trabajadores, y si, consecuenteme,!! 

te era motivo de reoisión de las relaciones de trabajo, -

una aplicacion que parecía correcta a los principios del

dereoho civil. Alguno opinaron en contra, particularmente 

cuando la huelga tenía por objeto exi~ir el curnplimiento

de las obligaciones legales y convencionales a cargo de, -

los em?resarias. El artículo 123 de nuestra Carta Magna,

pU!lo fin al debate, al elevar la huelga a la categoría de 

un derecho de la c'iase trabajadora, legalmente protegido; 

y el legislador de 1931 apoyado en la norma constitucional 

aprobó el artículo 261 que decía1 "La huelga sólo suspen

de el contrato de trabajo por todo el tiempo que ella dure 

sin terminarlo ni extinguirlo en cuanto a los derechos y

obligaciones que emanen del mismo•. 

La comiaión modificó la redacción de 1931, a-
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fin de ajustarla a la terminología del proyecto, coneer~ 

vando íntegros su eepiritu y sus finalidades en el ertíc~ 

lo 447 que dices "La huelga es causa legal de la suspen~ 

ei6n de los ef ectoe de las relaciones de trabajo por todo 

el tiempo que dure. 

La norma coincide con el concepto de la 

euepenei6n de lae relaciones individuales de trabajo, Así 

mismo existen diferencias importantes1 

a),- La suepenei6n de los efectos de las relaciones de -

trabajo colectivas difiere de la que ee origina en -

la relaci6n individual de trabajo, por cuanto en es

ta, la causa de la suspensi6n tiene su raÍE en el -

trabajador, as!, la enfermedad y demds causales que

seRala el artículo 42, en tanto en la huelga se da -

un fen6meno colectivo. 

b),- Se distingue de la suepensi6n colectiva de las rela

ciones de trabajo, considerada en el artículo 427 y

eiguientes de esta ley, por que en las h1p6teeis de

eee preoepto,la causa es ajena a loe trabajadores, -

en cambio, en la huelga, es la voluntad de loe trab! 

jadoree lo que determina la suspensi&n. 

c).- Existe una tercera diferencia; en la euspensi6n ord_! 

naria, el trabajador deja de prestar el trabajo, y -

el patrono deja de pagar el salario, pero en la eua

penei&n por huelga el, problema del pago de loe sal! 

rios del tiempo que dur6 la huelga se difiere, oues

depender& de la juetificaci&n o injuetificaci&n de -

la huelga, (73) 

73,- Mario de la Cueva; Ob. Cit. Pdg.653 



114' 

4,8, PROCEDDllENrO DE 

IMEXISTENOIA DE 

UNA 

HUELGA, 

La legislaci6n de 1931, decía que ei la huelga no -

era declarada por la ma7oría de ioe trabajadores o ei no

ee cumplían loe requisitos fijados en el artículo 265, si 

milares a los que contiene actualmente en el 920, o si la 

huelga era declarada en contravenoi6n a lo estipUlado en

un contrato de trabajo, la Junta de Oonciliaoi6n 1 Arbitr_! 

je, de oficio, debía declarar dentro de las cuarenta 1 -

ocho horas siguientes a la suepenei6n de laboree que no -

existía estado de huelga 1 como consecuencia procedían -

las siguientes actuacionee; Debía fijarse a loe trabajad2 

res que abando!llLron el trabajo un plazo de veinticuatro -

horas para rel!l'Har a el; De no acatar tal orden, el pa-

tr6n era libre de contratar otroe trabajadores 1 se lea.

daba por terminado eu contrato a loe primeros, 

Actualmente tal procedimiento se encuentra prerieto de la 

•nera Biguiente1 
,. 

AR.Il,!lUJ40_9,g9~- Loe trabSjadores y loe patroneB de la em
presa afectada o establecimiento afectado, así como tero! 

roa interesados, podrán solicitar de la Junta de Ooncili! 

ci6nr Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas si- -

guientea a la auapenRi6n del trabajo, declare la inexia-

tencia del la huelga por laa cauaaa ael'laladas en el artí
culo 459 o por no haber CUll!plido con loe requisitos esta

blecidos en el artículo 920 de esta ley, Si no ee eolici-
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ta la declaraci6n de inexistencia, será considerada exis- -

tente para todos loe efectos legales • 

.!R!IQlJ!!0_320~- En el procedimiento de declll?'aci6n de 

inexistencia de una huelga, se observarán laa normae et- ~ 

guientesa 

I La solicitud para que ee declare la inexietenoia de

la huelga, ee presentará por escrito, acompe.l'iada de

una hoja para cada uno de loe patronee emplazados y

de loe sindicatos o coaliciones de trabajadores em-

plazantee. En la solicitud se indicarán las causas -

y fundamentos legales para ello. 

II La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a -

las partee en una audiencia, que será tambi'n de 

ofrecimiento y recepci6n de pruebas, que deberá cel~ 

braree dentro de un t~rmino no mayor de cinco d{aa,-

III.- Las pruebas deber'n referirse a las causas de inexi! 

tenciae contenidas en la solicitud mencionada en la

fracci6n I, y cuando la solicitud se hubiere presen

tado por terceros, las que además tienden a comJlTo~ 

bll?' eu interee. La Junta aceptará únicamente lee que 

oatisfagan los requisitos eeBaledoe; 

IV •• Las pruebas se rendirán en la audiencia, ealvo lo -

dispuesto por el artículo siguiente, Solo en caeos -

excepcionales podrá le Junta diferir la recepci6n de 

las que por su naturaleza no se uuedan deeahogar en

la audiencia, 

V Concluida la recepci6n de pruebas, la Junta, dentro

de las veinticuatro horas siguientes, resolverá eo~ 



116. 

bre la existencia o inexistencia del estado legal -

de la huelga1 y 

VI .- Para la resoluci6n de inexistencia, se citará a loe 

representantes de los trabajadores y patrones para

que integren la Junta. La resoluci6n ee dictará por 

loe que concurran y en caso de empate, se eumarán -

al del presidente los votos de los ausentes. 

!R!l.QIJ!!0_9ll.:.- Si se ofreoe como prueba el recuento de tr! 

bajadores, se observarán las normas eiguientes1 

1 .- La Junta seffalerá el día, hora y lugar en que deba -

efectuarse; 

11 .- Unicamente tendrán derecho a votar los trabajadoree

de la empresa que concurran al recuento; 

III,- Serán considerados trabajadores de la empresa los 

que hayan sido despedidos del trabajo despu~e de la

fecha de preeentaci6n del escrito de emplazamiento;-

IV .- No se oomputarán los votos de los trabajadores de ~ 

coníian .. a, ni los de loa trabajadores que hayan in-

gresado al trabajo con posterioridad a la fecha de -

presentaci6n del eecritÓ de emplazamiento a huelga;-

V Las objeciorles a loe trabajadores que concurran al -

recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la di

ligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audien

cia de ofrecimiento y rendici6n de pruebas. · 

!R!l.QIJ!!0_9l2.:.- Si la Junta declara la inexistencia legal -

del estado de huelga, 

I Pijará a loa trabajadores un t~rmino de veinticuatro 

horas pera que regresen a su trabajo; 

II .- Deberá notificar lo anterior por conducto de la re-

preeentaci6n sindical, apercibiendo a loe trabajado-
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res que por el s.Slo h'echo de no acatar la res2 

luci.Sn, que darán terminadas las relaciones de 

trabajo, salvo causa justificada; 

Declarará que el patr.Sn no ha incurrido en re.!! 

poneabilidad y que de no presentarse a laborar 

loe trabajadores dentro del término eeffalado,

quedará en libertad para contratar otros; y 

Dictará las medidas que juzgue convenientes P.!! 

ra que pueda reanudarse el trabajo, 

~!IQtJ!!O 231•= El procedimiento de calificaci.Sn de il{oi

tud de la huelga, se obeervar~n las normas contenidae en

el artículo 930 de esta ley, 

~!IQtJ!!0_9J4~- Si la Junta de Conciliaci.Sn y Arbitraje d.!! 

clara que la huelga ea ilícita, se darán por terminadae -

las relaciones de trabajo de los huelguistas, 

!R!IQtJ!!0_915~- Antes de la suspenei.Sn de los trabajos, la 

Junta de Conciliaci.Sn y Arbitraje, con audiencia de las -

partee fijará el ndinero indispensable de trabajadores que 

deberá continuar trabajando -para que sigan ejecutandose -

las laboree, cuya suepenei.Sn perjudique gravemente la se

guridad y conservaci6n de loe locales, maquinaria y mate

rias primas o la reanudaoi6n de los trabajos, Para este -

efecto la Junta practicará las diligencias que crea conv.!! 

nientee, 

~IQtJ!!0_916~- Si los huelguistas se niegan a prestar loe 

servicios mencionados en loe artículos 466 y 935 de eeta

ley, el patr6n podrá utilizar otros trabajadores, La Jun

ta, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza 

p~blica, a fin de que -puedan prestarse dichos servicios, 
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hH!IQ~0_9l7~- Si el conflicto motivo de la huelga ee BE 

mete por loe trabajadoree a la deciei6n de la Junta, ee

seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento P! 

ra conflictos colectivos de naturaleza econ6mica, según

el caso. 

Si la Junta declara en el laudo que los motivoe de la -

huelga son imputables al oatr6n, condenar' a eete a la -

satisfacci6n de lae peticiones de loe trabajadores en -

cuanto sean procedentes, y al pago de loe salarios co- -

rrespondientes a loe días que hubiese durado la huelga, 

En ningdn caso será condenado el patr6n al pago de los -

ealarios de loe trabajadores que hubiesen declarado una

huelga en los t~rminoe del artículo 450 fracci6n VI de -

esta ley. 

~R!IQ~0_9J8~- Si la huelga tiene por objeto la celebra

oi6n o revisi6n del contrato ley, se observarán las dis

poeicionee de este capítulo, con las modalidades siguie.!! 

tee1 

I El escrito de emplazamiento de huelga ee presenta

r{ por loe sindicatos doaligados, con una copia P! 

ra cada una.de loe patronee emplazados, o por lee

d.e cada empresa.. o establecimiento, ante la Junta -

de Conciliaci6n y Arbitraje, o ante lae autorida~ 

des mencionadas en el artículo 920 fracci6n II de

eeta ley. 

II .- En el escrito de emplazamiento ee seHalará el día

Y la hora en que ee euependertin lee labores, que -

deberán ser treinta o más días posteriores a la f! 

cha de su preeenteci6n ante la Junta de Concilie--
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c16n 1 Arbitraje, el presidente bajo su más estri~ 
ta respol1l!labilidad, har4 llegar a los patrones la

copia del escrito de emplazamiento directamente ~ 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la -

de su recibo, o girará dentro del mismo t&rmino -

los exhortos necesarios, los que deber4n desahogar 

se por la autoridad exhortada, bajo su más estric

ta responeabilidad, dentro de las veinticuatro ho

ras siguientes a su recepci6n. Desahogados loe - -

exhortos, deberán devolverse dentro del mismo t&r

mino; 1 

IV .- Si el escrito se presenta ante las otras autorida

des a que se refiere la fracci6n I, &etas, bajo su 

más esctriota responsabilidad, harán llegar direc

tamente a los patrones la copia del escrito de em

plazamiento, dentro de las veinticuatro horas si~ 

guientes a la de su recibo; Una vez hecho el empl! 

zamiento remitirán el expediente a la Junta de Con 

ciliaci6n 1 Arbitraje dentro de mismo t'rmino de -

veinticuatro horas, 
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4,9, TERMINACION DE LA HUELGA 

Sabemos que la declaraci6n de la existencia -

legal del estado de huelga no perjuzga sobre su justifi

caci6n o injustificaoi6n, ya que lo único que estableoe

ee si se comprob6 la existencia de loe requieitoe exigi

dos por la ley para que la euspenei6n del trabajo quede

protegida, En cambio la terminaci6n plantea el problema.

de la justificaci6n o injustificaoi6n de la huelga, esto 

es, si son justificadas las peticiones de los trabajado

ree en relaci6n con las causales previstas en la frac- -

ci6n XVIII del art!culo 123 de le Constituoi6n y en el -

450 de la ley Federal del Trabajo en vigor. 

Entendemos por terminaci6n de la huelga, el a~ 

to de voluntad, bilateral o unilateral, o el laudo de la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, que resuelve el fondo 

del conflicto, De esta definici6n se infiere que son dos 

loe eitemae que conducen a la termiDAci6n de la buelga1-

Bl primero ee el acuerdo de loe trabajadores y de loe P.!!: 
trenes, que puede eer directo o mediante el laudo dicte-

' do por el 4rbitro o 4rbitroe que libremente elijan las -

partes, y el allanamiento del patrono a lee peticiones -

de los trabajadores, mientras el segundo es el leudo que 

dicte la Junta e trev~s del procedimiento de trabajo co

rrespondiente a la naturaleza del conflicto, si loe huel 

guietas lo sometieron a su coneidereci6n, 

a),- FORMAS DE TERMINACION QUE PRESUPONEN UN ACTO DE VO

LUNTAD1 

1.- El acuerdo entre los trabajadores y patronos1 La nor 
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ma es id~ntica en las leyes de 1931 y 1970, El acuerdo -

o convenio entre las partes ee el camino preferente para 

la soluci6n de todo tipo de conflictos, no debe olvidar

se que el per!odo de prehuelgae tiene como funoi6n el l~ 

gro de un acuerdo conoiliatorio entre el trabajo y el c! 

pi tal. 

2.- El allanamiento del patrdn a las peticiones de loe _ 

trabajadores1 Hubo varias proposiciones para que ee

creara la fracci6n II. La experiencia demoetr6 que -

frente al hecho de la suspensidn de los trabajos, ~ 

que una mejor reflexidn del empresario podr!a condu

cirlo a la aceptacidn de las peticiones o de aepec7-

toe que hubieran quedado sin solucidn en lae audien

cias, 

3.- El laudo arbitral de la persona o comieidn que libr! 

mente elijan las partes1 La fraccidn III del art!ou

lo 469 es una tranecripcidn literal del ll't!oulo rel! 

tivo de la ley de 1931. En el or.igen de esta forma -

determinaoidn de la huelga ee encuentra un acto bil! 

teral de voluntad, mismo que legítima la funci6n de

los '1-bitros y hace obligatoria la resoluci6n que __ 

dicten, ( 74) 
b),- EFECTOS DE TERMINACION DE LA HUELGA 

Loe problemas de la terminac16n de la 

huelga, por los motivos contenidos en el art!oulo 469, -

presuponen una huelga legalmente existente que va a te-

ner como efectos principales a su terminaci6n loo ei- -

guienteet 

1.- El levantamiento de la suepeneidn de los efeeton de-

74.- Ibidem Pi!g,667 
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las relaciones jurídicas y la reanudaci6n de loe ~ 

trabajos, 

2,- Loe efectos inmediatoe del convenio o del laudo que 

pone fin al ooriflicto, 

Ee decir que aquí el empresario va a -

cumplir con el claúel.llado violado o aplicará nuevas 

condioionee de trabajo. 

3.- El problema de salarios caídos durante la huelga. 

Aquí ee estará ante la opci6n de ver -

si las partee llegan a un convenio, en el que habrán 

de determinar el monto de loe salarios que cubrirá

el patr6n. (75) 

75.- Ibidem Pág,679 
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4,10, RESPONSABILIDAD OBRERA 

Mucho se ha criticado que en la legielaci6n

Mexicana actual no existen disposiciones legales que entr! 

ften una respomiabilidad penal exigible a los trabajadores

en caeoe de huelgas declaradas inexistentes o ilícitae, La 

inica sanci6n estableoida ru~ la contenida en la ley de --

1931 en su artículo 262, que di& a loe actos de coacci6n -

o violencia fisica D·'Jloral sobre las personas o de fuerr.a

sobre las cosas al emplaESrce a un movimiento a huelga, el 

ce.rdcter del delito, sancionandolos con prisidn hal!ta de -

doe aftos y multa hasta de die~ mil pesos, m4e el pago que

procedieee por la reparaci6n del dafto, que se oaueard, 

Lo anterior ee hizo con el fin de evitar los 

actOtl violentoe durante una huelga, as! como para evitar -

loe abusos de loe huelguistas, · 

En cambio en el afto de 1941 para evitar las -

huelgae no ajustadas a la ley, se volvid al derecho de -

huelga como uno de los derechos socialee del trabe.jo, de-

jando vigente el principio sustentado por la Organizacidn

~ternacional del Trabajo en el eentido de que ee ofenden

los derechos de la sociedad cuando declarada una huelga en 

los t&rminoe que establecen las leyes, se t~ate de susti-

tuir o se sustituya a loe trabajadoree, ein haberse reeue! 

en el fondo el motivo de la huelga. (76) 

76.- Santiago Barajas M, de Oca; Ob. Cit. Pdg,111. 
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4.11. RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Indica el artículo 446 de la ley vigente1 ~ 

que "huelga justificada es aquella ouyoe motivos son impu

tables al patr6n.• El principio viene desde la legislaci6n 

de 1931 en la cual, se dec!a que si la Junta de Ooncilia~ 

ci6n y Arbitraje declaraba que loe motivos de la huelga ~ 

eran imputables al patr6n, deb!a condenarse a este a la S! 
tis!acci6n de las peticiones de los trabajadores en cuanto 

fueran procedentes, as! como el pago de los salarios de -

los d{ae en que hubieren holgado. 

Ea inconcuso que al ser declarada exietente

Y lícita una huelga la euspensi6n de laboree ee torna ind! 

finida. Esto ee debe a que, si loe trabajadores se mantie

nen en su aptitud y esperan a que sea el patr6n qui~n res

ponda ante eue peticiones, pero a la vez loe patronee bus

can preaionar la soluci6n de tal euspenei6n del trabajo ~ 

mediante la falta del pago de salarios, a fin de obtener -

una conceei6n menos lesiva a eue intereses, la huelga pue

de entrar en una eituaci6n de estancamiento que eigiÍifica

por un período de inactividad durante el que loe centros -

de trabajo pennanecer&n cerrados, durante eete período la

Junta e6lo puede actuar a solicitud de las partee y en fo! 

mas conciliatorias. El problema que ee presenta es la fal

ta de pago de salario base del sustento del obrero y eu f! 

milia, ya que los fondos de resistencia sindical por ln r! 

gular suelen ser exiguos para cubrir estas necesidades. De 

ah! la reapon"Tlbilided del patrdn, cuando procede el p¡¡go

del salario y cuando este ea improcedente en eee período -

de prehuelga. (77) 

77.- Ibidem; P&~.114. 
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4,12, CONCEPTOS DE SERVICIOS PUBLICOS 

PARA LOS EFECTOS DE LA HIJELIJA 

Para loe efectos de este capitulo se entien

de por eervioioa p&blicos, loe de comunicaciones 1 trans~ 

porte~, los de luz, de energía el~ctrioa, los de limpia, -

de aprovechl!llliento y distribuci6n de aguas destinadas al -

servicio de lae poblaciones, los de ges, sanitarios, hosp1 

tales, cementerios 1 loe de alimentaci6n, cuando se refie

ran a artículos de primera necesidad, siempre que en eete

t1ltimo caso se atecte una rama completa del servicio, 

Pensamos que a estos servicios se debe de ~ 

poner el arbitraje obligatorio para evitar perjuicios irr! 

versibles al pueblo en general, 

Lo ideal sería que no existieran las huelges 

en los servicios p&blicoa, s6lo que nunca se ha tomado una 

medida concreta, 

Las suspensiones virtuales de laborea podrían 

ser una aoluoi6n a las huelgas de servicios p&blicos como

sucede en jap6n, (78) 

78,- Baltazar Cavazos l'lores1 Ob. Cit. Pág,318, 



126• 

1,- A trávee de la historia observamos como ya en el affo -

de 1923 antes de Jesdcristo, existían manifestacionee

de ladrilleros judíos que realizaban suspensiones de -

laboree, pero como en estas &pocas el r&gimen imperan

te era la esclavitud, eatos movimientos eran coneider_!! 

dos como actos de rebeldía, 

2,- Es a trávee del estudio del desenvolvimiento del dere

cho del trabajo que surge la exietenoia y utiliEaci6n

de la huelga, que a principios del siglo XIX se consi

deraba como un delito en la gran mayoría de loe pa!eee 

y es así como por medio de un gran período de evolu--

ci6n, finalmente la huelga a fines del siglo XIX llega 

a eer1 "Un derecho positivo de loe trabajadores" y ee

deja de considerar como un delito, evolucionando as! -

mediante las tres etapas; Era de la prohib1ci6n, que -

es donde constituía un delito; Era de tolerancia; don

de ya se toleraba la libertad de coalici6n; Y la Era -

de la reglame~tici6n legal, donde aparece como un der! 

cho positivo, ·plenamente reconocido. 

3,- En cuanto a la historia de la huelga en M&xico, con--

cluimos que loa movimientos de huelga más importantee

fueron la huelga de Canan&a y de Río Blanco suscitadas 

en loe affoe de 1906 y 1907, pero se debe precisar que

la primera huelga en M&xico, fu& en el affo de 1766 en

la Nueva Espaffa, estallada en lee minas de Pachuca y "" 

de Real del Monte, Piendo virrey don Carlos Francisco-
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de Croix muriendo un alcalde y un minero en este pri~ 

mer movimiento huelguistico, 

4,- Por lo que toca a la fraccidn V del art!oulo 450 de la 

Ley Pederal del Trabajo, esta debe expresaros en otro

sentido ya que no es comdn su empleo en la práctica º.!? 

mo causa de huelga, debido a que es falso que toda Vi,!? 

laci6n sobre el reparto de utilidades sea motivo de ~ 

huelga y en caso de inconformidades estas se plantean

ante la Secretar!a de.Hacienda y Cr~dito Pdblico, 

Además de que lae utilidades no forman parte

del salario, por lo que las violaciones e les disposi

ciones de les mismas no alteran el equilibrio entre ~ 

loe factores de la producci6n y en consecuencia no re.]! 

ne el requisito de fondo exig{do para que una huelga -

ee pueda tutelar jur!dicamente, en todo caso se pueden 

aceptar como causales de huelga las eiguientee1 

a),- Cuando el patr6n se niegue a formar la comisi6n -
de reparto, 

b),- Cuando no proporcione la declaracidn y anexos a -
sus trabajadores. 

e).- Cuando no baga el reparto en el tlrmino de ley, 

5,- En cuanto a le fraocidn VI del mismo articulo 450, es

ta fraccidn debe ser abrogada, debido a que eetae hue! 

gas no tienen eplicacidn en la pr&ctica, y al estar re 

glrunentades, atenten contra el desarrollo econdmico y-
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eocil•l. del país, incl.uso contrarían la fracci6n XVIII

de nuestro artículo 123 Constitucional, en virtud de -

que con ellas no ee busca el equilibrio entre loe fac

tores de la producci6n y en consecuencia no ee reune -

el requisito exigído para que una huelga pueda ser tu

telada jurídicamente, 

Además de no reunir tampoco el requisito de fo! 

ma, ya que como vimos el período prehuelga tiene como

finalidad conseguir un acuerdo entre las partes y en -

las huelgas por solidaridad no cabe la idea de conci

liaci6n, porque las partee en conflicto no se encuen

tran en desequilibrio. 

6,- El artículo 920 dal procedimiento en materia de huelga 

en su fracci6n III nos establece e61o un t~rmino min!

mo, pero se debe eeftalar un t~rmino máximo, el cual no 

se eeftala y en un momento dado puede resultar contra

producente, pues en la actualidad loe eindicatoe están 

en manos de versonae oorruptas ., podrían aprovechar e.!!, 

to al emplazar a.huelga y dar un período de prehuelgs.

de excesivos días o meeee ein que nadie pueda evitarlo, 

En cuanto a la notificaci6n ea preciso que se -

regrese al t~rmino de 1931, de notificar en veinticull.-5 

tro horas, y no en cuarenta y ocho como en la ley 

actual se eeftala1 y en relaci6n al t~rmino de eetenta

'1 dos horas que tiene el patr6n para rendir su contee

taci6n lo ideal sería que este se ampliará, todo eato-
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con el fin de que sea notificado a la mayor brevedad -

posible y cuente con un tiempo mayor en que pueda re~ 

flexionar sobre el problema y así evitarse una posible 

euepensi6n de labores, 

7.- Respecto al procedimiento de inexistencia de una huel

ga, concluimos diciendo que esta debe de ser declarada 

de oficio por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y -

no a petioi6n de parte interesada, como lo sei'lala el -

artículo 929 de la Ley Pederal del Trabajo, 

Pues resulta 16gico que el artículo 923 tacul 

ta al presidente para cerciorarse que se cumplan con -

todos los requisitos en el emplazamiento, y este mismo 

va a certificar y a resolver al promovente, y es por -

esto que debe declarar de oficio, y no manejarla de ~ 

otra manera que se presta para perjudicar a las partes. 

B.- En cuanto al recuento, se debe fijar un t~rmino para -

ofrecerlo, sugiriendo un plazo m~ximo de cuarenta y ~ 

ocho home despu~s del estallamiento se fije un recueE 

to opcional, que a nadie perjudica y que mucho benefi

ciaría a las partes en conflicto. 

A los sindicatos lee convendría dicho recuen

to pues si no representan el interee mayoritario de ~ 

los trabajadores en huelga, que se lea desenga~e de iE 

mediato, sin que sus afiliados sufran el perjuicio de

perder salarios caídos, por la improcedencia de su mo

vimiento, 
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9.- Este artículo 924 se presta para perjudico.r a ;,. ·co:'<l~ 

puesto que, se puede presentar el caso de que se trate 

de dueffos de fincas ocupadas por empresas que pueden -

autoemplazarce a huelga y as! dejar sin efecto toda -

e jecuoi6n de sentencia, ya sea que trate de embargo, -

desahucio, etc,, dejando con esto en estado de indefe.11 

si6n al dueflo, por lo que se debería de egrq;e.r .. "J. 

fracci6n V que digas "Toda empresa ubicada en finca 

ajena, que ee encuentre emplazada a un juicio de cual

quier orden, deberd continuarlo, produciendo este to~ 

doe sus efeotos legales, siempre y cuando no lesione -

loe derechos de los trabajadores," 

As! un juicio podr4 surtir todos sus efec-

toe legales y el patr6n responderd ante los trabajado

res y ante loe dueffos de les fincas, tratdndose de es

tos oasoe. 
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