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

El art1culo 123 regula las relaciones Ce trabajo, e~ 

tableciendo las garant1as rn1nirnas que debe disfrutar el traba-· 

jador ordinario. Una de estas garantías es el derecho de huel

ga, motivo de esta tesis, el cual tiene cc:':\o objetivo princi -

pal conseguir el equilibrio entre los diYersos !'actores de la

produ~ci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del -

capital. El estado debe ser un mediador o conciliador impar 

cial entra el trabajo y el capital, ya que la Co~stituci6n de-

1917, que es un conjunto de normas y de principios, propone 

que el Estado debe regirse conforme a este conju~to de normas

y Ce principios, para lograr el desarrollo econ6r:.ico y social

del pa!s, más por el contrario el Estado ?revoca la desinte 

graci6n social al declararse, por medio de su co~Cucta, a fa -

vor del capital, originando un orden social injusto, favorable 

a pequeñas minor!as, y perjudicial a los grandes sectores de -

la poblaci6n y consecuentemente surgen problemas sociales y d~ 

sintegraci6n. 

El derecho de huelga no atenta e~ contra de la empr~ 

sa privada, ni pretende la obtención de los medios de produc -

ci6n, sino unicarnente una vida digna, en t~rminos generale~, -

para el trabajador, que se otorgue al tra~ajador lo que en ju~ 

ticia le corresponde en el proceso de la producción. 



Así, el Estado Cebe procurar el desarrollo integral -

del pueblo y darle las máximas oportunidades para que alcance

el T.'1Ss alto nivel de vida, puesto que esta es la rnisi6n, que -

la constituci6n le ha otorgadoª 



CAPITULO 

J.~\TECEDENTES 

A lo largo Ce la ~istoria, la dominación del hombre_ 

por el ho:r.bre, ha prcvocado ~úl tiples problemas. En un princi

pio la !uerza era la base Ce esta dominación; poco despu~s, la 

religi6n ta~bién fue un fact.cr de Cominaci6n; posteriormente,-

surge }a dominaci6n a traY~s del poCer econé:."lico. Este poder_ 

econ6mico establece st:s propias no:.":nas j' trata a la propiedad_ 

como inviolable e int.ocable. 

En su orir;en el ho:r.bre se constituy6 bajo simples 

:armas de sociedad, !as cuales han ido evolucionando hasta la_ 

aparici6n de las rnSs complejas instituciones sociales. Los 

problemas que primariamente se presentaron al hombre los reso! 

vi6 basándose en nor~as Ce conducta que el mismo dictó y ejec~ 

t6. Posteriormente, en las =ormas Ce organizaci6n más comple-

jas, "la raz6n 11 substituy6 a la fuerza; las normas para sancio 

nar la conducta del hombre social emanaron ya de 6rganos o 

cuerpos aut6nc:nos y soberanos, cuya finalidad fue la de lograr 

la supervivencia, ya :fuera e:i el aspecto jurídico, político o 

social. 1 

l. Cfr. DOMINGUEZ VlülGAS, Sergio. Teor!a Econ6mica. PorrGa. M! 
xico 1964, p. 21. 



As!, corno parte integral de esta evoluci6n surge el -

derecho de huelga. Este derecho pretende se conceda al traba

jador lo que le corresponde en el proceso de la producci6n. 

El derecho de huelga se ve afectado, e~ su princi~io 

por su prohibici6n total y absoluta, pero el trabajador llev6 

a cabo la lucha por su legislaci6n, aún a costa de su ?ropia-

vida •. 

1.1 Etapa de la P=ohibición. 

"En la clásica tragedia griega, ant~gona, los proce

sos politices, las rebeliones que a lo largo de la historia -

se han venido produciendo, no pueden considerarse sino corno -

claras manifestaciones del sentimiento que frecuentemente ex-

perimentan los seres hum.anos que se ven sujetos a leyes que -

se consideran como 'injustas', como contrarias a un determin~ 

do •orden social'. Esta inconformidad se traduce en la nece-

sidad de apelar a normas superiores a aquellas que se nos im-

ponen, con el objeto de poder legitimar en la raz6n el princ! 

pie conforme al cual lex injusta non est lex ('la ley injusta 

no es ley' ) • 11 2 

2. o§ATE, Santiago y David Pantoja. El Estado v el Dere 
cho, Edicol • M€xico. 1986. p. 12 y 13. 



~a justicia seg~~ la defL~iciOn Ce Ulpiano, es la 

voluntad firme y continuaea Ce dar a cada uno lo suyo. Pero -

se debe distinguir a la justicia del moralista de la especifi

ca del jurista. La justicia del moralista tiene por fin la pe~ 

!'ecci6n del inCividuo, en tanto gue la justicia ñel jurista -

tiene por fin principal sclucionar en forma pr~ctica y oportu

:'la los probler.1as sociales Ce la convive:lcia hu~ana. 

La huelga es un ente que pretende, en base al equili

brio, una convivencia social justa. 3 

En la actualidad si los sindicatos mexicanos, tuvie -

sen el valor o la fuerza necesarios para defenc'!er su inde?en--

dencia y los derechos de la clase trabajadora !'rente al Estado 

y la burgues1a, ser1a la huelga el ente moderno de inconformi

dad y lucha, por lo tanto un verdadero ~edio de equilibrio so-

cial. 

En la Historia de la edad contern9or~nea, tres cir'cun_! 

tancias hicieron posible a la etapa de la prohibici6n y son a 

saber: 

Primera:;,ente, el ascenso de la burguesía al poder y -

3.Cfr. VIL!.ORO TORANZO, Miguel. Introducción al Estudio del De 
~' ?orrt1a. M~xico. 1982. p. 208 y 209. 



la organización de un aparato estatal a su servicio. 

En segundo lugar, la elevación de la propiedad pri.\'!!, 

da en el articulo 17 de la Declaración de los Derechos del 

hombre de 1789 a la condición de los de~echos naturales de 

los hombres; el precepto en cita decia ~ue siendo la propie-

dad un derecho inviolabl~ y sagrado, naCie podia ser privado 

de ella, sino cuando la necesidad pública legalmente comprob~ 

da, lo exija en forma evide~te y bajo una justa y previa in-

demnización. 

En tercer lugar finalmente, las consecuencias de la_ 

libertad humana, que consiste
0

de conformidad con el articulo_ 

cuarto de la misma declaración, en poder hacer todo lo que no_ 

dañe a otro, sin más limitaciones que las determinadas por la 

ley, que aseguren a los otros miembros Ce la comunidad, el g2 

ce de los mismos derechos. 4 

"La OIT precisó que la primera prohibición de la 

Edad contempor~nea de la coalición y la huelga, se di6 en la_ 

Ley de Charpelier de 1772, a la que por su primado se ha den2 

minado la declaraci6n de guerra de la burgues!a a la clase 

4. Cfr. DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tra 
bajo. T. II, cuarta edici6n. Porrda. M~xico, 1986. p. 570. 
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trabajadora. Esta ley, e~ términos generales defiende en forma 

tajante y definiti'\·a la 1:.::iertad de industria y el derecho de

propiedad. 5 

En México, se instituyen estos :i?rincipios en la Cons

tituci6n de 1857 co:i lo que se asesta un Curo golpe a las ins

tituciones econ6micas de la Colonia. Esto al consagrar la li -

be:-tad de trabajo e indust::ia, corno garant!a uni.,1c.rsal. El e~ 

digo Penal de 1371 sancic~aba a las coaliciones y a las huel -

gas en el art!culo 925, esto como ya se Cijo, por el carácter-

óe Cerecho natural inviolable que se le di6 al Cerecho de pro

piedad. 6 

"El establecimie:ito de la propiedad privaca permite -

la orga~izaci6n de la sociedad en clases sociales, esto es, en 

estratos sociales abiertos cuya distinción es pur~~ente social 

y no pol1tica ni jur!dica. !..os individuos son todos nivelados

y considerados como ig-uales ante la ley, por cuanto que a to -

dos se les considera cor.io propietarios de !!l.ercanc!.as pues, atl"l 

aquel que carece de todo bien, tiene al nenes su fuerza de tr_! 

bajo, como una rnerc~~c!a que puede L~terc~übiar libremente por 

las que le son necesarias ?ara su sustento."7 

s. lbidem. P. 569. 
6. Cfr. TRUEBA URBINA, Alberto. Evoluci6n Ce la Huelaa. Botas. 

M~xico. 1950. p. 38. 
7. O~ATE, Santiago y David ?antoja, ob. cit. p. 29. 



La libertad de propiedad co~binada con la libertad -

contractual =orma, sobre la base del concepto formal de igual 

C~d de las personas, el fundamento jur1dico de la desigualdad 

=e al, tanto r:.ás cuando el gobierno se constituye en guardian

C.e la rnisrna. 8 

º;,.si existe la irreconciliable contra0icci6n entre -

~na l~bertad e igualdad abstractas que cada ho~~re enfrenta -

co;:¡o ciudadano y ante la lej.•, y la desigualdad que corno suje

to de relaciones econ6~icas confronta, lo que acarrea final -

~ente su falta de libertad real, pues en condiciones de des -

\•entaja, fre!'lte a otros no puede ser realmente libre y en {il-

tima instancia, hasta su libertad meramente formal se ve que-

=ranfada ya que, en ocasiones, afin la posibilidad de hacer v~ 

ler ?US derechos ante les tribunales, se ve lirnitada. 119 

En esta primera etapa, la labor del Estado ccnsisti6 

en mantener las condiciones para que la sociedad de mercado -

p".ldiera desarrollarse libremente, de ahí su calificativo de -

Estado liberal. Pero en la medida en que la socieCad capita -

lista avanz6 hacia su fase monop~lica de grandes complejos in 

Custriales, aparecieron las condiciones para que emergiese 

~na nueva fuerza social que empez6 a organizarse para la de -

8. Cfr .. R?üE..~, Gustav. :t.ntrcdJccifr:i., a la filosofS.a del Derecho., 
Tr. Wenceslao Roces. Fondo de cultura Económica. M&iico.-
1985. p. 160. 

9. Cfr. OílATE, Santiago y David Pantoja. ob. cit. p. 33. 



!ensa Ce sus intereses de clase a trav~s de los primeros par -

tidos obreros, estas org~~izaciones de rnasa presionan a las 

clases Co~i~antes hasta arrancarles deter~inaCas refornas y se 

reconoce~ derechos como por eje~plo el de huel~a, un Cerecho -

obteniCo a base ee lucha y sangre. 10 

1.2 Etapa de la Tolerancia 

11Durante el .?crfiriato tuvieron lugar :-1Ucho.s rnovirnie~ 

tos tolerados por el rég~~en, aunque en ocasic~es fueron repr! 

;:iidos violentamente, corno ocurri6 en Cananea y R!o Blanco. 1111 

La Era Ce la Tolerancia puede caracteriz'arse como las 

Cécadas de sL~ple libertad de coalición concebiCa ésta como 

uno de los aspectos ñe las libertades naturales de reunión y -

asociaci6n. Esto por los =equerir.1ientos especificas Ce cada 

época para la rnejor ex9lotaci6n de la clase tra=ajañora y así

favorecer al despotismo de la burgues1a. 12 

As1, las asociaciones de trabajadores y sus huelgas 

ya no estaban prohibidas y tar.ipoco constitu!e.n (1elitos, 'f?ero -

10. Cfr. Ibiaem, p. 36. 
ll. TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del T:abajo. T. II -

PorrGa, M~xico. 1986. p. 367. 
12. Cfr. DE LA CUEVA, Mario. ob. cit. !'• 570 y 571. 



no estaban ni reguladas ni protegidas por las leyes, constitu1 

da la asociaci6n, el patrono pod!a negociar y contratar con 

ella, pero ninguna norma legal le obligaba a realizar estos a~ 

tos, única~ente ,la unidad y la decisión de sus miembros y el -

apoyo de la clase trabajadora, pod1an conducirla a la victo- -

ria. La condici6n de la huelga era afin más dif!cil, pues si 

la suspensi6n colectiva de las labores ya no ca~an bajo el ri

gor d~las leyes penales, el derecho civil acud1a en ayuda del 

patrono, autorizgndolo a rescindir las relaciones de trabajo,-

por incumplimiento de la obligaci6n de prestar los servicios -

contratados y facultándolo ade~ás, a utilizar nuevos trabajad~ 

res 'l' aún solicitar el apoj•o de la fuerza p~blica. Ta.r:'lbién, 

desde que la Constituci~n otorga el derecho de huelga, en la -

pr~ctica sucede que este derecho es nulificado por su regla~e~ 

taci6n y por el otorga~iento de facultades de carácter fascis

ta a funcionarios, como posteriormente analizaremos. 13 

"Lleg~ el derrocamiento del regimen del genera;l ••• -

Porfirio o!.az y el triunfo de la revolución con las elecciones 
·t¡ 

para Presidente de la Rep~blica que en el voto popular favore-

ció al señor Madero; después ocurrió la traici6n del general -

Huerta y el asesinato de los señores Madero y Pino su~rez, con 

lo que se inici~ ese per~odo agudo de la lucha en el movimien-

13. Cfr. lbidem. p. 571. 



to revolucionario, encabezado por el gobernador de coahuila, -

Don Venustiano Carranza, quien luchó hasta derrocar al gene -

ral Huerta .. 1114 

1.3 Etapa de la Regl~~entaci6n 

Du=ante la revoluci~n, Venustiano Carranza, llega a 

sancionar a la huelga con la pena de nuerte, para meses des 

pu~s, prcmulgar la Constitución que le atribuye el carácter 

de garantía social. Esto al comprender que la sociedad no 

se con!ormaría ccn simples pronesas, despu~s del costo social

y humano de la revoluci6n. 15 

"En el decre"to del lo. Ce agosto de 1916, :.on Venus-

tiano Ca=ranza diría lo siguiente: 

Artículo lo. se castigará con la pena de muerte, ad~ 

~ás de los trastornadores del 6rden p~blico que señala la ley

de 25 de enero de 1862. 

Primero: A todos los que inciten a la suspensi6n del 

trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servi-

14. 

15. 

GUER..~RO, Euquerio .. Manual de Derecho del Trabajo. T. II-
Porraa, M~xico. 1986. o. ~46. 
Cfr. BUEN·, Néstor de. Derecho del Trabajo, T .. II s~ptirna -
edici6n. Porrúa. M~xico;-1974. p. 729. 
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cios p~blicos o la propaguen; a los que presidan las reuniones 

en que se proponga discuta o apruebe; a los que la defiendan -

Y soste:-igan: a los c:;;:ue la aprueben o suscriban; a los que asi_! 

tan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto co

mo sepan su objetivo, y a los que procuren hacerla efectiva 

toda vez que se hubiere declarado. 

Segundo: A los que con motivo de la suspensi6n del -

trabajO en la fábrica o ~~presas mencionadas o en cualquier -

otra aprovechando los trastornos que ocasiona, o para agrabar

la a imponerla, destruyeron o deterioraren los efectos de la -

propiedad de la empresa a que pertenezcan los operarios inter~ 

sados en la suspensión o de otros cuyos operarios se quieran -

comprender en ellas; y a los que con el mismo objeto provoquen 

alborotos públicos, sea contra funcionarios o contra particul~ 

res, o hagan fuerza en las personas o bienes de cual~uier ciu

dadano o que se apoderen, CestrU)'an o deteriore:n bienes ptlbli

cos o de propiedad privada. 

Tercero: A los qüe con amenazas o por la fuerza 

impidan que otras personas ejecuten los servicios que presta -

ban los operarios de las empresas contra las que se haya decl!_ 

rada la suspensi6n del trabajo. 

Esta fué una medida de fuerza en contra de un hecho

concreto: la huelga de 31 de julio de 1916 decretada en el Di.! 



/ 

ll 

tri to Federal. 1116 

11 En esta etapa p.=.=a reproC·.icir las condiciones mate -

riales qJ.e sustenta:i a la ::ueva socieCad Ce rr.asas se le impone 

al Estado, co~o ~na neces~Cad, co~cedc= garant!as n1nirnas gue-

se otar~~..,, a la clase laborante para reproducir su fuerza de -

trabajo y con ella las justi!icaciones de orden teórico tales

corno nuevas clasificacio!"les jurídicas. 1117 

Pocos meses desp'..l~S, como resultado de la convocato -

ria lanzada por el !'ropio \·enustia.""IO Carra:iza, el Constituyen-

te de Querétaro aprobar!a el texto del articulo 123. En la 

fracci6n XVI! se se:7.al6 c;:·..:e: ºlas le~•es reconocerán corno un d~ 

recho de los obreros y de !os patrono~, las huelgas y los ~a -

ros 11
• A su vez en la fracc::..6n ~:V!!I, se dispondria lo siguie!!. 

te: 

"Las huelgas .será:i licitas cua;iCo ~enqa.."l por objeto -

conseguir el equilibrio e:::=re los diversos factores Ce la pro

ducci6n, armonizando los Cerechos Cel tra!Jajador con los del -

capital. En los servicios ?5blicos ser& obligatorio para los -

trabajadores Car aviso con diez C!as de anticipaci6n, a la Ju~ 

ta Ce Conciliaci6n y h.rbi~raje, Ce la fec~a se5a2ada para la -

16. lbióern, p. 733 y 734. 
17. OflATE, Santiago y Davi5. Pantoja. ob. cit. p .. 32. 
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suspensión del trabajo. Las huelgas ser~n consideradas como --

ilícitas Gnicamente cuando la mayor!a de los huelguistas ejer

ciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o 

en caso de guerra cuando aquellos pertenezca~ a los estableci-

rnientos fabriles militares del gobierno de la RepOblica, no e~ 

tar~n comprendidos en las disposiciones de esta fracci6n, par

ser asimilados al Ej~rcito ?'\acional. 1118 

En la pr~ctica el trabajador no es favorecido por -

el pretendido equilibrio, ya que por el contrario,el despotis-

rno de la burguesía es apoyado por el Estado. AsS:, se otorga un

salario totalmente anticonstitucional y se deja en entredic,o 

a la ~isma procuración de justicia. 

11 La última parte de la fracci~n XVIII relativa a los 

obreros de los establecimientos fabriles milita~es fue después 

suprirniCa, mediante la re~onna iniciada por L~zaro C~rdenas-

publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1938. 1119 

A ra~z de la promulgación del art~culo 123 constitu

cional la huelga alcanz6 un reconocimiento definitivo. Ser!a -

consignada en la Ley del Trabajo de Veracruz, de 14 de enero -

18. BUEN, N~stor de. ob. cit. p. 734. 
19. Idem. 
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de 1918 (artículo 94) y en la de Nayarit, Sonora, Sinaloa, -

Coahuila, Chihuahua, Durango, Z~catecas y Aguascalientes. La

de Quer~taro reproducir~a el texto constitucional, lo mismo -

se hizo en los proyectos de Ley del Trabajo para el ~·strito

Federal y Territorios Federales de 1918 y 1925. El Proyecto -

de C6digo Portes Gil reprodujo, con variantes, el precepto Ce 

la Ley de Tarnaulipas an el mismo e igual camino sigui6 el pr~ 

:recto_ de la Secretaría de lnC.ustria. La ley de 1931 fue pro -

rnulgada en lo conducente {art~culo 260), conforne a ~ste tllti 

r.:o proyecto. 

Muchos de estos antecedentes, así corno otras muchas-

leyes que se expidieron en diversos Estados de la República,

eran intentos por aplicar las ideas del constituyente de 1917 

pero cuando zealrnente se vinieron a establecer las bases q~e-

unificaron el criterio en todo el país, fue en esta ~ltirna 

la de 1931, al expedirse la Ley Federal del Trabajo. 20 

En la exposición de motivos de la nueva Ley Federal 

del Trabajo se sostiene que en el derecho mexicano la huelga-

es un acto jur~dico reconocido y protegido por el derecho, c~ 

ya esencia consiste en la facultad otorgada a la mayor!a de 

los trabajadores de cada empresa o establecimiento para sus -

pender los trabajos hasta la satisfacción de sus de~andas. 

20. Idem. 
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Las disposiciones del prcyecto siguen los linea.-nientos gene--

rales de la Ley de 1931, de tal manera, qce los cambios que -

se introdujeron tienen por objeto precisar algunos conceptos

y resolver algunas dudas que se suscitaran al interpretar las 

disposiciones de la Ley. ::uquerio Guerrero dice: 

11 

Sin que en ning~:i. caso se haya restringido el ejerc.!, 

cio del derecho pues por el contrario se le hace surtir todos 

sus efectos y se le rodea de las precauciones aCecuadas para

su mejor funcionarniento:' 21 

Es una verdad a 'todas luces que en la pr~ctica el de 

recho de huelga, espec1ficarnente en México, se ve afectado 

por una intervenci6n del ::stado totalr.1ente parcial a favor 

del capital, dejando al trabajador en condiciones de indefen

ci6n, adern~s de la situaci6n actual en la que existen pocas -

fuentes Ce trabajo y un exceso de mano de obra, lo que provoca 

diversos problemas, entre ellos que el trabajador prefiere el 

silencio para conservar el trabajo, limitando as! sus dere 

chas. El capitalista se aprovecha de esta situaciOn violando

estos derechos y afectando as! los valores m~s !ntirnos del 

tr.abaj ador. 

21. GUERRERO, Euquerio. oh. cit. ?• 348 y 349. 



C A P I T U L O II 

GENERJ.i.LIDADES 

En el desarrollo de este capitulo trataremos de en-

tender al derecho social, el cual pretende mediante normas es

pecificas una vida justa para la sociedad, otorgando a los 

diferer.~es grupos sociales lo que les corresponde en el proce

so de la producci6n y tambi~n pretende establecer institucio-

nes 'Y CO:'ltroles para que el ciclo econ6mico funcione adecuada

mente. El derecho social y su pr§.ctica est§.n deterrainados por 

la pol!.tica y es en donde encuentra oposición, ya que estas 

pol!ticas son impuestas por personas con intereses creados. 

2.1 El Derecho Social. 

~En el Estado feudal de la Edad Media y en el Estado 

por es~amentos de comienzos de la Epoca Moderna, el derecho 

público y privado formaban todav1a una masa homogénea e indis

tinta. Algunas de las zonas ~ue hoy incluirnos en el derecho -

público hall!banse enclavadas en los dominios del derecho pri

vado as1 por ejemplo, la prestaci6n de los deberes basábase 

en el pacto de enfeudarniento, los deberes fiscales de tributa

ci6n derivada del origen de la petici6n formulada por el 

pr!ncipe de los estamentos, y a la inversa, el derecho privado 

ve1ase fortalecido en muchos casos por el derecho pfiblico. 
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La recepci6n del derecho ro~ano trajo consigo la n1-

tida distinci6n y separación entre el Derecho público y el 

privado. En el Estado absoluto, al estabilizarse la sobera

nia Cel pr1ncipe frente a los esta~cntos, el derecho ~üblico

se desembarazó de las trabas del derecho privado o semi priV.!_ 

do que lo constreñ1an. Eajo el Estado de Derecho, el derecho 

se emancip6 a su vez, de su en.mareamiento absolutista por el 

Derecho püblico: el liberalismo es, en este carapa, la lucha -

por la suprcrnac!a del Derecho privado sobre el Derecho pGbli

co. Desde la Revolución Francesa, la monarquía se basa en -

el mandato recibido del pueblo y la propiedad se convierte en 

un derecho eterno e inviolable. 

El capital sube al trono que el ~enarca absoluto se

ve obligado a abandonar. La prirnacta del derecho privado en

cuentra su expresi~n conceptual en la teor1a del contrato so

cial, que no significa otra cosa que el intento Ce fundamen -

tar en el derecho privado todas las relaciones de derecho p~

blico. Lo que el liberalismo hab1a inter.tado hacer ficticia

rnente con la teor!a del contrato, pretende ponerlo en pr~cti

ca el anarquismo, con su concepci~n de una convivencia regul~ 

da exclusivamente por medio de contratos, es decir, ~ediante

relaciones de derecho privado, sin ninguna clase de poder ni

autoridad. Pero el liberalismo supo tambi~n llevar prtictica

rnente las ideas del der~cho privado al campo del fisco, por -

ejemplo, significa que el Estado tiene a veces, que deseen 
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der, co~o sujeto de derecho patrimoniales, al mismo plano 

que los individuos. Asimismo es una penetraci6n del pensamie~ 

to Cel derecho privaCo en el canpo del derecho p~blico el gue 

el Estado sea ca~cebido, en sus funciones jur!dicas püblicas, 

cono sujeto de Cerecho, como personalidad (Estatal), hacien -

do posible así, la idea jur1dica de los Cerechos ?~blicos suE 

j eti\•os de los individuos centra el Estado y de ~ste contra -

los individuos, y a este rnismo punto de vista responde el he

cho Ce que el Estado descienda al terreno del proceso penal y 

administrativo, para enfrentarse de igual a igual, corno una -

parte. procesal más, a los particulares litigantes. Finalmen

te, los contratos de derecho público representan tarnbi~n la -

aplicaci6n a ese campo jur!dico de una categor~a propia del -

derecho privado. 

Entre tanto ha ido abri~ndose paso un tercer per~o-

do de las relaciones entre el derecho p~blico y el derecho 

privado; la ~poca del derecho social. Se mantiene en pie, 

ciertamente, la tradicional distinci~n entre derecho#privado

y derecho pGblico, pero en vez de la n1tida separación de an

tes surgen ahora nuevas zonas jur~dicas, como el derecho del

trabajo y el derecho econ~mico, que no pueden ser enclavadas, 

en conjunto en ninguno'de aquellos dos ca~pos, sino que fer-

man m~s bien una mezcla o combinaci6n de normas de derecho 
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privado y normas del derecho pGblico. 1122 

"El derecho social es producto de una rnoral colecti -

va. Corresponde a un distinto tipo de hornbre¡ la imagen del

hornbre sujeto a vínculos sociales, el hombre colectivo es la-

base del ruevo derecho social. El nuevo derecho social preten

de otorgar, mediante ~or~as espec!ficas, la justicia social y 

así establecer un equilibrio integral·~ 23 

El derecho social est~ surgiendo corno resultado de

poderosas corrientes ideol6gicas y de la presi6n econ6mica y-

política de la clase media y de la llamada clase popular, pe-

ro aOn no acaba de definirse cornple~amente y ofrece, en esta-

hora, múltiples confusiones y ~al entendidos que ameritan se-

reno y profundo análisis para delimitar sus contornos y para-

fijar su contenido. Lo que si está bien definido es su obje

tivo, que es el de procurar la justicia social. 24 

11 Despu~s de tran~currido un siglo de la aparici~n 

en el ámbito jur~dico de un nuevo derecho, existen discusio

nes, acerca de cual sea el nombre m~s apropiado para su Ceno-

22. R.~DBRUCH, Gustav. ob. cit. p. 91 a 93. 
23. DAVALOS, .Jos~. Derecho del Trabajo I, Porrúa, México 1985 

p. 30. . 
24. MENDIETA Y NU~EZ, Lucio. El Derecho Social, segunda edi -

ci6n, PorrOa. M~xico. 1967. p. 10. 
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~inaci6n. La empresa Ce su bautizo resulta de~asiado dif~cil, 

scbre todo cuando se trata de que su terminolog!a sea la rnás

::=ecisa, y r..ás todav~a, que tenga un sentido eminentemente j!!_ 

r!dico a la vez que realista, tanto en su contenido, como en

sa propia deno~inaci6n. 

En Francia, los r..§.s preclaros jurisconsultos clama 

ron: ~egislaci6n Industrial; de la nisrna ~anera le llamaron -

los tratadistas Belgas: en :E:spaña y Alemania se le llam6 de -

recho social, en Italia e Inglaterra: derecho obrero, rece 

;iendo esta Cenominaci6n los jurisconsultos Georges Scalle: -

el célebre abogado español Alfonso Madrid; Castán Tabañas, lo 

intitulan: derecho laboral, y recientemente ha venido llamán

Cose en los pa!ses Gltirnanente citados: derecho del trabajo,

esta connotaci6n fue adoptada por algunos autores españoles -

{~ntre ¿llos Gallart Folcr.) y e~ nuestro pa~s, por Mario de -

la Cueva, en donde se ha extendido a la mayoría de las facul

~ades latino americanas. 

La gue mencionarnos en primer lugar, o sea, legiSla 

ci6n industrial, denorninaci6n gue se ha criticado, diciendo -

que el t€rrnino industrial es muy vago e impreciso, toda vez -

que dicho concepto es muy restringido, dejando excluidos por

eje:r.plo: a los trabajadores de las casas de comercio, a 

los funcionarios de las empresas, a los artesanos, 
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etc. u25 

Castan afirma que todo derecho es social y que por -

consiguiente, la denominaci6n derecho social es una redundan -

cia. Bonecasse, por su parte, dice tambi~n que es un pleonasmo 

porque el derecho, en general, es regulador de relaciones so -

ciales. 

Para Nart1n Grani::o y Mariano Gonz~lez Rotvos, este -

derecho se ll~üa tambi~n derecho obrero, o legislaci6n indus -

tria!, o legislaci6n del trabajo, a1S.n cuando consideran gue la 

deno~inaci6n adecuada es la Ce derecho social, porque sobrepa-

sa los intereses de los obreros. En el nue'\'O derecho no s6lo-

se co~prenden los ir.~ereses de los obreros, sino de los campe-

sincs; los artesanos; etc., pretende estuCiar, dentro de ~l, -

ta::-.b:!.~:i. las medidas de r.ir~tecci6n obrera fuera c'!el trabajo 

(vivienCa barata, pol1tica Ce subsistencia y las Ce preven-

ci6n). En t~rminos generales el derecho social pretende otor--

gar a cada quien lo gue le corresponde en el proceso de la 

producci6n y con ello establecer un equilibrio social e inte

gral. 26 

25. LUNA HARTINEZ, Roberto. El Derecho Social del Trabajo, 
UNAM. H!ixico. 1943. P• 9 y 10. 

26. Cfr. !!ENDII:TA "t. NO!\EZ, Lucio. ob. cit. p. 52. 
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Así el derecho social ser!a, por una parte, el dere-

cho del trabajo, y por otra, el conjunto de leyes y rlisposi -

cienes relacionados con la protección de las clases econ6mic~ 

mente débiles y con los seguros sociales es su ~ás amplia 

acepci6n. 27 

"Gurvich y su Teo.r~a Sociol6gica dividen al derecho-

en general en: derecho de coordinaci6n, derecho de subordina-

ción y derecho social. 

Derecho de coordinaci6n es el que se refiere a los -

actos contractuales, porque trata de coordinar intereses: el

derecho de subo~dinaci6n es el que se impone a la voluntad 

de los individuos; el derecho social es el de integraci6n de

los grupos sociales. 1128 

En cuanto a la diversidad de materias comprendidas -

dentro del concepto jur!dico unitario del derecho social, se

encuentra en ellas un de~o~inador com~n que las integra: 

a).- Que no se refiere a los individuos e~ general -

sino en cuanto a integrantes de grupos sociales o Ce sectores 

27. Cfr. Ibidem, p. ll 
28. Ibidem. p. 45. 
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bie~ definidos: obreros, campesinos, trabajadores independie~ 

tes, gentes econ6:nicamente C.~biles, Cesvalidos, etc. 

b).- Que tiene ~n marcado car~cter protector de las

personas, grupos y sectores que caen bajo su disposición. 

e).- Que son de 1ndole econ6mica, pues regulan inte

reses_ funCarnentalrnente rr.at.eriales to los que tienen en cuen -

ta: leyes culturales), ccrao bases del progreso ;..oral. 

CJ.- Que tratan de establecer un complejo sistema de-

i~stituciones y de controles para transformar la contradicci6n 

de intereses de las clases sociales en una colaboraci6n pac!fi 

ca y en una convivencia justa. 

El derecho social es un f en6meno de grande importan-

cia porque se está constitu~·endo por la aportaci6n de diver 

sas estructuras legales s.ue ya no caben dentro de las cl~si -

cas divisiones del derecho. 29 

Un derecho nuevo se establece o por la originalidad-

de sus disposiciones, que regulan situaciones enteramente de~ 

29. Cfr. Ibídem, p. 53 a 57. 
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conocidas antes, por eja~plo, derecho aéreo o cuando necesid~ 

des sociales van dando, en torno de ciertas situaciones jur:t-

dicas, diferente sentido a las normas que la regulan y las 

van enriqueciendo con otras disposiciones y con otras ideas -

hasta !armar un cuerpo doctrinario y legal aut6nomo dotado de 

energia propia, de peculiares principies que lo configuran c2 

rno algo distinto de sus !uentes originarias. 

Existen ~uchas C~claraciones 9e derecho social, que-

no hacen sino formular programas de la acci6n del Estado y h~ 

blan ú. ... .ica.'1'..=nte r:.e sus deberes y derechos, y no atribu·yen a 

los interesados, grupos e individuos, ningGn derecho social -

propio, ningua autono~1a jurídica, ninguna capacidad siquiera 

de reivindicar y de controlar, ninguna garantía de su liber -

tad positiva y de su papel activo, ninguna facultad de gober-

narse ellos r.iismos y de deÍender efectivamente sus derechosª 

Las ideas de concepción graciosa del Estado se tran~ 

forman r~pidamente por el desarrollo del derecho social que -

introduce un nuevo sentido a los antiguos ordenamientos y 

crea otros de acuerdo con las necesidades y exigencias de la

~poca. 30 

30. Cfr. lb1dem, p. 30. 
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11 Es claro que la e=ectividad de los ::;edios de reali-

zaci6n de los Derechos Sociales, como la de las garant!as in-

dividuales, no es ni puede ser absoluta en parte alguna de 

la tierra. Depende Ce m~ltiples factores: cultura del pueblo, 

valor civil de los individuos, y de las masas, fuerza de la -

opini6n pOblica, rnoralidad, ambiente, organizaci6n dernocráti-

ca, intereses de clase, polltica, etc. 1131 

El derecho social adenás est~ sujeto a las varían -

tes que inpone la pol!tica en la que lo fundamental es la co~ 

quista o la conservació~ o la direcci6n del poder. 

La política es ~~a :uerza social que determina las 

orientaciones de las diversas actividades del Estado y por 

eso se desarrolla en distintas direcciones, cada una de las -

cuales recibe una aencminaci6~ especial, cono por ejemolo, 

política financiera, pol!tica internacional, politica social, 

etc. 

La politica social, en consecUencia, no es otra co-

sa que una expresión de la pol!tica general, trata de reali

zar la justicia social que, a su vez, pretende asegurar el 

bienestar de las clases econ6micarnente d€biles de la sociedad 

para integrarlas en ~sta Centro de un 6rden justo. 

3l. Ibidem. p. Bl. 
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Toda pol~tica tiende a concretarse en leyes e insti

tuciones, a~n cuando no se agota en ellas, sino que permanece 

en ellas como una fuerza directriz independientemente que pu~ 

Ca identificarse con las normas que ha creado o darles nueva

interpretaci6n o anularlas, de acuerdo con las circunstancias 

sociales predominantes o segün las ideas, los intereses y ha~ 

ta las pasiones de quienes ejercen el poder. 

Asi,política social, justicia social y derecho so 

cial, resultan t~rminos correlativos, puesto que la pol!tica

social, como se afirma propone a la realización de la justi -

cia social, y ~sta a expresarse en instituciones jur1dicas 

que constituyen el derecho social conforme al cual ser& impa.!: 

tida. 

Debido a las orientaciones que establece la pol!tica 

general es como se explican las declaraciones constituciona -

les que establecen principios totales del derecho social; pe

ro que en la práctica no pasan del estado declarativo y le 

yes protectoras de las clases econ6rnicamente d~biles que, o

no se realizan o se aplican en forma defectuosa. Entre otros

rnuchos ejer.iplos que pudieran citarse en apoyo de estas afirm~ 

cienes, tenemos el articulo 123 de la Constituci6n Pol1tica -

Mexicana, que establecí~ desde 1917 la participación de los -

obreros en las utilidades de las empresas y que hasta la fe -

cha no ha pasado de simple declaraci~n legal, sin efecto alg~ 
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no en la pr~ctica. 

Sin e~bargo, las a?ariencias ideológicas recobran, 

cargadas Ce la energía social de la opinión pdblica, sobre 

los intereses Cominantes y \·an logrando conquistas paulatinas 

o s~bitas, según las circu~stancias. Ya que en el ~undo civi

lizado el ejercicio del poCer, no es posible, sin dar aten 

cifm preferente a la dema:1Ca social. 

La satisfacci6n Ce las demandas sociales exige la -

creaci6n de instituciones jur1dicas que solamente podr~n sa -

tisfacer aquellas a~~andas, en la medida en la que sean es 

tructuradas y arr.1onizadas convenientemente. De ese modo la 

obra doctrinaria del jurista llegará a formar parte de la 

sustancia misma de la pol1tica social y hará posible algGn 

dia la expresión cicnt1fica Cel Cerecho. 32 

2.2 La Huelga corno Instituci6n del Derecho Social. 

El Estado mexicano, liberal-social, a partir de los 

articulas 27, 28 y 123 constitucionales, condiciona el naci -

miento de un esque~a estatal nuevo que a su vez condiciona el 

nacimiento de una rama del Derecho con características muy p~ 

32. Cfr. lbicem. p. 165 a 170. 
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culiares. Este es, el ya rnencionado_. derecho social que es 

una ordenaci6n de la sociedad en f unci6n de una integraci6n -

din~~ica teleol~gicamente dirigida a la obtenci6n del mayor -

bienestar social, de las personas y de los pueblos mediante la 

justicia social. 

El bienestar que debe disfrutar una persona está li-

gada a la posibilidad de que puede disponer de una parte de -

sus ingresos para poder satisfacer necesidades futuras o para 

incrementar su propio patrimonio, es decir que esté en posibi 

lidades de ahorrar. 33 

El autor Francisco Diaz Lombardo considera, que una-

de las manifestaciones rnás concretas del derecho social es -

la conciliaci6n a trav€s de la cual, fuerzas y factores con -

trapuestos o antagOnicos, se ordenan dinámicamente al logro -

de prop6sitos comunes, evitando el perjuicio que podria traer 

una situaci6n conflictiva y resolviendo las cuestiones de ma

nera que se logre un equilibrio entre unos y otros. 34 

La conciliaci6n no es la actitud unilateral de par -

tes sino el acuerdo integral o institucional, superando 

33. Cfr. lbidem. p. 51. 
34. AMESQUITA URBINA, Daniel. Apuntes: Derecho del Trabajo, -

quinto semestre de la Carrera de Derecho. Facultad de De
recho. UNAM. M~xico. 1986. 
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la condici6n conflictiva Ce intereses. 

Por~ue la socieCad est& dividida en clases, se reco

noce, y estas clases se e~cuentran en lucha de intereses rnuy

constantemer.te, y es necesario conciliarlas bajo el supuesto

de su dignidad corporal, sin atentar a sus intereses de conv! 

vencia, antes bien es necesario garanti=ar o mediatizar su s~ 

tisfa~ci6n. 

La huelga co~o ~~a de las instituciones rnSs importa~ 

tes del derecho social, co~o un instrumento de integraciOn, -

no cumple su objetivo de conciliar al trabajo con el capital

y otorgar a cada quien lo qce le corresponde en el proceso de 

la producci~n. Esto por el despotisno de la burguesia y la -

imparcialidad del Estado a favor de la misma, propiciando que 

no exista un acuerdo integral y en consecuencia se originan

un sinn~mero Ce problenas de carácter econ6mic~,politico y -

social .... 

El Estado corno instituci6n social, deber!a interve-

nir para garantizar los efectos de la huelga en favor de la -

justicia social y no pro?iciar,por e1 cor.trario,la desintegr~ 

ci6n social, al proteger los intereses de la burguesía. 
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2.3 El Estado de 1917 a 1992. 

El derecho mexicano del trabajo, corno f6rmula de co~ 

vivencia clasista, decepciona y traiciona a la clase trabaja

dora que luch6 por él. A lo largo de la historia de las lu -

chas proletarias en contra Ce los burgueses, el Estado se ca

racteriza por su imparcialidad a favor del capi~al. El art!c~ 

lo 123 constitucional y sus sucesivas leyes reglamentarias 

pretend1an una convivencia equiÍibrada pero hasta ahora la b~ 

lanza se inclina a favOr, Onicamente del capital. 

"El Porfirisrno y la Revoluci6n son etapas del mismo -

proceso hist6rico que consiste, por lo menos a partir de la -

Reforma, en el esfuerzo nacional que tiende a la consolida 

ci6n del sistema capitalista". 35 

El positivismo porfirista hacia concebir al estado -

de explotaci~n como natural, pero éste era necesariamente re~ 

tringido por la dignidad humana. 

Los trabajadores no se opcn!an a la propiedad priva

da sobre los medios de producci6n, eran partidarios de ella;

lo que pretend~an era que los propietarios de las empresas no 

35. CORDOVA, Arnoldo. La Ideoloa!a de la Revoluci6n Mexicana, 
Era. M~xico, 1973. p. 16. 
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los despojaran de lo que les correspond!a por su trabajo. 

Por esto mismo se luc~6 hasta la legislaci6n del derecho de -

huelga, pero en nin'gGn r.io::iento se han visto cur.iplidas las de

mandas de los trabajadores. 36 

11 La declaraci6n de derechos sociales, fuente del de-

recho a9rario y del derecho del trabajo, naci6 corno un grito

de re~eld!a tlel homb=e que s~fr!a injusticia en las minas, en 

el car.ipo, en las fábricas y en el taller. Fue el mismo grito

de guerra de Reforma. Brotó de la tragedia y del dolor de un-

pueblo y fue creaci6n natural, genuina y propia Cel mexicano, 

del hombre que ven!a de of=endar su vida en el combate de la

revoluci6n. 1137 

La lucha del proletariado ha obtenido logros aparen-

tes, gue en la realidad son letra muerta. 

Mario de la cueva dice: 11 para que el derecho del tr,!_ 

bajo pudiera nacer fue preciso que la Revoluci6n constitucio-

nalista rompiere con el pasado, destruyera el mito de las le-

yes econ~micas del liberalismo y derrumbara el imperio absol~ 

tista de la empresa." 

36. Cfr. GARCIA CANTU, Gast6n. El socialismo en M~xico, Era,
Mlb<ico. 1969. p. 160. 

37. DE LA CUEVA, Mario. ob. cit. p. 44. 
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El gobernador Carranza, jefe de la Revolución Const_! 

tucionalista cornprendi~ que el pueblo no se confoI7.larS.a con -

una victoria ~erarnente legalista y formal, que regresara a 

los d!as del presidente ?-!adero, pues ec;:uivaldrS.a a provocar -

indefinidamente la injusticia social. 

En el discurso del 24 de septiew~re de 1913, expre-

s6 lo.siguiente: 

Espera el pueblo de Nl?xico gue terminada la lucha ªE. 

rnada a que convocó el Plan de Guadalupe, tendr!a_c:ueprinci -

piar formidable y ~agestuosa la lucha social. La lucha de el~ 

ses, op6nganse las fuerzas que se opongan, tendr~ que esta -

llar y las nuevas ideas sociales se inpondrán en n~estras na

sas, la cuesti6n no es sólo repartir las tierras y las rique-

zas naturales, ni lograr el sufragio efectivo, ni abrir rnás -

escuelas. Es algo ~ás grande y más sagrado; es establecer la-

justicia, buscar la igualdad y establecer el equilibrio de -

la economía nacional. 1138 

Así1 despu~s de arduos debates y discursos, surge la

declaraci~n de los Derechos Sociales pero aún no se 'tiene una 

conciencia definitiva del Derecho Social. Como ejemplo tene-

38. Ibidem. p. 47. 
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rnos al propio discurso de Carranza, en el que se ;:-,e:'lciona in --

clusive la igualdad de cuyo concepto, cono ya se ha aclarado, -

lie CesvirtGa .el concepto Cel Cerecho social, ya q-.le lo que ncc~ 

sita la sociedad es ni\•elar las desig-..:alea=:es existentes.· 

La huelga es una arma de lucha social ~e aparece co-

rno aerecho debidamente regla~en't.ado y equipar.o para exter.:i.inar-

a la desigualdad que entre las personas existe, pe:~o desgracia-

danente este objetivo, por :;-¡edio de arti.J.-,a::a~, est:!. totalr.lente-

desYirtuado. 

En t~rminos generales, desde 1917, la Constituci6n y-

el Cerec~o social por ella misma establecido, est~ en letra 

muerta, un ejemplo es el absu::-do salario ~.1nirno el cual es to -

talmente anticonstitucional; otro ejemplo es la utilidad de los 

trabajadores en las empresas que no deja Ce ser una burla mSs -

para el proletario. 

La conciliaci6n de clases puede ser una ~ealidad cuan 

do el óespotisno de la burguesfa se extin~a y surja una concie~ 

cia de justicia social Oe dar a cada quie~ lo eme le correspon-

de en el proceso de la producci6n. Tratando as! de controlar -

las pasiones humanas gue desüe las Tragedias de Ant!gona y des

de siempre, perturban la mente del hombre y lo convierten as1 -

en un ser conflictivo y destructivo lle s! rr.ismo, j'ª que cuando-
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surge un conflicto social, todos inclusive la burguesía, pier-

de en luchas absurdas proYocadas pe::: ella misma y su despotismo 

también absurdo. Por el contrario, si existiera un acuerño in

tegral, todos se beneficiar1an¡ por ejenplo si existiera un sa

lario justo para los trabajadores, estos mismos consunen mgs lo 

que genera un ciclo econ6rnico en el que todos ganan. 



C A P I T U L O III 

,PRACTICA Y TEORIA SOCIAL DE LA HUELGA 

Este capítulo tratar~ de explicar el por qué la pr~~ 

tica del derecho de huelga deber1a tener como objetivo princ! 

pal el de una convivencia social. En la que el Estado ofreci~ 

ra una imparcialidad entre el trabajador y el capitalista y 

ast otorgar a cada quien lo que le corresponde en el proceso -

de la producci6n, surgienCo así un verdadero equilibrio. 

3.1 La Huelqa en el Estado Liberal. 

En orden cronol6gico, se pueden distinguir tres mod~ 

los de organizaci6n material y jurídico-política y son a saber: 

a).- La sociedad en la que la producci6n se logra m~ 

diante el sometimiento total de la persona del que produce y 

se regula por medio de la ética. Esta asignación corresponde_ 

a la ?olis griega o Estado co~unidad esclavista. 

b).- La sociedad en la que la producci6n se logra m~ 

diante la vinculaci6n al medio de producci6n y se regula por -

el privilegio. A este apartado pertenece la poliarquía feudal 

o estado-propiedad privilegiada. 
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y, por Gltirno, 

e).- La sociedad en la que la producci6n se hace con 

base en el intercambio entre individuos independientes y se -

regula por un Derecho formal, correspondiendo este tipo de ºE 

ganizaci6n al Estado representativo o Estado politice. 

De aquí se desprende c;ue han sido irr.propiamente' lla-

rr~dos estados esas formas de organizaci6n pol1tico social que 

si bien tienen en embri6n algunos de los elementos o caracte

rísticas del Estado moderno, sin embargo, ni reunen todos 

ellos, ni tienen éstos el significado que en la sociedad mo -

derna cobra. Lo anterior se ve corroborado por el hecho de 

que la misma palabra Estado es de orisen moderno, pues se 

atribi:ye al autor Florentino Nicolas !1agui:avelo (1469-1527) -

la paternidad de este término. Y, en cambio, s! se utilizaban 

en ~pocas anteriores las palabras: polis, civitas, regnum, 

imperi\:Jl\, rep'tiblica, etc., pero en ningGn caso la de Estado.-

Con los términos anteriores s6lo se designaban estructuras s2 

ciales y políticas diferentes que no engloban el concepto mo

derno Ce Estado. 39 

A diferencia de la forma de explotaci6n del trabajo-: 

humano de la €poca feudal, en la moderna sociedad de mercado, 

39.- Cfr. otJ.TE, Santiago y David Pantoja. ob.cit. p. 24 y 25. 
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el tratajo es libre, esto es, el trabajador no está vinculado 

?Oliticar.;e::te al prop.:!.etario de los medios Ce producci6n, 'l' -

se enc-.:ent::-a separado de estcs 1'.iltirnos. 

La 16gica Ce una sociedad basada en la producci6n p~ 

ra el i~tercarnbio exi~!a la abolici6n de la propiedad privi -

legiaCa feudal porque, al otorgar poder pol!tico, encadenaba

ª su _prc2ietario y per:-r.it!a el establecimiento de distincio -

nes pol!ticas en la sociedad, dividi~ndola en castas privile

giadas y en estarr.entos pol!ticos y jur!dicamcnte discrirr.ina -

dos. Por el contrario, el libre cambio de mercancías dernanda

".lna prc:=ieCad libre Ce ataduras, lista :para ser perrr.utaCa por 

otras ::-.ercanc1as equivalentes y, en consecuencia, la equiva -

lencia Ce sus poseedcres. 

En este nuevo tipo Ce sociedad se logra la abolición 

del antiguo régimen Ce propiedad y se le sustitu~·e por el de

la propiedad privada. En aCelante ya la fuerza coacti'\'a de -

la sociedad no irá a proteger solamente a un grupo restringi

do de propietarios privilegiados sino que extenderá su protes 

ci6n a toda la propiedad privada en general. 

El establecimiento de la propiedad privada permite -

la organizaci6n de la sociedad en clases sociales, esto es, -

en estratos sociales abiertos cuya distinci6n es puramente so 

cial y no pol1tica ni juridica. Los individuos, como ya se -



37 

dijo, son todos nive:adcs y considerados como iguales ante la 

ley, por cuanto que a toCos se les considera corno prcpieta 

rics de mercancías pues, afin aquel que carece de todo bien, -

tiene al menos su fuerza Ce trabajo, corno una mercancía que -

puede intercambiar librerr.ente por las gue le son necesarias -

para su sustento. 

El Estado moderno aparece como el genuino represen -

tante del inter~s general Ce la sociedad, ya que segün éste -

todos tienen iguales oportunidades Ce ascenso en la escala n~ 

cional, e iguales oportunidades de participaci6n en les asun-

tos de la comunidad pues los grupos sociales son abiertos y -

la aiscriminaci6n jurídica est~ proscrita, pero adem~s porque 

en este tipo de sociedad el inter~s de cada u~o coinciCe con-

el de la comunidad entera, :t•a que todos son propietarios, y -

el Estado cubre con manto protector a todos los propietarios

privados. 4 0 

"El Estado liberal defendía, naturalmente el princi-

pio de la libertad de co~ercio e industria, sue al empezar a-

aplicarse en forma irrestricta por los fuertes, acab6 por el! 

minar dicha lihertaa. 1141 

~o.- Cfr. Ibidern, p. 28 a 30. 
41.- RANGEL COUTO, Hugo. El Derecho Econ6mico, tercera edici6n 

Porrfia. M~xico. 1984, p. 2 • 
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Este tipo de or~a~izaci6n social es el que hace pos~ 

ble que surja el derecho :.-.oOerno ccn ses caracter!sticas de -

abstracci6n, generalidad y coercibilidad. 

Por haberse escinCido la socieCad, diferenciándose 

de su or9anizaci6n pol!tica, el Estaco, se dividen tar:-.bién 

les terrenos del act\:ar ht:.7.ano en un !.""nbito privado, interno

c¡ue _ reg\lla la moral, y en otro extremo, regulado por el Ce 

recho. 

En una sociedad cuyo signo es la competencia :r.iercar.-

til su 16gica impone la ccrr.petencia por el poder pol1tico1 na

ciendo asi las prir:.eros partidos políticos que t:i::aducen las -

contradicciones óe intereses existentes entre las des p~irne-

ras fuerzas que se disputan la hegernon1a; la aristocracia, 

destinada a desaparecer y sue se rnanif iesta a través de los -

partidos conservadores, y la burgues!a, cuyos instrumentos 

son los partidos liberales. 

En esta primera etapa, la labor del Estado consiste

en mantener las condiciones para gue la sociedad de mercado -

pueda desarrollarse libremente, Ce ah! su calificativo de Es

tado liberal. Pero en la ~edida en que la socieead capitalis

ta avanza hacia su fase monop6lica de grandes complejos ind~~ 

triales, aparecen las conCiciones para gue emerja una nueva -

fuerza social que empieza a organizarse para la defensa de 
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sus intereses de clase a trav~s de los primeros partidcs obr!:. 

ros, estas organizaciones de masa presionan a las clases dorni 

nantes hasta arrancarles determinadas refor~as en sentido de

rnocr~tico de las cuales, en un principio, las r.-.ás importantes 

es el paso de un derecho Ce voto lirr.itado a los propietarios

de bienes y riquezas, al derecho de voto ccncedióo a todos 

los ciudadanos. El Estado liberal se vi6 entcnces precisado a 

encauzar por v1as constitucionales el flujo de las presicnes

de las r.asas, pasando así a la etapa de Estado político desa

rrollado, en el que la paridad formal Ce los ciudadanos es t~ 

tal, pues sin renunciar a su naturaleza fundar.1ental, simple -

mente abri6 las puertas del sistema político a todos les ind! 

viduos que hab!an sido creados por la sociedad de mercado. 

l;n una fase posterior en que ~'ª emergen las r.¡asas e~ 

rno ur.a fuerza social que presenta sus demandas y puede pu;nar 

por ellas en forma organi1ada, y en la medida en que el proc~ 

so de producci6n se vuelve mSs cor.iplejo, se necesita de una -

fuerza coactiva reguladora e interventora de cada vez m!s ce~ 

pficados fen6menos econ6:n!cos y sociE:tles. 

La expresión política óe la sociedad que es el Estado 

se va despojando de su fachada liberal meramente tuteladora -

Y va adquiriendo un car~cter protector, regulador e interven

tor que requiere de un co:nplejo aparato burocr~tico del bie -

nestar, variante del tema de"la sociedad de mercado capitali~ 
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ta, no puede socializar la riqueza creada por el trabajo de -

sus productores, lo finico que puede hacer es moderar el proc~ 

so Ce extracción de~ riqueza y de poCer que va de la clase la-

borante y do¡,,inada hacia la clase dominante, -:nitigando pero-

no satisfaciendo realmer.te,- las necesidades de esta ~ltima a 

tra\·~s de les regímenes Ce seguridad social y de los irr.pues -

tos graCuados á los ingresos de la primera. 

La transferencia de poder y de riqueza que realiza 

ese tipo de sociedad, ta."':1bién llamadas de econcl':'1!a mixta por-

existir ah!, junto a las empresas de propietarios privados, -

empresas de enorme magnitud e importancia pertenecientes al 

Estado, en beneficio de los verdaderos productores, nunca es-

tan grande como la extracción original y continua, realizadas 

por los propietarios de los medios de producción pues, de 

otra mar.era, la ganancia capita}ista se anular!a y no habr!a

rr.~s incentivo para las e~presas de este tipo, que terminar!an 

por desaparecer. 

Es en esta etapa que el viejo derecho óe corte liberal 

es hecho a un lado, en beneficio de una nueva legislación que 

·otorga un sinnümero de facultades al ·Estado, en estos. terre -

nos que antes le eran prohibidos. 42 

42.- Cfr. 01'ATE, Santiago Y. David Pantoja. ob. cit. p. 31 y --
32. 
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"Hoy en día es coman ver al Estado convertirse en PªE. 

te de la sociedad y de ~.a economía. El Estado inCiviC.ualista-

del siglo XIX ha sido re<"'1plazadopor el Estado Social del Si

glo XX." 43 

"Para reproducir las condiciones :;.ateriales que sus--

ten tan, a la nueva sociedad de masas se ir:1pone co:no una r.ece-

sida~, conceder garantías mínimas que se otorgan a la clase -

laborante para reproducir su fuerza Ce trabajo y con ellas 

las justificaciones de o~den teOrico tales como nuevas clasi 

ficaciones, corno el Ce re cho social, o nuevas ramas que se ins

criben en esta nueva clasificación: el Derecho del trabajo, -

el Derecho de la seguriCad social, etc. Er:i.pero en def.ini ti va 

la libertad e igualdad q~e procura el Estado moderno son de -

tipo tal que la libertad so convierta en la posibilidad del -

individuo de dedicarse a adquirir la maj'Or cantidad de bienes 

c;:ue le proporcionen el rr.aj·or bienestar personal·, sin rn~s lim!_ 

taci6n que una libertad semejante concedida al resto de los -

individuos componentes de la comunidad. Se trata entonces, -

en Oltima instancia, de la libertad de propiedad. La iqualdad, 

por su parte, es meramente formal y abstracta, ·consiste en el 

tratamiento en estricto pie de igualdad que la ley hace entre 

el propietario de los rnediosde producci6n· y el propietario de 

43.- MERRIMAN HENRY, Jhon. La Tradici6n Jur!dica Romano-Cano
nica. Tr. Carlos Sierra. Fonao ce cultura Econ6m1ca. Mé
xico. 1971. p. 165. 
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su fuerza de trabajo, que se ve precisado a vendérsela para -

obtener los rr.edios de subsistencia necesarios. 

Para garantizar y hacer que funcione esta libertad e 

igualC.ad, la constituci6n Cel Estado r1oderno reconoce los de

rechos del ho~~re y Cel ciudadano protegidos por la posibili

dad Ce acudir a los tribunales cuando aquellos son violados.

Sin eFJ:;argo, a escala universal se puede constatar un consta~ 

te deterioro Ce estas libertades y su continua violaci6n. 

Por otra parte, la sc:cie::dad de mercado se ve afectada 

por crisis periódicas de su aparato productivo que acarrean -

eesequilibrics sociales traducios en despidos,· huelgas, aba

timiento Cel poder de compra de las mayorías, etc., con el 

consiguiente rr.alestar general. El Estado hace frente a estos

proble."':las, utilizando una !uorza coactiva, reduc:'.endo o supr!, 

rnienCo aG~ rn~s estas libertades meramente formales, y si la -

crisis es ma}•or y duradera, la aparici6n de una dictadura fas

cista no se hace esperar. Efectivamente, aGn en· las condicio

nes de cierto équilibrio, permanentemente inestable por cier

to, existe la irreconciliable contradicción entre una liber -

tad e igualdad abstractas·~.l9 cada hombre enfrenta como ciuda

dano y ante la ley, y la Cesigualdad que como sujeto de rela

ciones económicas confronta; lo que acarrea finalmente su fa! 

ta de libertad real, pues en condiciones de desventaja, fre~ 
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te a otros, no puede ~er =ealrnente libre y, en ültima instan-

cia, hasta su libertad meramente formal se ve quebrantada ya-

gue, en ocasiones, atSn la posibilidadde hacer valer sus dere

chos ante los tribunales, se ve limitada. 

Entonces parece q~e la rtnica posibilidad real que 

existe de crear las condiciones de una libertad propiciatoria 

de la~ energía y capacidad creativa del horr.bre sería la trans -

forrnaci6n de una sociedad basada· en· la desigualdad, que para-

sostenerse tiene que apo~·arse en un apa!"ato de fuerza necl!sa-

riarnente autoritario; en otra que por haber trans!erido a to-

dos sus miembros la riqu€za y el poder que unos cuantos te 

nian, su finca en la igualCad real 'de sus componentes y, en -

consecuencia, administra el proceso de producción y rr.aneja 

los asuntos de la cornuniCad en forma auto~estionaria, esto es 

por medio de sus propios r::ie.'?l.bros directamente. ,,"'44 

Una vez analizada la realidad hist6rica del Estado ~1 

su postura, igualmente real, con los rneCios de producción y -

ante las organizaciones de masa, fijaremos la atenci6n en el

derecho de huelga, que en un principio constituía· la qran es

peranza del proletariado. 

44.- O!:ATE, Santiago y Da\•id Pantoja. ob. cit. p. 33 y 34. 
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La huelga, en un principio, era fuente de consecuen -

cias jur!dicas; producía efectos Ce derecho contraries a la -

finalidad que con ella se perseguía. Si el prop6Sito de un

paro colectivo era ccritratar a ni\•el de grupo mejores candi -

cienes de trabajo, lo que resultaba en el derecho eran dos a~ 

cienes civiles a favor eel patr6n: la rescisi6n del contrato

ª nivel individual y la reparaci6n del daño proveniente de 

resp~nsabilidades civil por parte de los huelguistas. 

As!, de acuerdo a la legislaci6n civil y penal, implí 

citamente quedaba la huelga corno fuente de responsabilidad y 

obligaciones. Y no podía ser Ce otra forma, pues, estando g~ 

rantizados los derechcis Ce libertad de trabajo e industria, -

no se podía evitar el eje:-cicio ael primero en su aspecto ne

gativo; la libertad de trabajo es un derecho prtblico subjeti

vo del que se deriva la facultadcb hacer o no hacer, trabajar 

o dejar de trabajar. Pero esto 'llltirno no era tan simple, PºE 

gue estando incorporado el contrato de trabajo al derecho ci

vil, la aplicación de éste denunciaba la obligación de cum 

plir con lo expresamente pactado, o, en su de!ecto, a la rep~ 

ración del daño causado por el incumplimiento. Esto val!a p~ 

ra la relación:· individual y como era la 'llnica que conocía el

derecho civil, ante el hecho de una huelga la operaci6n jurí

dica se aplicaba a los trabajadores coaligados en su indivi -

dualidad. La huelga era un derecho individual, pues pertene

c!a a cada trabajador; el estado de huelga resultaba del ejeE 
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cicio sirnult.l'i.neo Ce ;":".uchos C.erechcs individuales. 

Y esto no es todo, a más cie las consecuencias expre-

sadas, existía un obst~culo de crden constitucicnal para la -

realizaci6n Ce los e!ectos l:.uscadcs. Con el artículo cuatro-

óe la Constituci6n Ce 1857, se garantizaba la libertad para -

dedicarse a la profesi6n, i~Custria o trabajo que le acomode, 

siendo Otil y honesto y para aprovecharse de sus proCuctos, -

ni uno ni otro se le podrá i~pedir sino por sentencia judi-

cial, cuando ataque los derechos de terceros, o por resolu 

ci6n gubernativa diftada en los términos que r..arque la ley, -

cuando ofenda los derechos Ce la sociedad. Ante esta garan -

tía c6rno podr!an los obreros coaligados impedir la actividad-

industrial del patr6n, si u~ grupo Ce trabajadores se coaliga 

y decide no trabajar para presionar as! al empresario, l!ste -

se encuentra en el m~s anplio Cerecho para contratar nuevos -

operarios sin que se le pueda i~pedir.~ 5 

As!,la prohibici6n de las asociaciones sindicales y 

de la huelga, y las consecuentes sanciones penales, ccnstitu-

yeron la declaraci6n de guerra Ce la burgues.ta a los trabaja-

dores Ce todos los p~eblos. Les obreros torr.aron conciencia 

de que naCa ten!an que esperar del Estado, el cual por lo co~ 

45.- Czr. DE LA CúEvA, J.:ario. ob. cit. p. 786. 



trario, serS:a el enemigo a vencer. En presencia de las leyes_ 

represivas y de la realidad de los acontecimientos, el proleta 

riado se vi6 !orzado a aceptar la guerra; y escenific6 una de 

las ás hermosas gestas liberales: la batalla de lo humano 

contra el capital y sus aliados, ciegos a la necesidad de las_ 

familias, a la dignidad del hombre y a los valores éticos que 

integran la idea de la justicia. Todos los beneficios que ha_ 

congu~stado el trabajo, incluS:dos los de la Declaración de 

Derechos Sociales, se obtuvieron en lucha contra el capital y 

el Estado. 

A principios del siglo XVIII, naci6 la edad del mov! 

miento obrero y con ella las tres institu~iones que componen -

lo que hoy llamamos el Derecho Colectivo del Trabajo: la sind! 

calizaci6n, la huelga y las convenciones colectivas, envueltas 

las tres por el amor a la libertad, por que sin ellas desapar~ 

cer!a lo humano. Las dos primeras son las instituciones con-

quistadoras, partieron de dos realidades que estaban a la vis

ta: la miseria y la explotaci6n de los hombres y la negación -

del Estado a expedir una legislaci5n justa para regular las 

relaciones trabajo - capital; la tercera ser!a lo conquistado_ 

el recipiente que contendr!a, aGn en forma incompleta e imper

fecta, las dos finalidades inmediatas del derecho del trabajo: 

la niYelaci6n de las desigualdades que existen ent:.-e los hom-

bres y niveles m1nirnos de vida. 
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Las tres instituciones marcharon paralelas y tomaron 

una unidad indisoluble. En el coloquio promovido por la Orga

nización Internacional del Trabajo en el año de 1976 en la 

ci~dad de México, presentaron la visión triangular del Dere-

cho colectivo, cuyo resumen se hi~o en las conclusiones de la 

reunión. Acerca del concepto en sí de la libertad sindical se 

recalcó este mismo, estaba constituido por una trilogía indi

sociable, a saber: el derecho de asociación, el de negocia- -

ci6n colectiva y el de huelga. La libertad sindical así enten 

dida es un derecho de carácter político, reconocido a todos -

los trabajadores sin distinción, incluidos los funcionarios -

pUblicos. El ejercicio de dicha libertad posibilitaria la de

fensa de la justicia social necesaria para que todos los hom

bres puedan vivir dignamente y satisfacer sus necesidades. 

Es una concepci6n triangular del derecho colectivo,_ 

un tri&ngulo ec;uil&tero, ninguno de cuyos &ngulos, todos igu~ 

les, puede faltar, porque su ausencia bar!a desaparecer al -

tri&ngulo. En la pr&ctica actual, el derecho de asociaci6n, -

el de negociaci6n colectiva as1 corno el de huelga sori manipu

lados ampliamente a favor de la burguesta. Asi, la existencia 

de estas tres derechos, en la propia Constituci6n, no ha pod! 

do otorgar al trabajador lo que le corresponde en el proceso_ 

de la producci6n. 

Al concluir el siglo, el movimiento obrero de Europa 



48 

hab!a logrado la supresi6~ de"los delitos de asociación sindi 

cal y de huelga y el reconocimiento de la fuerza obligatoria-

de las convenciones colectivas, pero ni entonces ni en las ~é 

cadas que vivimos los trabajadores han aceptado la reglament~ 

ci6n de la huelga, pcrqu.e~ ~ie~san caerian en los sistemas 

fascistas. A titUlo de ejemplo, mencionaremos que no obstan-

te que el articulo cuare~ta de la constituci6n italiana de 

1947 dispone que: el derecho de ~uelga se ejercerá en el mar

co de las leyes que la regulan, los sindicatos italianos han

desechado toda posible reglamentación. 46 

México no conoció en el siglo XIX la Edad !'!e la prohJ:. 

bici6n. Más bien ~sta de\.0 ino imposible al reccr.ocer la const.!, 

tuci6n Ce 1857 la libertad de asociación como uno de los der~ 

chas del hombre. Unicamente el Código Penal del siete de di

ciembre de 1871 consideró Celictuoso: el tumulto o el empleo 

de la violencia con el objeto de hacer que suban o bajen los

salarics. 47 

La gran transforrr.aci6n, no sólo nacional sino tambi~n 

~6.- cfr. cit. por DE LA CU::VA, Mario, ob. cit., Prólogo. En 
rique Alvarez del Castillo. El Derecho de huelca y sus
mutilaciones, Anexo I.p. XXV y XXVI. 

47.- c;r •. c6Qigo Penal para el Distrito Federal y Territorios 
Federales. comentado: Adolfo Valles. ·Botas. México. 1907 
p. 62. 



internacional, se oper6 en la declaraci6n de 1917, que hizo -

Ce la huelga un derecho Ce la clase trabajadora, ccnstitucio

nalrr.ente protegido: la h".lelga pas6 Ce un hecho productor Ce -

ciertos efectos jur!diccs,-no siémpre les deseados por los 

trabajadores--, a un acto jur!dico, al que todcs, el e~presa

rio, los trabajadores no huelguistas y la autoridad pfiblica,

están obligados a respetar. La soluci6n fue aCc?tada por la

rr.ayor!a de las constituciones de la segunda posguerra mundial 

cor.io la gran aportación Ce !·:~xico a la cultura social J' jur:t

óica del siglo XX. La diferencia de J.l6>:ico con otros pai 

ses, como Italia, es que en nues~ro pa1s si se permiti6 la re 

glamentaci6n óe la huelga y en consecuencia este derecho ad~ 

lece de trabas que dificultan la práctica sana óel mismo. 

?or encir:.a de esta transfcrr..aci6n jur!dica la frac -

ci6n h'VIII Ce la declaraci6n de 1~17 consign6 que las huelgas 

buscarán el e~uilibrio entre los factores de la ?roducci6n, -

arrnonizando los derechos del trabajo con los óel capital. Por 

primera ocasi6n se reconoci6 constitucionalmente la realidad

de los éerechos del trabajo en la producci6n. Si en el siste

rr.a inó.ividualista y liberal el empresario era titular tlnico -

de óerechos en la empresa, despu~s de 1517 se convirtió en c~ 

titular, que tiene a su lado, como segur.Oc cotitular a la co~ 

lici6n ffiayoritaria obrera. 

l:::n el año de 1941, en el periodo del :r·residente Avila 
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Caraacho, se llegó acabo la primera mutilación al derecho de -

huelga, pero la ley de 1970 corrigió este error, más la segu~ 

da aparece en el· artículo 923 de la reforma de 1979, que aut2 

riza al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje a

desechar el pliego de peticiones y emplazamiento a huelga si, 

a su juicio, no est! formulado conforme a los requisitos est~ 

blecidos por la ley, violando la fracci6n XX de la Declara 

ci6n ee Derechos Sociales y el articUlo catorce de la Consti

tuci6n. No puede concebirse que el derecho de huelga est~ s2 

metido al arbitrio incontrolado de un personaje inventado por

encima del Tribunal Constitucional competente y si~ cumplir -

el debido proceso legal. 

La fracción XX de la Declaración de Derecho Sociales

de 1917 ordena que las diferencias o conflictos de trabajo se 

so:netan a una junta formada por igual nümero de representan -

tes de los trabajadores y de los patronos y uno del gobierno; 

de donde se deduce que el presidente de la junta carece de 

competencia constitucional para resolver un conflicto de tra

bajo, pero el respeto a la Constitución no parece importar a 

los autores de la iniciativa ni al poder legislativo. 

Por otra parte, el artículo catorce constitucional 

previene que nadie podrá ser privado de sus derechos sino me

diante juicio seguido ante los'"tribunales previamente establ!_ 
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ciCo en el que se cu~?lan las formalidades esenciales del pr~ 

cedimiento ¡cu~n disti:ita era la condici6n de las leyes de 

1931 y 1970! Pues e~ ellas la decisión sobre los requisitos-

de emplazamiento se dictaba por la junta en el incidente Ce -

califl.caci6n de la huelga, después de oir a las dos partes ".l 

de recibir sus pruebas. 

No es siquiera posible considerar la sofisticada arg~ 

rnentaci6n que se escucha~ de algunas autoridades y del Congr~ 

so del Trabajo, de que las reformas de 1979 se proponen defe~ 

der a los trabajadores contra los líderes agitadores incon 

cientes, pues la realidad es que seha creado un instrumento -

inconstitucional para impedir las huelgas. 

La libertad del trabajo la defienden los obreros, y -

as! ha ocurrido siempre en la historia, y deja de existir si-

se pone en manos Ce un personaje inventado, por~e entonces-

se penetra en los fascismos y totalitarismos. El paternalismo

no es elemento de libertaa. 48 

3.2.- La huelga y el Equilibrio Conciliador. 

"La fracción XVII del articulo 123 reccr.oce el derecho 

4 8. - Cfr. Cit. por DE LA CUEVA !·!ARIO. Ob. cit. p. XXVIII 
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de huelga y la fracción XVIII señala el objetivo general q,ue

debe perseguir la suspensi6n de labores para ser proteqida 

por el derecho. Funci6n que debe caracterizarse como una esp~ 

cie de fuente normativa por medio de la cual se obtiene la e~ 

rrelatividad necesaria entre necesidades reales y contenido -

del derecho social. 

:En México durante el período· 1911-1916, denominado 

preconstitucional, los oDreros mexicanos realizan diversas 

huelgas que, por la presi6n que ejerció el capital extranjero. 

Hicieron que Madero apareciera como opresor del movimiento 

proletario. A su ca!.da, Venustiano carranza comprendi6 la 

necesidad de apoyarse en las masas populares y en el art!.culo 

dos del plan de Guadalupe;prometi6 leyes para mejorar las 

condiciones del peón rural, del obrero, del minero, y, en ge

neral de las clases proletarias. Y en Veracruz, el 17 de fe

brero de 1915, firm6 un pacto con la Casa del Obrero Mundial, 

con quien tranza un apoyo activo y decidido a cambio de la 

reiteración de sus promesas constitucionalistas. La primera

clausula Ce dicho pacto dijo: 

11 I .- El gobierno consti tucionalista réi ter a su resol~ 

ci6n, expresada por decreto de cuatro de dicie~bre del año 

próximo pasado, de mejorar por medio de leyes apropiadas, las 

condiciones de los trabajadores,·expidiendo durante la lucha

todas las leyes que sean necesarias para cumplir aquella res~ 
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luciOn. 11 

La contraprestaci6n de esta cl~usula dec1a as1: 

"II.- Los obreros Ce la Casa Obrero ttundial, con el -

fin de acelerar el triunfo de la revoluci6n constitucionalis-

ta e intensificar sus ideales en lo que a=ecta a las reformas 

sociales,-- evitando en lo posible el derramamiento de san 

gre--, hacen constar la resoluci6n r¡ue han tomado de colabo

rar, de una :manera e:::ecti\"a y pr~ctica, por el triunfo de la-

revoluci6n, tomando las armas ya para guarnecer las poblacio

nes que est~n en poder Cel gobierno constitucionalista para -

combatir la reacción."~ 9 

Pero la decisi6n Cel jefe constitucionalista era la -

de mantener el orden que se fuera lo;rando y no iba a permi -

tir que los obreros de la Casa Obrero Mundial o de donde fue-

ra, se hicier~~ justicia por s1 mi~~os, es decir, no iba a 

per::iitir huelgas en las e~presas existentes. Y as!, el 10. -

de agosto de 1916 ex?ide un decreto en el que se sanciona con 

pena de muerte a quienes propusieran la promoci6n de huelgas, 

Dicho decreto que fue motivado por la práctica reiterada de -

la huelga, aparece ligado a la huelga que el Sindicato Mexi -

.;9.- cit. por TRUEBA URBn:;;, Alberto. Evoluci6n de la Huelqa. 
Oh. cit. p. 99. 
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cano de Electricistas y Ce la Federaci6n de Obreros y E!<lplea

éos de Electricistas de la corapañia de tranv1as realizaron 

por esa fecha. Por su iraportancia, lo transcribir.os: 

11.n.rt!culo lo.- Se castigar§. con pena de nuerte, aC.e -

m~s de los trastornadores del orden, pGblico que señale la -

ley de 25 de enero de 1862: primero.- a todos los que incitan 

a la-suspensi6n del trabajo en las fábricas o empresas desti-

nadas a prestar servicios pGblicos o las propaguen: a los que 

presidan las reuniones en ~ue se proponga, discuta o apruebe; 

a los que la defienda~ o sostengan; a los que la aprueben o-

suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no se sepa-

ren de ellas tan pronto corno sepa su objeto; a los que procu

ren hacerla efectiva una vez que se hubiera declarado." 

Articulo 2o.- Los delitos de ~ue habla esta ley se 

r~n de la competencia de la misma autoridad militar que co 

rresponde conocer de lo que define la ley de 25 de enero üe -

1862, y se perseguirán, y casti~ar~n en los t~rminos y con 

les procedimientos que señala el decreto nGrnero catorce, de -

diciembre de 1913 .. 1150 

so.- Cit. por TRUEBA URBINA, Alberto. Derecho Penal del Tra-
ba;io. Botas M!ixico. 1948. p. 137 y 138. 
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E~ el discurso Cel diputado Alfo:i.so Cravioto se puede 

cbservar que la i~tenci6:i. de los debates señalaba su prop6si

to eguilibrador. 'i sobre la parte dijo: "Ahora vamos a este -

caso: Han subido el precio del producto que se est~ fabrican-

do; los salarios, al estipularse, deben venir a fijar precis~ 

mente la base Ce la retribuci6n del trabajador; ha subido el-

producto de una manera considerable, las ganancias que está 

obtertienóo el industrial son exageradas: entonces viene el 

conflicto, entonces viene el medio de la huelga con el cbjeto 

de obtener ~stos, y aqui tienen ustedes establecidos, recon2 

cidas las huelgas, y verá:i. ustedes como el C. Primer Jefe se-

ha preocupado de cna manera especial sobre el particular, y -

van ustedes a oirlos: esta ley reconoce CO:!lO ñerecho social -

ec~n6:nico, la huelga 11
• 
51 

En el proyecto Cel 13 de enero ñe 1917 1 sobre el cap! 

tulo del Trabajo y la Previsi6n Social se dijo: 

"La facultad de asociarse est~ reconocida como un de-

recho natural del hornbre, y en caso alguno es rnSs necesaria -

la uni6n, que el de los individuos dedicaños a trabajar para

otro por un salario, a efecto de uniformar las condiciones en 

Sl.- Cit. por TRUEBA URBINA, Alberto. Evoluci6n de la Huelaa. 
ob. cit. p. 109 y llO. 
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que se ha de prestar el servicio y alcanzar una retribuci6n 

Más equitativa. Uno de los medios eficaces para cbtener el 

rnejora~ento apetecible por los trabajaCores cuando los patr~ 

nes no acceden a sus demandas es el tle cesar el trabajo cole~ 

tivamente (la huelga), y todos los pa!ses civilizaCos recon2 

cen este derecho a los asalariados cuando le ejercitan sin 

violencia ••• creernos que queda mejo~ precisado el Cerecho de

huelga fundándolo en el prop6sito de conseguir el equilibrio

entre los diversos factores de la producci6n, en lugar de en

plear los t~rminos capital y trabajo que aparecen en la frac

ci6n XVIII. Nos parece conveniente tambi~n especificar los e~ 

sos en que pueda considerarse l!cita una huelga a fin de evi

tar cualquier abuso de parte de las autoridades. "52 

Podemos preguntar si en la actualidad existe realmen

te tal equilibrio despu~s Ce analizar la posici6n del Esta 

do con los dueños de los medios de producci5n y ante les 

trabajadores, es 16gico deducir que no existe. Pr&cticamente

la huelga, menos que, otros derechos sociales llega a ser un

medio para proporcionar una justicia social real, puesto que

el pretendido equilibrio entre el capital y el trabajo, no -

existe, ya que de la plusval1a en la producciOn, el capital -

obtiene ganancias extraordinarias y al trabajador no se 

52,- Ibi<lem, p. 113 y 114. 
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le prcporcionan los medios de subsistencias indispensables 

para U:la forma digna de vivir, m~s por el contrario cada vez

el des;otisno de los pro~ietarios de los medios de producción 

--arnen de aumentar sus ganancias,-- deja al trabajador en una 

r.iiseria exagerada, provocando as:t problemas sociales de toda-

1ndole como son: la prostituci6n, la delincuencia, la indige~ 

cia, et.e. 

El Cerecho social no pretende despojar ñe la propie-

dad a los dueños da los ~edios de 9roñucci6n, sino establecer 

un verdadero equilibrio en el que se otorgue un salario, como 

se ~e~ciona en el segundo p~rrafo de la fracci6n VI del arti

culo 123 constitucional, verdaderamente justo para una vida -

digna para el trabajador, lo cual, beneficiar::í.a inclusive al

propio capitalista porCjUe al propiciar en consecuencia el -

ahorro, e·l trabajador tiene medios para consumir y as1 prevo-

car un ciclo econ6mico q~e originaría a su vez n~s ganancias-

al capital y la pretendida justicia social para el trabaja-

dor. 
53 

Ahora bien, no es tan f:icil corno se !?:etende ya gue -

existen intereses creados tanto nacionales como internaciona-

les que obstruyen la entrada al paraiso pretendido, pero es -

53.- Constituci6n Pol1tica de la ReoOblica Mexicana. Nonagá
sima edici6n, Porrfia. Héxico. 1992. 
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de esperar que todo evoluciona, y que alg~n C!a la mentalidad 

social actual pudiese car.lbiar y todos los patrones estableci

dos caigan por su propio peso y el sistema actual no sea nada 

m~s que historia, la que ju~gará. a esta etapa de la hu~ani-

dad, en la gue a diario se atenta en contra Ce la eignidad de 

las personas, quizás pase mucho tiempo para despertar a una 

justicia social verdadera y dar en consecuencia a cada quien

lo qu.e le corresponde y as! encontrar un verdadero equilibrio 

entre las clase trabajadora y el capital. 



C A P I T U L O IV 

NATURALEZA JURIDICA DE LA HUELGA 

4.1 Teor1a Jur1dica de la Huelga. 

En cuanto a la naturaleza jur1dica del derecho de 

huelga, espec!ficamente en M€xico, se acepta la tesis de que -

es un acto jur!dico e inclusive la terminolog!a, como se podr§. 

observar, es en base a esta tesis. Existen también autores 

detractores de esta tesis, por lo que en este capitulo se vieE 

ten les fundamentos de las diferentes tesis en cuanto a la na-

turaleza juridica del derecho de huelga. 

As! se estudia el derecho y el acto jur!dico en rel~ 

ci6n con el tema del derecho de huelga, porque, en la evolu- -

ci6n de este derecho, como ya se dijo, pas6 de ser un hecho de 

consecuencias jur!dicas, --no siempre las rn!s deseadas por los 

trabajadores--, a un acto juridico regulado por la ley. 

"Una amplia red de normas juridicas cubre toda la Vi 

da social; los acontecimientos de esa vida se ven constantemen 

te entrecruzados por las lineas de los derechos y las obliga--

cienes juridicas; la mayor parte de las circunstancias impor-

tantes de esa vida presentan un cierto aspecto jur1dico." 54 

54.- VINOGRAOOFF, Poul. Introducci6n al Derecho, Tr. Vicente -
Herrero. Cuarta edici6n. Fondo de cultura Econ6mica. Méxi 
co. 1978, p. 65. 
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El acto y el hecho jur1dico consti tuj•en las formas -

de realización de los supuestos de derecho. El supuesto en el 

proceso normativo desempeña un papel semejante al de la causa 

en el proceso de causalidad. Sin err.bargo, las diferencias 

son notorias ya que el principio de causalidad es substituido 

en el orden jur1dico por el de imputación. 

En sentido ~eneral, la doctrina francesa habla de ~e 

cho jur1dico, compren¿ienCo todos aquellos acontecimientos 

naturales o del hor..bre q:ue originan consecuencias de derecho. 

Oe esta suerte distingue los hechos jur1dicos en sentido es -

tricto, Ce los actos jur1dicos. Considera que hay hecho jur1-

dico cuando por un acontecirniento natural o por un hecho del

hornbre, en el que no interviene la intenci6n de originar con

secuencias de derecho, se originan, no obstante, éstas. Por

otra parte, estima ~ue hay acto jur1dico, en aquellos hechos

voluntarios ejecutaOos con la intenci6n de realizar consecue~ 

cias de derecho, y por esto lo define como una rnanifestaci6n

de voluntad que se hace con la intenci6n de originarlas. 

La diferencia, segOn la doctrina francesa, entre los 

hechos y los actos jur1dicos, no están en la intervenci6n del 

hombre. toda vez que hechos jur1dicos pueden ser naturales y

del hombre, y en estos últimos existen los voluntarios, los -

involuntarios y los ejecutados contra la voluntad. Por lo ta~ 

to, hay hechos jur1dicos voluntarios, es decir, ejecutados 
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por el hombre, pero en ellos la voluntad no está animada de--

la intención de producir consecuencias de derecho; esos he- -

chos jurídicos voluntarios pueden ser lícitos o bien, il!ci -

tos. 55 

En cuanto a la naturaleza, de la huelga Alberto 

Trueba Urbina, en la ponencia que present6 al Congreso de 

194~, titulada precisamente 11 Declaraci6n que la huelga es un-

derecho de autodefensa Ce la clase obrera, con carta de ciud~ 

dan!a en la vida política mexicana", asever6: 

"La autodefensa obrera por medio de la huelga no es

una manifestaci6n de venganza primitiva, sino f6rrnula jurídi-

ca indispensable para colocar a los débiles en un mismo plano 

de igualdad !rente a los detentares del poder econ6mico." 

La huelga corno iórmula jurfdica Ce legítima defensa-

de la clase obrera est& plenamente justif!cada, toda vez que

con ella se persigue la finalidad de conseguir el equilibrio

entre los factores de la proCucci6n. 56 

Al respecto, es. i~portante consignar que el Lic. Ma

nuel Harv&n, en su car~cter de delegado patronal de la subco-

55.- Cfr. ROGINA VILLEGAS, Rafael. Cornoendio de Derecho Civil 
PorrGa. Mexico. 1983. p. 116. 

~•6-:-- Cit. por PUIG HERNANDEZ, Carlos Alberto. Secretar!a del
Trabajo y Prcvisi6n Social. Memoria del Congreso, T. !.
México, 1950. p. 532. 
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rr.isi6n que canoci6 la prc?uesta de Trueba Urbina, estuvo en -

desacuerdo con ella, por las siguientes consideraciones: 

a).- La aseveraci6n es demasiado amplia para ser ve~ 

óadera, pues inóicar!a s~e nuestra legislaci6n obrera ha per

mitido a los trabajadores el sustraerse a la funci6n jurisdi~ 

cional Cel Estado para rescl\.·er, a través Ce la huelga, los

problemas Ce aplicación del derecho y de los contratos, lo 

cual es falso. 

b}.- El admitir la tesis de Trueba Urbina conduciría 

a aceptar como legitima la huelga pol1tica, o sea, la huelga

de tipo revolucionaria frente al Estado. 

e).- Conforme a la rn~s sana t~cnica interpretativa -

del derecho, la huelga, atento a lo dispuesto por la fracci6n 

XVIII del articulo 123 constitucional, es un derecho de los -

trabajadores, pero l'lnica y exclusivamente cuando tiene por ob 

jeto establecer el eguilibrio entre los factores de la pro:2uc 

ci6n, es decir, cuando ccn ella se persigue el obtener que el 

patr6n llegue a un acuerdo con sus trabajadores para fijar 

ec;¡uitativas condiciones Ce trabajo, teniendo en cuenta la pr2_ 

ductividad de los obreros y las condiciones económicas del n~ 

9ocio. 

d).- En consecuencia, el admitir la tesis de que la-
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huelga es un derecho de autodefensa de la clase trabajadora,

conCuce a reconocer, en contra de nuestra legislaci6n y nues-

tra jurisprudencia, la legitimidad de huelgas cuya finalidad-

no sea establecer equitativas condiciones de trabajo en cada

er.ipresa. 57 

Para Mario de la Cueva, la distinci6n de re!'erencia, 

Ce la hu~lga se observa en los siguientes puntos y son a sa -

ber: 

a).- La huelga no es una finalidad en s! misrna, si -

no un ~étodo de presi6n sobre el patr6n para obligar a acce -

cier a las demandas justas de los trabajadores. 

b) .- La huelc;a no es una finalidad, sino un medio P~· 

ra la realizaci6n de fines. El fin in~ediato de la huelga es 

ejercer presi6n sobre el patr6n a efecto de que acceda a la-

creaci6n de un orden justo en la empresa. 

c).- ~a huelga es un derecho instrumental, en cuanto 

es un raedio de ejercer presi6n sobre el patrón y obligarlo a

aceptar determinadas demandas obreras. 58 

57.- Ibidem, p. 534. 
SS.- Cfr. DE LA CUEVA, Hario. ob. cit. p. 465. 
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El Derecho del Trabajo ha creado cna fo~a especial -

para solucionar los conflictos colecti·vos, la cual es, el 

ejercicio del derecho de huelga, instruPento de presi6n en m~ 

nos de la clase obrera organizada para exigir del patr6n la -

satisfacci6n de los intereses tutelados por la ley ya que la-

huelga presupone la existencia de un conflicto colectivo y es 

el neCio para alcanzar la soluci6n del mis~o en condiciones -

favorables para la comunidad obrera. Lo que no sucede en la

pr~ctica de la huelga. 59 

Para N~stor de Buen la r.uelga es hist6rica y jur1di--

ca~ente un instrumento de la lucha de clases, consideraci6n -

que viene a sumarse a la rnayor1a, tendencia que sostiene la -

naturaleza instrumental de esta instituci6n jurídica. 60 

Hasta antes de su reconocimiento constitucional de --

1917, la huelga era un hecho jur1dico, ya que los trabajado -

res pod1an suspender sus labores para de!'eeder sus condicio -

nes de trabajo, pero sin que este supuesto estuviera gara.'"lti

zado por la ley, es decir, el patrt5n pod1a rescindir el con -

trato ante el incumplimiento de la contraparte e incluso exi-

gir la pretendida responsabilidad civil, r>ero ~stos no eran -

59 .- Cfr. LOPEZ APA-'ttICIO, Alfonso. Derecho colectivo del Tra
bajo. Tomo lI. IJNAM. J;éxico. 1974. p. so. 

60.- Cfr. BUEN, N~stor de. ob. cit. p. 731. 
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los efectos buscados por los trabajadores, pero can la lucha-

tenaz de los trabajadores mexicanos se inco~pora a la huelga

en la Carta 1-:agr.a vigente, lo cual origin6 un cambio virtua.l

Ce la situacién1 ya que de una manera u otra se sigue atentan

do en contra Ce los intereses de los trabajadores. 

"Ccn la vigencia Cel art~culo 123 constitucional a -

partir Cel lo. de mayo de 1917, se inicia la etapa actual de 

la huelga, en la que se le reconoce como un derecho de los 

trabajadores, que no de los sindicatos, para conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, ma -

diante la armenia de los derechos del trabajo con los del ca-

pital, siempre ~ue en los servicios püblicos se de el aviso -

respectivo a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, con diez -

C!as Ce anticipaci6n a la fecha señalada para la suspensi6n -

de las labores, no se cometan actos violentos contra las per-

senas o las propiedades por la mayoría de, los huelguistas, ni 

se lleve al cabo, en caso de guerra, en los estableci:mientos

Y servicios dependientes del gobierno, de conformidad con lo-

dispuesto en las fracciones >.'VII ':/ XVIII del apartado A del -

articulo citado. 1161 

Para Roberto J.~uñoz Ram6n, las fuentes formales del -

derecho de huelga, se dividen de acuerdo con su origen, en ~-

óos grupos y son a saber: 

ól.-PUIG nERliANDEZ, Carlos Alberto. Teoría y Pr6ctica de la -
Huelaa en M~xico, PorrOa. México. 1989. p. 179 
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a).- Origir.a=ias, las consignaCas en la Constituci6n 

Pol!tica de 1917. 

b) .- DerivaCas, las elaboradas con base en la r:lisma-

Ccnstituci6n; éstas Cltirr.as, a su vez, pueCen subCividii·se 

cronol69ica~ente en: 

1).- Derecho Local Cel Trabajo, que comprende los 

procedimientos legislativos estatales de 1917 a 1929 y sus 

correspondientes leyes laborales. 

2) .- Derecho Federal del Trabajo, integrado por las-

labores del Congreso Ce la Uni6n y sus respectivas leyes Ce -

1931 y 1970, arr.bas con todas ses refor.nas y adiciones, y la -

refor~a procesal de 1580 y s~=secuentes. 62 

En este orOe:i de ideas, Carlos A.lberto Puig Hern§n -

dez expone, a guisa Ce s1ntesis, que la fuente formal origin~ 

ria del derecho Ce hi:;elga la constitu~·en las fracciones XVII

y XVIII del apartado A del artículo 123 Constitucional y que 

la reglarnentaci6n feCeral vigente la representan los cap!tu--

los I ( Disposiciones Generales, art!culos 440 y 446 ) y II -

(Objetivos de la Huelga, articules 450, 451, 459, 466 y 469)

del Titulo Octavo Huelgas y el capitulo XX (Procedimientos de 

Huelga, art!culo 920 a 938) del t!tulo d~ci~o cuarto Derecho-

62.- Cfr. NUNOz AA.MON, Roberto, Derecho del Trabajo, T.I. Po
rrGa. M~xico. 1976. p. 69 y 10. 
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Procesal del Trabajo, de la Ley Federal del Trabajo. 63 

Los conceptos como las de el r.i.ae.stro Castorena; los

de Kaskel y Dersch y otros, ponen de manifiesto no una conce2 

ci6n Ce la huelga, a e!ectcs de determinar su naturaleza jur! 

dica, sino la enunciaci6n de las condiciones pa=a que pueCa -

ser considerada legítima. 64 

La naturaleza de la huelga corno acto jur!dico ya fue 

aceptada en la Exposición de l1otivos de la lniciativp de Ley-

de 1970, enviadas por el poder Ejecutivo: 

En el derecho mexicano la huelga es en acto jur!di-

ce reconocido y protegido por el derecho, cuya eser.cía con.si~ 

te en la ;facultad otorgada a la ~ayor:ra C.e los trabajadores -

de cada empresa o establecimiento para suspender los trabajos 

hasta obtener la satisfacci6n de sus demandas. 

Este criterio se reiter6 en la misma Exposici6n de -

.Motivos, pues más adelante se señala: 

,, Se ha dicho ya que la huelga es un acto jur!:dico --

que debe satisfacer determinados requisitos. ~ cuando faltan 

63.- Cfr. PUlG hERKANDEZ, Carlos Alberto. ob. cit. ?· 178. 
64.- Cfr. BUEN, N<:;stor de ob. cit. 742 y H3. 
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la. huelga debe ser Ce:clarada inexistente 11
•
65 

}!ario Ce la c·..ieva, ·al respecto de dicha concepci6n,-

rnani.fest6: 

11 !..a idea de la huelga acto jur!.dico supone su neces~ 

ria reglar.1entaci6n. Y el car~cter de acto ju:::idico lo· obtiene 

a partir de la segunCa rlécada de nuestro siglo, pues ya se 

convierte en una rnani:estaci6n e>:teri.cr de voluntad, consu.'ila-

da en la suspensi6n t.e:;;¡r.ioral del trabajo, llevada a cabo con-

el propósito de obliqa::: ~l €tt.presario a satisfacer la demanda 

de mejores condicior.es Ce prestaci6n de los servicios, lo 

cual est§. legitimado y protegiC:o pe::: el dereci101166 

~no de los a~tores, que discrepa del criterio do~i 

nante es !\éster de E~e:i 'l al respecto ~os tuvo que: 

"La huelga cu:nple sus fines directos con la suspen--

si6n del trabajo. Se ~rata Ce un medio l~cito de presi6n so--

bre el patrón para ~~e acceda a las peticiones obreras. Pero 

la huelga no Ca ori~en al contrato colectivo, ni al contrato-

ley, ni proeuce rev:sión o cu."r.plimiento. Estos efectos se pr2 

Cucen tal vez corno resultaóo de la presión Ce la huelga, pero 

e~.- DIPUTADOS, Cáfüara de. Diario cie los Debates, N~xico. ---
1%8. p. 21 y 22. 

66.- DE LA Cl!EVA, !·:ario. ob. cit. ?• 593. 
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emergiendo Ce un acuerCo de voluntades, un la'udo arbitral o -

de una sentencia colectiva. Esto es, la huelga cumple su obj~ 

tivo con la suspensi6n de l~bore:s y ésta.ser! v:ilida si pers_!. 

gue los objetivos marcados en la ley, pero ~stcs requerirán -

de un acto o negocio jur1dico que se perfecciona al margen de 

la huelga, por lo cual s6lo suspende la obligación Ce traba--

jar y eventualrr.ente la correlativa de pagar el salar~o, pero-

no crea, ni rnoC.ifica, ni transrr.ite, ni extingue ol:ligacior.es-

o derechos, que son los actos propios de los actos jur!Ciccs" 

67 

l\t!stor de Buen·, al respecto conclUj'e lo siguiente: 

11 a) .- Debe distinguirse entre el derecho de huelga y-

su ejercicio. 

~).-El derecho de huelga es un ?erecho social subj~ 

tivo. Corresponde al grupo: sindicato o coalici6n, y no a los 

trabajadores considerados en su individualiCad. 

e).- El derecho de huelga est~ sometido a una conCi-

ci6n resolutoria: el rechazo por la mayoría de los trabajado-

res. 

67.- 13E ífü:t..i-.;, N€stor de. oh. cit. p. 742. 
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d).- Corno cc~Cucta, el ejercicio Cel derecho de hue! 

ga configura un acto jurídico en sentido estricto, esto es, -

una rr.anifestaci6n de volcr.tad dirigida a ·la ¡;roducci6n de 

e!'ectcs materiales a les gue la ley atribuye consecuencias 

jur!dicas. 

e).- La finaliCad de la huelga es ejercer una pre~ -

si6n sobre el patr6n para que pueda satis=accrse un inter~s -

colectivo leg!tirno. 11 E8 

La huelga ll~~ese: derecho de autoCefensa; derecho 

instrumental; proceso pi-ivado¡ acto jur1dico; medio de pre 

si6n; etc., reune carac~er!sticas en las que todos los auto~-

res coinciden, esto es, que es un derecho social producto de

la lucha de los trabajadores, que además tiene un carácter 

ccnstitucicnal, por lo que debe ser en la pr~ctica la solu 

ci6n para que exista un verdaóero eguilibFio entre el trabajo 

y el capital en el que, como ya se dijo, todos ~e benefician, 

inclUsive el propio capital, ~·a que al otorgar al trabajador-

medios para ahorrar y e:n consecuencia consumir rnSs, se esta 

blece un ciclo econ6rr.ico en donde los productos y servicios -

Ge las er.tpresas tienen mayor derr.anda con las ccnsecuentes ga-

nancias para el cap~~al. 

68.- Ibiaern, p. 745 y 7~6. 
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Actualmente, cor..o se Cijo en capitules anteriores,--

la reglamentación y la influencia Cel peder econ6mico y pol1-

tico obstruyen el di§.logo corCial y Ce buena fé entre el tra-

bajador y el e~presario y ce~ ello el desequilibrio ~~e pre -

Cernir.a en la actualidad. La huelga es una !6rrnula legal, que 

pcr su carácter social, Cebe propiciar una justicia social 

verdadera, venciendo inclusive una conciencia de sistema g~e-

acepta situaciones totalmente irregulares como normales. 

4.2 Titulsr del Derecho de Huelga. 

"l::l derecho Ce huelga es un derecho social, anterior 

a toda regulaci6n jur1dica. En la etapa en que el trabajo no 

merec1a la preocupaci6n del legislador, Ce manera que el pa -

tr6n, en tanto su~ depositario Ce la fuerza económica, poC1a 

decidir librcr<iente sobre su e:r.presa, la huelga ccnstitu1a la-

reacci6n natural, defensiva Ce ~os trabüj~dores ante la inju~ 

ticia. 069 "De lo anterior se desprende que el titular crigi-

nario Cel derecho de huelga es el trabajador el que a base Ce 

lucha tenaz lleg6 a obligar, de alguna ~anera, al legislador-

para que se ccn!crmáse al derecho de huelga corno !6rmula le -

gal de defensa de los intereses del mismo trabajador. 1170 

6~ .- Ibioem. p. 730. 
70.- Ibidem, p. 737, 
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~sf se da la transfcrmac~6n de un hecho Ce cense 

cuencias nefastas para el trabajador a un acto jur1óico regl~ 

mentado, pero no de la nejcr :crrr.a para e·l trabajador y con -

rr.11ltiples objeciones de autores cci.\o t-:~stor de :suen, en dete::_ 

rainadas cuesticr.es. 

"};l maestro Castcrena, afirr:-,a que la huelga es un de-

recho colectivo, resultado del acuerdo de una coalici6n, es -

óecir, de la rnayor!a. se ejercita por cada trabajador en PªE 

ticular, pero concertadar.iente, y s61o tiene validez cuaneo el 

ejercicio lo realiza la ma::i:•oria de los trabajadores de una e!!! 
,,71 

presa. 

Este concepto Ce ma~·oría, señalado por el maestro 

Castorena, para l\~stor de Buen presenta ciiversas fallas y re_!! 

pecto al concepto e.>:puesto Cel titular del derecho de huelc;a-

aclara. 

11 La huelga es un acto independiente de la voluntad -

rna~·oritaria ya gue ~sta se pone Ce manifiesto ·desput;s que la-

huelga estalla s6lo para su calificaci6n. 11 Pero acepta <;ue -

existe un interés colectivo.72 

71.- CASTORLNA, Jos~ de Jesús. Manual de Derecho Obrero, 
sexta edición, Fuentes Impresoras. Néxico. 1913. p. 310. 

72.- bUl::N, N~stor de. ob. cit. p. 737. 
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La Ley FeCeral óel Trabajo en el artículo 4~0 dispo-

ne: 

" r.uelga es la suspensi6n temporal Cel trabajo lleva¿a 

a cabo por una coalición cie tral:ajadores•; y e!'l el art!culo 

441 de la mis~a ley se sef.ala: 

"?ara los efectos de este t1tulo, les sindicatos de -

trabajadores s;in coaliciones permanentes'.'. 

El articulo ~23 cie la Iilisr.:a Ley reCe::-al Cel Trabajo

al respecto se~ala: 

cue"no se dará trfunite al escrito Ce err.plazamiento -

de huelga cuando éste no sea !ormulado confor~e a los re~uis! 

tos del art!culo 920. ·a sea. presentado por un sindicato que 

no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el ae

ministrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la

firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno d~ 

positado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente.

El presidente de la Junta, antes dé iniciar el tr:1mite de cua! 

quier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse Ce lo ante -

rior, ordenar la certificación correspondiente y notificar 

por escrito la resoluci6n al promovente'! 

Al respecto podemos comentar que: El esp1ritu de es-
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te articulo es el Ce evitar daños irreparables a las fuentes-

Ce trabajo, perjudicando ccn ello a los ~rcpios trabajadores-

pcr luchas pol1ticas intersindicales de detentaciones cie con-

tratos colectivos o contratos ley, a través del procedimien

to Ce h~elga. Lo ccrrecto es que estos conflictos se trarni -

ten por ~edio óel procedimiento ordinario de la ley para no -

causar perjuicios irreparables a los trabajadores y a sus 

fuentes de trabajo. 73 

E:ectivarnente la política puede perjudicar a la prá~ 

tica sana del derec~o de huelga, pero no en el sentido proba

ble que se especifica en el comentario anterior, y s1 en el -

sentido práctico, ya que es bien sabido que los sindicatos en 

su r..a~·or1a son de bandera blanca y en consecuencia se someten 

y obstruyen la práctica legal del derecho Ce huelga, aden::is -

esto es apoyado por la reglarnentaci6n negativa de este dere -

cho. Por lo que aCn tenienóo capacidad ei. sindicato o los -

sinCicatos no óeben tener el monopolio de llevar a la prScti-

ca el derecho de huelga. 

La fracci6n II del articulo 451 de la Ley Federal 

del Trabajo no hace distinto alguno entre obreros sindicaliz~ 

dos y no si:nCicalizedos para los efectos de la declaraci6n de 

una huelga, lo cual es natural, ya que un movimiento de esta-

13 .- Ley Federal óel Trabajo. o:i:rentaCa: Alberto Truel:a Urbina y Jorge -
Trueba Baxrera, qu.:!.nctngésirra eCici6n, Pon:üa. México. 1989. 
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clase afecta tanto a unos como a otros sin que pueda interpr~ 

tarse tal prestigio en el sentido Ce que sólo protege a los -

obreros sindicalizados, pue's tal absurdo. conduciría a dejar -

sin protecci6n legal de ninguna clase a los de~Ss trabajado--

res. 

La doctrina clásica según la cual, el titular del d~ 

recho de huelga es la coalici6n obrera: e~ tér~inos generales 

es aceptada esta soluci6n, que brot6 del artículo 259 Ce la -

Ley de 1931, que al respecto dispon1a 

La huelga es la suspensión del trabajo, resultado 

de una coalici6n de trabajadores. La tesis armonizaba con la_ 

fracción XVII del artículo 123 y con el principio de que el -

derecho de huelga corresponde originariamente a cada uno de -

los trabajadores. 

Algunas veces se hizo notar que la doctrina conducr.a 

a una contradicci6n insalvable, porque la coalici6n obrera no 

pod!.a exigir la celebraci6n de un contrato colectivo, toda 

vez que el articulo 43 establec1a que la o~ligaci6n del patro 

no se limitdba a la exigencia del sindicato que tuviera entre 

sus miembros a trabajadores al servicio de la empresa. 

Mario de la Cueva dijo: la huelga es un derecho de -

los trabajadores para obli9ar al patrón a la celebración de -

un contrato colectivo con el sindicato titular de los intere

ses y derechos de la comunidad de los trabajadores. A fin de_ 
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justificar la s1ntesis agrega, por una parte, que, efectiva-

mente, el sindicato era el titular de los derechos y acciones 

colectivas, co~o representante de la comunidad, y por otra 

parte, que la huelga era u::i procedimiento que perrnitia a los

trabajadores ejercer ~resi6::i sobre el E~presario a que acept~ 

ra, entre otras varias cuestiones, la celebraci6n Ce un CO::"l -

trato colectivo co::i el sinCicato mayoritario. La !'roposici6n 

se revel6 poco satisfactoria, pues, como podr!a ~~a coalici6n 

de trabajaCores carente de personalidad jur1dica solicitar 

de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje emplazar~ a huelga 

al patrono. 

El legislador se di6 cuenta de la f~agilidad de la 

doctrina, por lo que decidi6 el art1culo 258, gue defin1a el 

concepto de coalici6n con un segunCo p~rra!o (decreto ñel 31 

de Ciciembre de 2956~ Diario Oficial ñe esta misma fecha): p~ 

ralos e:ectos de este titulo (sobre la huelga), el sindicato 

de trabajadores es una ccalici6n perroanente. La adición se r~ 

produjo en el articulo ~41 de la Ley vigente. 

La adici6n del legislador consumó un virage en el pr~ 

cedir:-.iento: el sindicato titular de los derechos y acciones -

colectivcs presenta el er.iplazarniento a huelga, concurre a 

las audiencias de conciliaci6n ante la Junta de Conciliaci6n-
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y Arbitraje, dirige la suspensión de los trabajos y actGa en_ 

el incidente de calificación Ce la huelga en defensa de los -

intereses y derechos del trabajo. Claro ~stá, y es aquí donde 

opera el derecho de cada trabajador, es posible que no obten

ga la mayor!.a requerida por la ley, de donde la huelga resul-

tará inexistente. 

Teóricamente están todavía unidas la coalici6n y -

la huelga, pero los sindicatos han borrado a aqu~lla como un 

acuerdo temporal y corno antecedente inmediato y necesario de_ 

la huelga, porque las asociaciones sindicales son coaliciones 

permanentes y ya no necesitan de un acuerdo temporal para ac

tuar en cada ocasión. 

Mario de la Cueva concluye expresando que los sindi-

catos son titulares permanentes del derecho de huelga, no ce-

rno un Cerecho sindical, sino corno la voluntad de las mayorías 

obreras. 74 

4.3. ~a terminología Ce la Reglamentación 

Atendiendo a la tesis que ve en la huelga, la reali-

zaci6n de un acto jurídico entendido a la manera cl§sica, es_ 

necesario precisar el sentido Ce la terminología que se utili 

za en la misma. 

74.- Cfr. DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. p. 611 a 613. 
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La validez es la existencia perfecta del acto, la 

nulidad es la existe~cia imperfecta del mismo, y todo acto n~ 

lo es un acto e>:istente; que habrá por cqnsiguiente, una con-

tradiccii5n, no sirnple:;:-:ente de derecho positi'\•o, sino Ce tipo_ 

lógico, en quien afiriile que un acto es a la \"ez ine>:istente -

pero que tiene una existencia imperfecta. Los actos nulos, 

por consiguiente, son siempre actos existentes. 75 

Lo que en vias de formación, supone que hubo una po-

sibilidad de que el acto jur1dico llegase a nacer. S6lo tiene 

sentiCo hablar de la existencia del acto jurídico, no para r~ 

fer irnos a la nada abso_luta, pues algo existente, que el der~ 

cho califica de acto jurídico inexistente, en tanto que no 

llegó a cuajar como tal, porsue en su proceso de forrnaci6n 

!alt6 un elemento esencial. Bien sea porque la voluntad no 

lleg6 a formarse como lo requiere la ley, o porque el objeto_ 

del acto resulte f!sica o jur!dicamente imposiblei pero en a~ 

bos casos, por !alta Ce voluntad o por falta de objeto, esta

mos en presencia del acto inexistente, que es la nada jur!di-

ca, pero no la nada absoluta. 

Es decir, no es que no haya habido nada; esto no ten 

dr!a sentido en derecho, hubo, por ejemplo, un error obst!cu-

lo que impide la forrr.aci6n del consentimiento en el contrato, 

bien un error respecto a la naturaleza del acto jur!dico o un 

75.-cfr. BUEN, Néstor de Ob. Cit. p. 127. 



ESTA TESIS 
Snlfü DE L!l 

NO DEBE' 
B!úUOTEGA 

79 

error respecto a la identidad del objeto. No se form6 el con-

sentimiento, pero un acto jurídico estuYo en proceso Ce form~ 

ción. No lleg6 a constituirse. Habr~ ent?nces una radical di

ferencia también entre la existencia y la nuliCad, tomando en 

cuenta las causas de una y otra. 

En tanto que la inexistencia Ce los actos jur 1dicos -

tienen siempre corno causa la falta de u~ elemento esencial, la 

falta de voluntad o de objeto, directo o indirecto del acto -

jurídico¡ la nulidad sea absoluta o relativa, sea de pleno d~ 

recho u opere por declaración judicial, previa acci6n o e:-:ce2 

ci6n, sierapre supone que el acto jurídico tiene sus elementos 

esenciales: que ha habido una voluntad y un objeto posible; -

pero un vicio ha impeeiCo c;ue el acto nazca a la vida jur!.di 

ca con una existencia per!ecta, que la Ce la plenitud Ce to-

dos sus e!ectos y ese viciO impedirá de ?lana que haya efec--

tos; o traerá como consecuencia que s6lo existan efectos pro-

visionales que ser~n destruidos hasta ~ue se pronuncie la se~ 

tencia Ce nulidad; podr& ser ese vicio susceptible de desapa-

recer por el tiempo, es decir, la prescripci6n negativa conv~ 

lidará el acto o el vicio no desaparecerá a trav~s del tiempo. 

Podrá esa nulidad ser imprescindible, pero lo esencial será -

siempre que el acto tuvo sus elementos para poder existir y -

s6lo presentar~ una irregularidad. ?ode~os decir que la nuli

dad es la enfermedad del acto jurídico y toda enfermedad sup~ 

ne la existencia del ser. No es la muerte del acto jur!dico, 
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es sirnple~e:i.te una irreqularidad del acto. 76 

Los actos necesitan, ser l1citos en todas sus nani!'es-

taciones para que el derecho los a,~?are y les Ge consecuencias 

jur1dicas. La ilicitud existe cuando el acto \•a en contra ae -

las lej'es del orden público o de las buen~s costumbres. 77 

Con la introducci6:i. anterior vamos a ver como se pro-

yecta esta mis:na terminolog!.a j'ª en lo que es el derecho de --

huelga. 

A).- Huelga Lkita 

Esta huelga se funda en las fracciones XVII y XVIII -

del apartado A) del art1culo 123 Constitucional, en el sentido 

de que es un derecho social econ6mico, cuj'o ejercicio pone en

manos de los trabajadores establecer el equilibrio entre los -

factores de la producci6n mediante el cumplimiento de los re -

quisitos puramente formales y sin intervenci~n de ninguna aut~ 

ridad de trabajo o política, que pudiera disfrutar en la pr~c-

tica el libre ejercicio de tal derecho. 

B) .- Huelga Existente 

En realiCad podernos hablar (de acuerdo con la doctri-

76. Cfr. ROJINA VILLEGAS, Rafael, Ob. Cit. p. 128 y 129. 
77, Cfr, Ibidem. p. 132. 
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na) de huelga existente cuando ~sta cu~ple con los requisitos

Ce fondo: equilibrio e~tre los !actores de la ?roducci6n; !cr

ma: pliego petitorio, ~anifestaci6~ fehaci~nte óel prop6sito -

de ir a la huelga, prehuelga y huelga estallaCa; y rnayoria; 

la ~itad ~~s uno. 

C) .- Huelga !nexiste~~e 

El art1culo ~59 de la Ley declara cate96ricarnente 

que la huelga es inexistente, en les siguientes casos espec~f~ 

ces: 

I.- Cuando la huelga se realiza por un n'Jmero de 

trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fraccion II; 

II .- Que la huelga no reuna ninguno de los obje'tivos

a que se refiere el articulo 450 y que ha "queCado precisado 

en el apartado en que se expresan tales objetivos; 

III.- Cuando no se ll~~an los requisitos del art~cu

lo 452, ~sto es, cuanCo no se le hace la solicitud formal al

patr6n ni se presenta la solicitud por conducto Ce la autori-

dad para el efecto de la nctificaci6n al mismo, ni se conce -

den los términos que especifica la ley de seis d!as para cual

quier empresa y de diez para los casos en gue se trate de ser-
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vicios pGblicos. 

Co~siguiente~ente,, por ningan motivo podr~ declaraE 

se la inexistencia de la huelga por causaS distintas ae las -

especificadas en los tres casos anteriores. 

En el caso de que se declara la inexistencia legal-

del estado Ce huelga, por disposición del art!culo 932 se ñi~ 

taran las siguientes medidas: 

l.- Se fijará a los trabajadores un término de 24 -

horas para que regresen al trabajo; 

II.- Se les apercibir~ de que por el sólo hecho ñe-

no acatar la resolución, terrninar&n las relaciones de traba -

jo, salvo causa justificada; 

III.- se declarar~ que el patrón no ha incurrido en 

responsabilidad y que está en libertad pai:-a contratar nuevos-

trabajadores; 

IV.- Se dictarán las medidas que se juzauen conve -

nientes para que pueda reanudarse el trabajo. 

D).- Huelga Il!cita. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas Gnica-

mente cuando la mayor1a de los huelguistas ejerciere actos 
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violentos contra las personas o propiedades, o en caso ~e ~u~ 

rra cuando aquellos pertenezcan a establecimientos o servi 

cios que dependan del Gobieino (fracci6n ~'VIII, in fine, Cel

apartado A del articulo 123 Ce la Ccnstituci6n y 445 ñe la -

ley). 

Para declarar la ilicitud de una huelga se reC"Uiere 

la comprobaci6n plena de que la mitad más uno de los trabaja

dores huelguistas han llevaCo a cabo actos violentos contra -

la persona o las pro?iedades, o bien que el pa1s se encuentra 

en estado de guerra; de modo que la Ceclaraci6n ae ilicitud -

de la huelga, conforme al artículo 934, trae consigo cue se -

declare terminadas las relaciones Ce trabajo de los huelauis

tas que participaron en los actos violentos de ~ue se trata,

pues quienes fueron ajenos a tales actos no pueden ser sanci2 

nades con la p~rdida de sus derechos laborales por no haber -

dado motivo a ello, sino s610 aquéllos a quienes se les corr. -

pruebe que participaron en los actos violentos contra las pe~ 

senas y las propiedades. La ilícitud de una huelga no deriva

de la ausencia de los requisitos esenciales a su existencia,

sino de condiciones o hechos que la acom9añan o se producen -

en ocasi15n de ella. Actos 'previstos en la Constitución Y c:ue

en s1 rnisrnos llevan una conducta antijur1dica. 

E}.- Huelga .Justificada.o irnputjililfi!; al patr6n. 

"Es aquella cuyos motivos son imputables al patr6n, 



84 

de conformidad con lo previsto en el articulo 4~6 1178 

Señaladas estas caracteristicas, co~viene ahora pre-

cisar cu~r.do se hará la declaratoria de la ~unta en el senti-

do de c;ue el movimiento se encuentra dentro de alguna de las

clasificacic~es que se indicaron. 

La declaratoria Ce licitud se encuentra irnpl!cita en-

la de e~istencia de la huelga, pues fuera de esos casos no e~ 

br1a considerar que la Junta tenga expresamente que reconocer 

que el movimiento es licito, a rnenos de gue se promoviere una 

declaratoria de il!citud improcedente o que, so~etido el con-

flicto del tribunal del trabajo, por petición de los trabaja-

dores, tenga que analizarse el fondo del problema en toda su

amplitud, llegando en este caso, a ~resentarse la posibilidad 

de declarar imputables los ~otivos de dicha huelga al patr6n, 

procediendo entonces que se le condene al pa~o de los sala --

rios caidos durante el tiempo en que los trabajadores holga 

79 ron. 

La ilicitud Ce una huelga se puede decretar por la 

~unta cuando el patr6~ o terceras personas pidan al tribunal

que haga la declaratoria correspondiente, ofreciendo las pru~ 

bas que juzguen adecuaC.as. 

78.- TRUEEA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Ob.--

79 .- ~~;: G~i~~O~ ~~~~erio, Ob. cit. p. 367 y 368. 
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Sobre el problema de la existencia o inexistencia 

del movimiento: c&be indicar sue la ley, en su articulo 929, 

otorga a los trabajadores y• a los patron7s de la empresa o e~ 

tablecirniento afectado, y aún a terceros interesados, la fa--

cultad de solicitar de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje -

declaren la inexistencia de la huelga. El pla=o para formular 

esta petici6n es de setenta y dos horas siguientes a la sus-

pensión del trabajo, en la inteligencia de sue si no hubiere_ 

tal solicitud, la huelga será considerada como existente para 

todos los efectos legales. 

La tramitación del incidente de inexistencias es 

muy breve, pues el escrito respectivo deberá correrse trasla

do a las partes, que ser§n escuchadas en audiencia, que efec

tuará dentro Ce los cinco d!as siguientes, la Junta decidirá_ 

sobre la existencia o no del movimiento. 

Los efectos de la declaratoria de inexistencia son -

los que se fije a los trabajadores que hayan abandonado las -

labores, un plazo de 24 horas para que regresen a ellas, ape~ 

cibiéndolas de que por el solo hecho de no acatar esta resol~ 

ci6n y al vencerse las 24 horas indicadas, se darán por term! 

nadas las relaciones de trabajo, a menos que puedan justifi-

car causas de fuerza ma~·or que les hayan impedido presentarse. 

La Junta declarará que el patrón no ha incurrido en_ 

responsabilidad y está en libertad para contratar nuevos tra

bajadores. Por último, dictará las medidas que juzgue perti--
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nentes para que pueda reanudarse el trabajo. 

Es necesario hacer.algunas reflexiones acerca de la_ 

misi6n que debe desempeñar la Junta, cuando tiene que califi

car sobre la inexistencia o existencia de la huelga. 

La posibiliéad de cerciorarse de que una rnayor1a de_ 

trabajadores haya votado el movimiento resulta una cuesti6n -

factible por medio de un recuento, hecho dentro de la mayor -

rectitud, y con la debida intervenci6n de los representantes_ 

de a~bas partes. El hecho de que los huelguistas hayan cumpli 

do con los requisitos formales, de enviar el pliego de peti-

cionGs al patr6n por conducto del tribunal, señalando en el -

mismo plazo m1nimo legal para que estalle el movimiento y es

perando la contestación del patrón, resultan también cuestio

nes que fácilmente se puede·n constatar por la simple lectura_ 

del expediente respectivo. 

En donde surge un problema muy importante es el exa

minar el cumplimiento de los requisitos señalados en el ar--

t1culo 450 de la propia Ley Laboral. Si el tribunal debe de-

clarar que la huelga tuvo por objeto conseguir el equilibrio_ 

entre los factores de la producción, obtener la celebraci6n -

del contrato colectivo o exigir su cumplimiento o, por último, 

solicitar la revisi6n del contrato en los términos y casos 

que la propia ley establece, debe indudablemente adentrarse -

en los términos de la cuestión planteada. Debe observarse si 
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efectivamente hay desequilibrio y si, por ello, es fundada 

la petición para obtener el equilibrio pregonado por la Cons

titución, aunque no se prejUzgue sobre l~s peticiones especí

ficas de los trabajadores. Debe cerciorarse de que no hay con 

trato colectivo en la empresa de que se trate y que la peti-

ción de los trabajadores, efectivamente, se refiere a la cel~ 

bración de un verdadero contrato colectivo y no a una serie -

de disposiciones que podrian llevar a la ruina a cualquier p~ 

trón. Debe analizarse si los hechos que imputan al patrón 

constituyen un \·erCadero incumplimiento del co:i.trato y si el_ 

patrón se ha allanado o no a cumplirlo: si la revisión del 

contrato colecti\•o efectivamente tiende a obtener el equili--

brio entre los factores de la producción y por último, si el_ 

patrón se ha negado a llevar a cabo esa revisi6n. 

Al respecto e>:isten precedentes de los m§.s encontra

dos, pues hay casos en que el tribunal ha hecho un an&lisis -

de la situaci6n económica legal en la que se encuentra la e~-

presa demandada y ha llegado, por ejemplo, a la conclusi6n -

de que no hab1a ruptura de equilibrio. En cambio, en otros -

casos la Junta ha adoptado una actitud meramente formalista -

sosteniendo que no puede entrar al =ando del problema y que,_ 

en consecuencia, cualquiera que sean las peticiones de los 

trabajadores, as1 se trate de las m~s absurdas, con que se 

invoque alguna de las fracciones del articulo 450 el tribunal 

respeta el movimiento de huelga. 80 

so.- Cfr. lbidem. p. 388 y 389. 
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El libre ejercicio del derecho de huelga como dere-

cho económico social, en los términos de las disposiciones -

constitucionales que ya se han rnendionacl«;t con anterioridad, -

supone simplemente que los trabajadores le deben, corno ya se_ 

dijo, dirigir un escrito al patrón solicit~ndole todo aquello 

que tenga por objeto que se realice el equilibrio entre los -

factores de la producci6n y d~ndole el aviso correspondiente_ 

de diez días como máximo cuando se trate de servicios pGbli--

ces, a fin de que tenga conocimiento de la fecha en que esta-

llará la huelga: pero la reglamentación de los preceptos, aún 

cuando no tienen por objeto la resolución del fondo de los 

conflictos de huelga, le da cierta intervención de car~cter -

aCministrativo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para_ 

la comprobación del cumplimiento de los requisitos previos p~ 

ra que estalle la huelga, l~ cual significa cierta interven-

ción de las autoridades que en muchos casos tiene finalidades 

políticas, al grado de que en la práctica se han declarado i~ 

debida y arbitrariamente muchas inexistencias de huelga para_ 

satisfacer consignas o bien mediante la influencia del poder 

capitalista, porque al final y al cabo la intervención del P2 

der público nulifica en ocasiones no sólo el libre ejercicio_ 

del derecho de huelga, sino que convierte a la Junta de Cene! 

liación y Arbitraje en órganos dependientes del poder capita

lista. 81 

81.- Cfr. TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho ·ael· Tr.abajo. 
Ob. cit. p. 373 y 374. 
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?or Gltirno la terminolog1a del derecho de huelga se_ 

origina de la tesis del acto juridico. ?ero al igual que los_ 

dem&s actos jur1dicos es ~ánipulado a fayor del capital. 



CAPITULO V 

REGIME!l PROCESAL DE LA HUELGA 

.En términos generales este capitulo contiene el des~ 

rrollo del proceso en el derecho de huelga, que se gesta prim~ 

ramente dentro de los mismos trabajadores, cuando deciden ir a 

la huelgaJ en segundo lugar se da el periodo de pre-huelga que 

inicia con la comunicaci6n al patrono de la intenci6n de huel

ga, por Ultimo el estallido mismo de la huelga. Tambi€n este_ 

capitulo contiene los términos procesales del derecho de huel

ga. 

"La primera parte Cel concepto legal de huelga se 

deriva de un presupuesto socioecon6mico, esto es, la presta- -

ci6n de un trabajo personal subordinado. Al respecto, debe r~ 

cardarse que el trabajador est& obligado a prestar sus servi-

cios a favor del patr6n que lo hubiere contratado y que el in

cumplimiento de ese compromiso puede considerarse como una ca~ 

sa bastante que determine la rescisi6n de la relación de 

trabajo, sin responsabilidad alguna para el empleador: sin em

bargo, la ley permite -al amparo del derehco de huelga- que 

los trabajadores suspendan las labores y dejen de cumplir las_ 

obligaciones que tienen contra1da, siempre que reunan los de:nSs 

requisitos que exige la ley laboral para el ejercicio de este_ 
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derecho". 8 2 

Conforme a las disposiciones Ce· la nueva ley, se -

establecen tres procedimientos: el ordinario, el es?ecial ~ -

el Ce conflictos colectivos de naturaleza econ6nica. SegGn 

sea el fonCo de la huelga, se recurrir~ al procedimiento co -

rrespondien~e. Por ejemple, si se trata de la celebración :

firma de un contrato colectivo de trabajo o del cum~limiento

de un contrato de trabajo, se aplicar~n las nor.:;as ~rocesales 

correspondientes a los conflictos colectivos Ce carácter jcr_! 

dice¡ en tanto que si se trata Ce un a~~ento en los salarios, 

óe meioramie~to ee las Condiciones de trabajo o Ce prestacio

nes que originen mayores gastos, por parte de la empresa, en

tonces ~e~plazan los procedimientos co:!.ectivos Ce naturaleza 

econ6mica. Y por ~ltirno, la ley actual como la ley anterior,

declaran ex:;resapente que tratándose de huelga de apovo o por 

soliCaridad, en estos casos no están obligadas las empresas -

respectivas a pagar los salarios vencidos o ca1c1os durante la 

huelqa. Las huelgas de apoyo o por solidaridad son huelgas -

eminentemente revolucionarias y algún Cia se conse;ruir~ que -

la Ley autorice tar.ibién el pago de salarios en esta clase de

huelgas. 

82.- PUIG HERNA.~DEZ, Carlos Alberto. ob. cit. ?· 95. 
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La huelga y su procedimiento se ven afectados por--

la situaci6n econ6mica y pol1tica, que en tárrninos aenerales-

predo~ine en el pa1s. Por ejemplo, el desequilibrio generali:~ 

Coexistente, que se observa principalmente en los salarios,

lcs cuales son totalmente anticonstitucionales, seria caus~

suficiente y legal para que todas las huelgas fuesen existen

tes, más por el contrario, este salario se toma como base le-

gal para declarar inexistente a la huelga. Por otra parte el-

derecho de huelga, como se dijo en capitules anteriores, está 

so~etido al arbitrio incontrolado del PresiCente de la Junta-

de Conciliaci6n y Arbitraje al otor;~rsele facultades inexpli 

cable~ y en general, la .reglamentación que procura la invali

Cez del derecho de huelga. 

As1, el capital no deja de obtener ganancias extra-

ordinarias, mientras que el trabajaCor vive en una semiescla

vitud. En la actualidad, se toman corno normales, situaciones-

totalmente irregulares e ilógicas. 

5.l.- Periodo de Prehuelga. 

"El per1odo de pre-huelga es un espacio de tiempo-

impuesto por la ley como requisito para que la suspensi6n 

del trabajo quede legalmente protegida. Comprende el tiempo

que media entre la fecha en que se haga.el emplazamiento al -
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patrono y la suspensi6n Ce las acti\tiC.ades, tiempo variable,

pues es posible que Centro Ce él se allane el empresario a -

las peticiones Ce los trabaj~dores o se logre un arreglo con

ciliatorio, u~ contrato colectivo, que ponga fin a la amenaza 

ce huelga". 83 

A). Coalici6n y emplazamiento 

En el art1culo 354 de la Ley Federal del Trabajo 

se reconoce la libertad Ce coalici6n de trabajadores y patro

~es y en el articulo 355 d~ la ~isrna ley se Cefine co~o: el-

acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de ~atranes p~ 

ra la defensa de sus intereses comunes. 

La coaliciO:i tanto· de obreros como ñ.e patrones es -

el prirner acto que se realiza en ejercicio de la libertad sin 

dical, para constituir las orga~izaciones.de defensa de los -

intereses comunes de las clases sociales. 

La coalici6n es el titular del derecho ñe huelga, -

el cual corresponde a todos los trabajadores y no tlnicamente

a los sindicalizados, consecuentemente no es un derecho sinñ! 

cal, sino que pertenece en su origen a los prestadores de se~ 

83.- DE LA CUEVA, Mario ob. cit. p. 632. 
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vicios; sin embargo, la coalici6n no es la huelga en s! misma 

sino s61o una forma de actuar co~o sujeto grupal, aunque su -

capacidad Ce ejercicio es limitada, pues no pueCe alcanzar 

las finalidades relacionadas con las convenciones colectivas

de trabajo. 84 

Cuando el objeto de la huelga se refiere a los oac

tos colectivos laborales el titular de su ejercicio seria el-

sindicato, pero como el derecho pertenece a toñas los trabaje. 

dores sin tornar en cuenta su afiliaci6n sindical, ellos con -

servan el goce originario de su derecho, el cual ?Uede mani -

festar en el desahogo ae la prueba de recuento par& la calif! 

caci6n, o en la celebración de un arreglo, para la conclusiOn 

del movin:iento. 65 

Con lo dispuesto en el articulo 441 de la Ley !ede

ral del Trabajo, los sindicatos han borra.ci.o a la ccaliciOn c2 

roo un acuerdo temporal y como antecedente inmediato y necesa-

rio de la huelga, porque las asociaciones sindicales son coa

liciones permanentes y ya no necesitan de un acuerdo temporal 

para actuar en cada ocasión. 

84.- Cfr. PUIG. HERNANDEZ, Carlos Alberto, ob. cit.D.137 ~ --
138. 

85.- Cfr. !bidem, p. 138. 
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El articulo 406 Ce la Ley vigente dispone que pue -

den solicitar la ce!eb=ació~ de un contrato-ley los sinclica -

tos gue representen las Cos terceras partes de los trabajado

res sindicalizados, pcr lo :::ienos, de una rama de la industria 

en una o a '\·arias entidades !'ederativas, en una o m~s zonas -

econ~rnicas, que abarque una o m§s de dichas entidades o en t2 

do el territorio nacional y los art!culos 415, fracción II, y 

419, fracci6n I, ~os de la ley de 1970, re~iten, al mismo -

406 respecto de la mayor!a necesarias en la elevaci6n del CO!l 

trato colectivo de trabajo a contrato-ley y en la revisi6n de 

este fil timo . 

. :..aem§s, co::io poCe;;;os observar, ni siquiera te6rica-

mente se ?ermite en la le.l', que sean los trabajadores consti-

tu1dos en coalición quienes soliciten la celebraci6n o eleva-

ci6n del contrato, sino que deben ser los sindicatos los que-

le hagan, lo cual contradice lo disouesto.en los articules 

440 y ~50, fracción III rle la ley vigente, ~ue señalan cue -

la huelga es la suspensi6n temporal del trabajo llevarla a ca-

bo por una coalici6n de trabajadores, la cual puede tener por 

objeto obtener de los patrones la celebraci6n del contrato--

ley. Asi, como ya se dijo, los sindicatos han borrado a la 

coalici6n como un acuerdo temporal y como antecedente inmeCi~ 

to y necesario de la huelga. 86 

86.- Cfr. Ibidem, p. 141 y 142. 
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El articulo 440 dice: huelga es la suspensi6n temp~ 

ral llevada a cabo por una coalición de trabajadores y para -

tales efectos, corno ya se dijo, el articulo 441 atribuye a 

los sindicatos el car~cter de coaliciones pennanentes. Ahora

bien, esto con las limitaciones ya analizadas del articulo 

4 so. 

El emplazamiento a huelga constituye una adverten -

cia que a trav~s Ce la autoridad se formula el patr6n. Forma 

parte de €1, de manera necesaria, el conjunto de las peticio

nes que de no ser aceptadas llevarán a la suspensión de labo

res~ Estas peticiones a·eberán referirse a cua!quiera o varios 

de los objetos de huelga previstos en el articulo 450 de la -

Ley Federal del Trabajo. Esto significa que las causas ñe 

huelgas son espec1f icas y no hay un derecho indeterminaño ñe

huelga. 

En el orden !ormal la ley plantea los siguientes 

requisitos para el e~plazamiento (Articulo 920). 

a) Que se formule por escrito. 

b) Que se dirija al patr6n. 

e) Que se señalen las peticiones, anuncianCo el pr2 
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p6sito Ce ir a la huelga si no son satisfechas, deber§ expre

sarse concretamente el objeto de la huelga. 

d) Que se presente por duplicado a la Junta ¿e Con

ciliaci6n y Arbitraje o de no encontrarse la empresa o esta -

blecirniento en donde resida la Junta, el escrito ~o¿rá orese~ 

tarse a la autoridad del trabajo rn§s pr6xirna o a la autori~ad 

pol1tica de mayor jerargufa del lugar de ubicaci6n de la ern -

presa o estableci~iento, ~ara que una vez hecho el emplaza 

miento, remita el expediente, dentro de las 24 horas siguien

tes, a la Junta Ce Conciliaci6n y Arbitraje. 

e) ~~e el aviso de suspensi6n de labores se aé, por 

lo menos, con seis d1as de anticipaci6n a la fecha señalarla -

para suspender el trabajo, o diez d1as, cuando se trate de 

servicios pGblicos. Este t~nnino se cuenta ¿esde el d1a y la

hora en que el patr6n queCe notif ica¿o. 

Para estos efectos se entienCe por servicios ;>Obli

cos, segGn se dispone en el articulo 455, los si~uientes: 

a). Comunicación y Transportes: 

bl. Gas; 

e). Luz y energ1a eléctrica; 

d) Limpieza: 
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e). Aprovisionamiento y distribuci6n Ce aguas ñes-

tinadas al servicio de las poblaciones: 

f). Sanitarios; 

g). Hospitales; 

h). Cementerios; 

i). Alirnentaci6n, cuando se refiere a arttculos de 

primera necesidad, siempre que en este filtirno caso se afecte

una rama completa del servicio (art1culo 925). 87 

Cuando se trate de la celebraci6n o revisiOn del 

contrato-ley, el articulo 938 de la misma Ley Federal del Tr~ 

bajo, determina que se observar~n las modalidades siguientes: 

I.- El escrito de ernplazarniento.de huelga se prese~ 

tar§ por los sindicatos ~aligados, con una copia para cada -

uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa o -

establecimiento, ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje,-

o ante las autoridades mencionadas en el articulo 920 frac 

ci6n II de esta ley: 

87.- Cfr. BUEN, Néstor de ob. cit. p. 556 y 557. 
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II. - En el escrito de er~"?lazamiento se señalará el

é1a y la hora e:l que se suspender~n las labores, que deberá:"l

ser treinta o más días posteriores a la fecha de su presenta

ci6n ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

III.- Si el escrito se presenta ante la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje, el Presidente, bajo su más estricta 

responsabiliCad, hará llegar a los patrones la co~ia ñel es -

crito de emplazamiento directamente dentro de las veinticua -

tro horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro ñel -

mismo término los exhortos necesarios, los que deber~n ñesah~ 

garse por la autoridad exhortada, bajo su m~s estricta respon 

sabilidad, dentro de las veinticuatro horas sig~ientes a su -

recepci6n~ Desahogados los exhortos, deber~n devolverse den -

tro Cel mismo término de veinticuatro horas; y 

I\7.- Si el escrito se presenta ?nte las otras auto

ridades a que se refiere la fracción I, éstas, bajo su más -

estricta responsabilidad, har~n llegar directamente a los pa

trones la copia del escrito de emplazamiento, dentro de las -

veinticuatro horas siguientes a la de su reeibo. Una vez he

cho el ernplazamiento, rernitir~ el expediente a la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje dentro del mismo t~rmino de veinti -

cuatro horas. 
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Las fracciones III y IV del artíc~lo anterior dete.!: 

minan a el traslado del ernplazarniento y resu~iendo es! 

Que la autoridad que reciba el escrito de emplaza -

miento de huelga bajo su más est=icta responsabilidad deber& • 

hacer llegar al patrón la copia, dentro de las veinticuatro -

horas siguientes a las de su reci~. 88 

B). Forma y Efecto de la relación Procesal. 

El pliego de peticiones, el anuncio de huelga y la~· 

contestaci6n del patrono forman la relación procesal. Ya ana

lizados el emplazamiento y el pliego de peticiones en este 

mismo capítulo, te~e~os que, la notificaci6n del emplazamien

to a huelga, produce los efectos importantes a saber: 

La notificación producirá el efecto de constituir -

al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de -

la empresa o establecimiento afectado por la huel9a, con las- 4 

atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. (art. -

921). 

A partir de la notificaci6n del pliego de peticio -

as.-·. Cfr. Ibidem, p. 757. 
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nes con e.-nplaza:-:'iiento a huelga, deberá suspenderse toda ejec~ 

ci6n de sentencia alguna, así corno tampoco podrá practicarse

ernbargo, asegura~iento, dili9encia o desahucio, en contra de

la empresa o estableci~iento, ni secuestrar bienes del local-

en que se encue~tren instalados, salvo cuando antes de esta -

llar la huelga se trate de: 

I. Asegurar los Cerechos del trabajador, especial -

raente inde~nizaciones, salarios, pensiones y dem§s prestacio

nes de\'engadas, hasta por el importe de dos años de salarios

del trabajaC.cr. 

II. Créditos derivados de la falta de pago de las-

cuotas al Instituto Me>:icano del Seguro Social; 

III. 1.segurar el cobro de las aportaciones que el· -

patr6n tiene obligaci6n de efectuar al Instituto del Fondo -

l\acional de la Vivienda de los Trabajadores¡ y 

IV. Los derr.~s créditos fiscales. 

siempre serán preferP.ntes los derechos de los tra -

bajadores, sobre los cr~ditos a que se refieren las fraccio -

nes Il, III y IV de este precepi:•J, y en todo caso las actua -

cienes relativas a los casos de excepci~n señaladas en las 
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fracciones anteriores, se practicar~n si~ afectar el procedi

miento de huelga. (art. 924). 

Esta disposición impedirá los fraudes legales que -

se cometian en perjuicio de los trabajadores a t~avés de la -

confabulaci6n entre patrones y l:lderes Ceshonestos, ya gue W,! 

diante el siµple emplazamiento de huelga, el ~~al se prorrog~ 

ba constante~e~te, se evitaba el cobro Ce crédi~os de carác -· 

ter social, lo que era injusto. 

El ejercicio del Cerecho de huelga scspende la tra

mitaci6n de los conflictos colectivos de naturaleza econ6mica 

pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbi~raje, y la de 

las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores

sometan el conflicto a la decisión de la Junta. Este efecto

no se produce en los casos de huelga por solidaridad. (art. -

He). 

La huelga es causa legal de suspensi6n de los ef ec

tos de las relaciones Ce trabajo por todo el tiempo que dure, 

(art. H7). 

También la ley impone al patr6n la carga procesal-

de contestar ·el pliego de peticiones, por escri'to, ante la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y en un t~rmino de cuarenta 
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y ocho horas (art. 922). 

Nada se dice en la' ley respecto. de la rebeldía del-

patr6n. Inclusive en la práctica la contestaci6:-i suele presen 

tarse, fuera de término, si es que se presenta, en ocasi6n 

de la celebración de la audiencia de conciliaci6n. 8? 

C) .- La Conciliaci6n Obligatoria. 

La función conciliatcria queda a cargo exclusivo de 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, ~·a que procurar~ avenir 

a las partes sin prejuzgar el fondo del conflicto ni sobre la 

existencia o inexistencia, justificación o injustificaci6n de 

la huelga, como dispone el artfculo 926. 90 

El articulo 927 de la Ley Federal del Trabajo dis!'2 

ne que la audiencia de conciliaci6n se aj~stará a las normas-· 

siguientes: 

I.- 'Si el patrón opuso la excepci~n de falta Ce pe.E 

sonalidad al contestar el pliego de peticiones, la Junta re -

solver§ previamente esta situaci6n y, en caso de declararla -

infundada, se continuará con la audiencia en la que se obser-

89 .- Cfr. Ibidern, p. 758. 
90.- Cfr. TRUEBA URBINA, Alberto, Ntie.vo· De~echo aeJ. Trabajo. -

Ob. cit. p. 375. 
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varán las normas consignadas por el procedimiento conciliato

rio ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en lo que sean

aplicables: 

II. Si los t=abajadores no concurren a la audiencia 

de conciliaci6n, no correrá el t€rrnino para la suspensi6~ Ce

las labores; 

III. El ?residente de la Junta podr~ e.tiplear los -

medios de apremio para obligar al patr6n a que concurra a la

audiencia Ce conciliaci6n: y 

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el art!

culo 920 fracci6n Il de la misma ley, no se suspenderán per

la audiencia de conciliaci6n ni por la rebeld!a del patrón p~ 

ra concurrir a ella!' 

A pesar de la naturaleza administrativa del pertodo 

conciliatorio, se producen cuestiones procesales en la huelga 

que es preciso poner Ce relieve. 

a} El trámite se llevará en presencia del presiden

te de la Junta o de su Auxiliar, pero podr~n estar presentes

y dar su voto los representantes Ce los trabajadores y de los 

patrones que integran la Junta (art~culos 928 fracci~n I y 

620). 
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b) El presidente intervendrá personalmente en las -

resoluciones relativas a falta Ce personalidad, incornpetenci~ 

incidentes relacionados con 'la determinac4.6n del personal de

eme=~encia y de guardia y en la declaraci6n de inexist~ncia -

o ilicitud de la huelga (artículos 928 fracción I y art~culo-

935) • 

e) No serán aplicables las reglas generales respec

to Ce términos para hacer notificaciones y citaciones. Las--

notificaciones surtirán efecto Cesde el día y hora en que qu~ 

den hechas (artículo 928 fracci6n II). 

d) Todos los días y horas ser~n h~biles (art~culo -

928 fracci6n IIIl • 

e) l~o serán recusables los miembros de la Junta. 

f) No podrán promoverse otros incidentes que el de

falta de personalidad. Este ser~ resuelto e~ el término de 

veinticuatro horas (articulo 928 fracci6n IV). 

g) No poCr~ promoverse cuesti~n alguna de competen

cia pero la Junta podrá declararse incompetente, si advierte

que lo es. En ese caso los trabajadores dispondr~n de un t~r

mino de veinticuatl'.'O horas para designar la Junta que consid,!! 
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ren competente. Las actuaciones consen•ar~n su validez, pero

el término para la suspensi6n de las labores correr~ a partir 

de la fecha en que la Junta designada competente notifique al 

patr6n haber recibido el e:>:pediente {art!culo 928 fracci6n). 91 

Si las partes llegan a un convenio en el conflicto

de huelga, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, previo el 

exárnen del convenio y siempre que no se viole ningan derecho

de los trabajadores, aprobará el mismo y el conflicto termin~ 

r:i. 

En caso de no llegar a ninguna soluci6n satisfacto-

ria en el acto conciliatorio, las partes quedarán en libertad 

de proceder en los términos que rnás convengan a sus intereses, 

pero en todo caso deberán sujetarse a las disposiciones de la 

Ley Laboral: en la inteligencia de que de acuerdo con los pr~ 

visto en el articulo 928 de la Ley, los tr~bajadores y los p~ 

trenes de la empresa o establecimiento afectado o terceros i~ 

teresados, podr~n solicitar de la Junta de Conciliaci6n y Ar

bitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la -

de suspensi6n del trabajo, la declaraci~n de inexistencia de

la huelga. 92 

91.- Cfr. BUEN, Nestor, de. ob •. cit. p. 759 v 760 •. 
92.- TRUEBA URBINA, Alberto,NuevO•.Derecbo:del Trabajo. Ob. 

cit. p. 375. 
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O). ?r6rro;a del Per~oOo ee ?rehuelga. 

El aviso para la suspensi6n de las labores deberá -

darse, por lo menos, con seis días de anticipaci6n a la fecha 

se5alaCa para suspender el trabajo y con diez d!as de antici

pación cuando se trate de servicios públicos, observándose 

las disposiciones legales Ce esta Ley. El t~rmino se contará

ª partir del d!a y hora en que el ~atr6n quede notificado (a~ 

t!culo 920 fracci6n III). En este ?recepto se señala el plazo 

m!ni~o de duración y como e~ ninguna disposici6n se señala un 

plazo máximo, se entiende c:;:ue no existe. 

La Junta de conciliaci6n y Arbitraje citará a las-

partes a una audiencia de conciliaci6n, en la que procurará-

avenirlas, sin hacer declaraci6n que prejuzgue sobre la exis

tencia o inexistencia, jus~ificación o injustificaci~n de la

huelga. Esta audiencia solo podr!i diferirs.e a petición de los 

trabajadores y por una sola vez (articulo 926). 

No obstante que el esp!ritu de esta disposici6n es

el de que no se pueda di!erir más de una vez el estallido de

la huelga, sin embargo~se considera que la forma en que est~

redactada no impedirá gue las partes prorroguen cuantas veces 

quieran e1 estallido de la huelga, en virtud de que este pre

cepto lo- Gnico que prohibe es que se difiera la audiencia de 
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conciliaci6n más de una vez, pero de ninguna manera i.."llpiede -

que se prorrogue fuera de la audiencia el estallido de la 

huelga, por consiguiente, es'ta disposici6n es irrelevante e -

inocua. 

E}. Incidente de Personalidad. 

No se dará trámite al escrito de en?lazamiento de -

huelga cuando ~ste no sea formulado conforme a los requisitos 

del art1culo 920, es decir, sea presentado por un sindicato 

que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el 

administrador del contrato {artículo 923). 

Si el patr6n opuso la excepci6n de falta de person~ 

lidad al contestar el pliego de peticiones, la junta resolve

rá previamente esta ~ituaci6n y, en caso de declararla infun

da, se continuará con la audiencia en la que se observar~n 

las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio an

te la Junta de Conciliaci~n y Arbitraje en lo que sean apli-

cables (art!culo 927 fracci6n Il. 

El Presidente: de la Junta, intervendrá personalme~ 

te en la resoluci~n de falta de personalidad. 

No serán denunciables en los términos del art1culo-
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71,,. de esta ley, los miemb=os de la Junta ni se aCmitirán m§s 

incidentes que el de falta Ce personalidad, que podrá promo -

verse· por el patr6n, en el 'escrito de contestaci6n al e:npla

zamiento, y por los trabajadores, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la hora en que tengan conocimiento de 

la primera prornoci6n Cel patr6n. La Junta, dentro de las vein 

ticuatro horas siguientes a la pro~oci6n, con audiencia de 

las partes, dictará resoluci6n; y 

No podrá promoverse cuesti6n alguna ~e competencia. 

Si la Junta, una vez hecho el e~plazamiento al patrón, obser

va que el asunto no es de su competencia, hará la declarato -

ria correspondiente. 

Los trabajadores C..ispondr~n de un t~rrnino de veinti:_ 

cuatro horas para designar la Junta que consideren competen -

te, a fin de gue se le remita el expedien~e. Las actuaciones

consenparán su validez, pe=o el término para la suspensi~:Í. de 

las labores correrá a partir Ce la fecha en que la Junta de -

signada competente notifique al patr?n haber recibido el ru<p~ 

diente; lo que se har~ saber a las partes en la relaci6n de -

incompetencia (art~culo 928 f'racci6n I, IV y V). 

Los artículos mencionados describen lo que es la --

personalidad jur~dica, espec~ficamente en el derecho de huel-
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ga, aCern~s de la co~petencia de las Juntas, en esta niswa. 

5,2).. El Estado de la Huelga. 

Resumiendo este cap!tulo, los trabajadores le deben 

dirigir un escrito al patr~n solicit~ndole todo aquello que -

tenga por objeto que se realice el equilibrio entre los fact~ 

res de la producci6n y d~ndole el aviso corresoondiente de -

diez d1as como máximo cuando se trate de servicios públicos , 

a fin de que tenga conocimiento de la fecha en que estallará-

la huelga. 

Ahora bien, la reglarnentaci6n de los preceptos, aGn 

cuando no tienen por objeto la resoluci6n del fondo de los 

conflictos de huelga, le da cierta intervenci6n de car~cter -

administrativo a las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje para

la comprobaci6n del cunplimiento de los requisitos previos p~ 

ra que estalle la huelga, lo cual significa cierta interven -

ci6n de las autoridades que en muchos casos tiene finalidades 

políticas, al grado que en la práctica se han declarado inde

bida y arbitrariamente muchas inexistencia~ de huelga para s~ 

tisfacer consignas o bien mediante la influencia del poder e~ 

pitalista, por que al fin y al cabo la intervenci6n del poder 

p~blico nulifica en ocasiones no s6lo el libre ejercicio del

derecho de huelga, sino que convierte a la Junta de Concilia-
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ci6n y P..rbitraje e:'l 6rganos dependientes del poder capitalis

ta. Esto nulificando al de=echo social establecido en la Con~ 

tituci6n de 1917, que no pretende atentar.en contra del libre 

comercio, ni obtener los medios de producci6n para el trabaj~ 

der. Lo que pr~tende es algo simple, pero diffcil de alcanzar 

y es la justicia sociai. 93 

A). El Estallido de la Huelga. 

En el articulo ~43 se dispone que "la huelga debe -

limitarse al mero acto de suspensi6n del trabajoº. Esto tie

ne una importancia especial, ya que bastará que los trabajad.E_ 

res dejen de laborar para que se ha~·a producido el estallido-

de la huelga, aün cuando no abandonen de inmediato sus pues -

tos de trabajo. 94 

Concluye el perfodo de prehuelga y se inicia la fa-

se de suspensi6n de las labores se cierran todos los accesos

de la empresa, se colocan las banderas rojinegras en las en~-

tradas y los trabajadores se reunen afuera del edificio y es-

tablecen guardias permanentes, incluso llegan a construir im

rircvisaCas: casetas o a instalar tiendas de campaña, para vigi

lar e impedir que los propios patrones o terceros extraños 

93, - Cfr. Ibidem, p. 373 y 374. 
94.- Cfr. BUEN, N~stor de. ob. cit. p. 76. 
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sustraigan los bienes, toda vez que -de hecho- los obreros se 

constitU)'en en depositarios de toda la empresa. 95 

A veces se confunde el estallido de la huelga con -

la colocaci6n de las banderas rojinegras. Estas constituyen--

un s1mbolo social y politice, pero no jur1dico. Por ello no-

es obligatorio poner las banCeras, aún cu a na~"' en ocasiones, -

al concluir el conflicto, las autoridades intervengan para 

quitar los signos de huel9a.
96 

Varios casos de excepci6n se presentan e.n la cesa -

ci6n de actividades con r:iotivo de la huelga, en que la suspe_!2 

si6n del trabajo es virtual y no de hecho, puesto que la par~ 

lización de labores de algunos, la rr.ayorfa o la totalidad de-

los trabajadores no coincide·con el d~a y hora señalados en -

el escrito de emplazamiento. 

Estos casos se pueCen Cividir en dos grupos, seg~n

sea que la suspensi~n de labores ocurra antes o despu~s del -

momento indicado: 

Suspensi6n posterior del trabajo.- Son casos en que 

95.- Cfr •. PUIG HERNANDEZ, Carlos Alberto, ob. cit. p. 9. 
96.- Cfr. BUEN, N~stor de ob. cit. p. 760. 
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-por disposición de la Ley- la ccsaci6n real de lab::¡res ocu-

rre con posterioridad al d!a y hora señalados para el estall~ 

miento y son a saber: 

a). Servicios Ce transporte en ruta. Los trabajado

res huelguistas que laboren en buques, aerona\•es, trenes, au

tobuses y de;;,ás veh!culcs de transporte que se encuenten en -

ruta, deberán conducirlos a su punto de destino (art!culo 446 

fracci6n I) . 

b). Servicios n~dicos. Los trabajadores huelguistas 

que presten servicios en hospitales, sanatorios, cl!nicas y -

d~aás establecimientos análogos, deberán continuar la aten 

ci6n a los pacientes recl~idos al ~omento señalado para la 

suspensi6n del trabajo, hasta que los enfermos puedan ser 

trasladaC.os a otro estableci:niento {artículo 4~6, fracci6n 

Il). 

c) Personal de seguridad y conservación. Para evi -· 

tar perjuicios graves a la seguridad y conservaci6n de los lo 

cales, maquinaria y materias pri~as o la reanudación de los -

trabajos, un nGmero indispensable de trabajadores -deber& co~ 

tinuar laborando con objeto de realizar los servicios que se

requieran para i.r.lpedir tales consecuencias (articulo 935}. 

Suspensi6n anterior del trabajo.- Adern&s de las si-
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tuaciones antes ~encionadas, las cuales se e~cuentran expres~ 

mente reguladas en la ley, se puede presentar otros casos en

que, dada la naturaleza espeCial de las l~bores que desernpe -

ñan los trabajadores y otras circur.stancias relacionadas, la 
; 

suspensi6n de activiCaCes -de hecho- ocurre a~tes del día y -

hora señalada en el escrito de emplazamiento Ce huelga. 

a) Labores eventuales. Los trabajaCores que prestan 

servicios en forma permanente, pero ocasional, no necesaria--

mente deben estar trabajando e~ el momento fijado a la suspe~ 

si6n, para que ~sta pueda operar jur!dicarnente. La ley vigen-

te no regula expresamente la situaci6n que g~arda el derecho

de huelga de esta especialidad laboral, esta lasuna ha gener~ 

do que se declare la ine)l:istencia de la huelga ya que se sos

tiene de quienes la er..plazan deben estar prestando servicios-

al patr6n. 

b) Actividades temporales. Cuando el trabajo se re~ 

liza únicamente una parte del año, como suceCe en la tempora

da de siembra y cosecha en la agricultura o en la ~poca de z~ 

fra en la Industria azucarera, puede ocurrir que la suspen 

si6n realmente ocurra con anterioridad al rnone~to señalado p~ 

ra tal efecto legalmente. 

e) Causas ajenas a huelguistas.- Cuando la suspen 

si6n anterior del trabajo no es imputable a los propios tra--
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bajadores, la cesaci6n Ce actividades en la fecha señalada en 

el escrito de ~~plazamiento de huelga resulta virtual y no de 

hecho. Tal puede suceCer, p6r ejemplo, ~~ el caso de que al 
guna autoridad realizara la clausura de la empresa o estable

cimiento o el mismo patr6n impidiera a los obreros continuar-

sus labores, co;no suele suceder. 

d) Disfrute Ce d!as de descanso y vacaciones. El 

ejercicio de un derecho no puede ser causa de ilicitud, de 

ah1 cuando el d!a y hora señalados para el estallarniento de -

la huelga se presente dentro de un d1a de descanso -semanal u 

obligatorio- de un per!odo vacacional, la suspensi6n del tra

bajo, de hecho, se ejecuta con anterioridaa. 97 

Por Gltimo el artí~ulo 449 de la misma Ley Federal

del Trabajo a la letra dice: 

"La Junta de ~onciliaci~n y Arbitraje y las autorid_! 

des civiles correspondientes deberán respetar e1 derecho de -

huelga, dando a los ~rabajadores las garant~as necesarias y -

prestándoles el auxilio que necesiten para suspender el trab~ 

jo." 

97.- Cfr. PUIG HERNANDEZ, Carlos ~lberto, ob. cit. p. 100 a -
104. 
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B). La Calificaci6n hdjeti'\·a de la Huelga. 

En el procedirnie~to de la calificaci6n de la huel-

ga, el prop6sito fundamental es la determinaci6n del cumpli -

miento de los requisitos Ce forma, fondo y naj•or1a. 98 

En el procedimiento de declaraci6n de inexistencia-

de la huelga, se obser\'arán las normas siguientes: 

I. La solicitud para que se declare la inexistencia 

de la huelga, se presentar~ por escrito, acompañada de una c2 

pia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindica 

tos o coalici6n de trabajadores ernplazantes. En la solicitud-

se indicarán las ca~sas y !undamentos legales para ello. No -

podr~n aducirse posteriormente causas distintas de inexisten-

cia: 

Ir. La ~unta correr~ traslado de la solicitud y oi-

rá a las partes en una audiencia, que ser~ tambi~n de ofreci

miento y recepción de pruebas, que deber~ celebrarse dentro -

de un término no ma~'Or de cinco d~as; 

III. Las pruebas deber~n referirse a las causas de-

~B.- Cfr. BUEN, N€stor de. ob. cit. p. 770. 
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inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fra~ 

ci6n I, y cuando la solicitud Re hubiere presentado por terc~ 

ros, las que adem~s tiendan a cor.iprobar· su inter~s. La Jun

ta aceptarS finicarnente las que satisfagan los requisitos señ~ 

lados; 

IV. Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo

lo dispuesto en el articulo 931. S6lo en casos excepcionales

podrá la Junta diferir la recepci~n de las que por su natura

leza no pueden desahogarse en la audienciar 

V. Concluída la recepci6n de las pruebas, la Junta, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolverá sobre

la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga; 

VI. ?ara la resoluci6n de inexistencia, se citar& -

a los representantes de los trabajadores y de los patrones '?.!. 

ra que integren la Junta. La resoluci6n se dictar~ por los 

que concurran, y en caso de e~pate, se S\!Inar~n al del Presi-

dente los votos de los ausentes. (articulo 930 de la Ley Fe-

deral del Trabajo). 

Para suspender los trabajos se requiere que la sus

pensi6n se realice por la rnayor~a de los trabajadores de la

empresa o establecimiento. (art!culo 451 fracci5n II) .. 
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La cornprobaci6n c!e s! la mayor!a de los trabajado--

res apoya o no el rnovimie~to de huelga constituye, sin duda -

alguna, el elemento básico de toda declaráci6n de ine;-:isten -

cía. De ah! que e~ la Ley se haya regulado con especial rigor 

el procedimiento corresponCiente. 99 

Si se ofrece corno prueba el recuento de los trabaj~ 

dores, se observar~n las nc~as siguientes: 

I. La Junta señalada al lugar, d!a y hora en que d~ 

ba efectuarse; 

II. Unicamente tendrán derecho a :·otar los trabaja-

dores do la empresa que concurran al recuento. 

III. Ser~n consióerados trabajadores de la empresa

los que hubiesen sido despedidos del trab~jo después de la f~ 

cha de presentación del escrito de emplazamiento; 

IV. t~o se computar~n los votos de los trabajadores 

de confianza, ni los de los que hayan ingresado al trabajo 

con posterioridad a la fecha re presentaci6n de escrito de em

plazamiento de huelga; y 

99. - Cfr. Ibidern, p. 771. 
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V. Las objeciones a los trabajadores que concurran

al recuento, deber~n hacerse en el acto mismo de la diligen -

cia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofreci -

miento y rendici6n de pruebas. (art~culo 931, Ley Federal del 

Trabajo). 

El recuento de trabajadores s6lo tiene lugar cuando 

se discute por las empresas, trabajadores o terceros interes~ 

dos la mayor!a de aquéllos, de modo que para otras circunsta~ 

cias no procede. Por primera vez se reglamenta el recuento, -

excluyendo de él a los trabajadores de confianza por su iden

tificación con el patr6n. Virtualmente la carga de probar que 

la huelga fue realizada por un número menor del fijado por la 

fracci6n II del art~culo 451 correrá a cargo de la persona 

que haya solicitado la declaraci6n de inexistencia de la hue1 

ga; en la inteligencia Ce que para determinar la mayor~a se -

tomar~n Gnica~ente en cuenta los votos de ;os trabajadores 

que concurren a la diligencia de recuento. En ningGn caso pr~ 

cede el recuento previo a la suspensión de las labores, pues

de aceptarse originar~a su calificaci6n anticipada. 

En el capttulo anterior se mencionaron los procedi

mientos a seguir en el caso especifico de la solicitud de d~ 

claraci6n de inexistencia, conforme al art!culo 929 de la Ley 

Federal del Trabajo. 
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Para la declaracié~ de ilicitud de la huelga, se r~ 

quiere por analogía aplicar el trámite a seguir en el caso de 

declaraci6n de inexistencia, para tal efeCto de comprobar si-

la mayoría de trabajadores huelguistas corneti6 actos violen -

tos en contra de las personas y propiedades, y en su caso con 

forme al artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo decla -

rar termiandas las relaciones de trabajo de los huelguistas -

que hubiere~ cometido los actos viole~tos en contra de las 

personas o las propiedades, pues sería injusto romper el con

trato de quienes no tuvieron participaci6n e~ aquellos ac- -

tos, 100 

La conclusi~n del cap~tulo es, corno ya se indic6 en 

capítulos anteriores, que la huelga para nuestra legislaci6n

es un acto jurS::dico sorne ti do-, corno cualquier otro, a determi-

nadas hip6tesis legales y cuando no se cumplen existen canse-

cuencias legales como son: la inexistencia, la nulidad, o 

bien c¡ueda reducida la huelga a· un simple hecho juddico. 

100.- Cfr .. TRUEBA URBINA, Alberto,l~vo o·erec~.o del. Tr~b~io. 
Ob, cit. p. 37i. 
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TE~V.INACION DE LA HUELGA 

Las causas de la terminaci6n de la huelga están de--

terminadas por la Ley Federal del Trabajo. Pero tarnbi~n inte~ 

viene. la capacidad de resistencia tanto de los trabajadores 

como de los patrones, lo que casi siempre es a favor de los 

empresarios, adem§s de la parcialidad de la Junta con los pa--

tronos, con los que forman una alizanda infranqueable. Por lo 

que la huelga en México tiene pocas posibilidades de terminar_ 

a favor del trabajador. 

Ante la huelga el patrón tiene diversos caminos. 

El &s evidente ser!a impedirla mediante la admisión de lo pedi 

do. El segundo consistir!a en impugnar la procedencia de la -

huelga a tra\lés de su calificaci6n. El tercer camino cierta-

mente el de mayor tr~nsito constituye la fórmula tradicional--

mente seguida: la conciliaci6n directa entre las partes o con_ 

intervenci6n de una autoridad especializada, y por Gltimo la 

cuarta opción consistente en someterse tanto el patr6n como 

los trabajadores al arbitraje de la Junta de conciliaci6n Y 

arbitraje. 101 

101.- Cfr. BUEN, Néstor de. Ob. cit. p. 775. 



Se dice que la ~uelga es para el traCajador el 

instrumento para vencer el despotismo del capitalista. 
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El art!culo 469 de Ley Federal del Trabajo especif! 

ca las causas de terrninaci6n de la huelga y son a saber: 

11 I. Por acuerdo entre los trabajado:res huelguistas y 

los patrones. 

II. Si el patr6n se alla."la en cualquier tiempo, a -

las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de -

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir -

los trabajadores. 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisi6n -

que libremente elijan las partes: y 

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitr!!_ 

je si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su

dec·isi6n'! 

6.1). El Convenio y el Acuerdo. 

Es la f6rmula rn§s id6nea de resolver el conflicto. -

La huelga termina por acuerdo entre los trabajadores y patro

nes previa aprobaci6n del convenio respectivo por la junta -
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de Conciliaci6n y Arbitraje, debiendo examinar ásta, CJ'le no 

se violen los derechos laborales de los trabajadores ni los d~ 

rechos adquiridos por los mi'5:':1os contratos colectivos anterio

res.102 E~ todo caso Ceberán observarse las Cisposiciones del

articulo 34 que exige que los arreglos rijan únicamente para -

el futuro; que no se refieran a trabajadores individualPente -

determinados y que, cuando se trate de la reducci6n de los tr~ 

bajas, el reajuste se efectúe tornando en consideraci6n el ese~ 

laf6n de las trabajadores a efecto de que sean reajustados los 

de ~enor antiguedaa. 103 

6.2.- El allanamiento Patronal 

Es la única causa de terrninaci6n ñe la huelga que de

pende de la ~ola voluntad del patr6n. En ~oda caso, si el 

al1anar.iiento es posterior al estallido de la huelga, el patrón 

del:.·er11 cubrir todos los salarios caiños. 

El allanamiento queda sujeto, sin embargo, a é~ter 

~i~adas condiciones, Si se trata de una petición respecto de -

obligaciones incumplidas, ser~ necesario poner en juego los -

elementos para cumplirlas. La consignaci6n en pago de lo debi-

io2.- cfr. TRUEEA URB!NA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo.
Ob. cit. p!g. 379. 

103.- Cfr. BUEN, N~stor de. ob. cit. p. 776. 
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do ante la autoridad laboral, a disposici6n del sindicato, -

podria ser un medio. Si se trata de la !ijaci6n de nuevas co~ 

diciones de trabajo, el pat~6n habrá de hacer constar su ace.E. 

taci6n expresa. Todo ello Ceberá ir aco~pañado del pago de 

los salarios ca!dos. 

Es poco frecuente que se proC·.:zca el allana.'T\iento.-

En todo caso opera preferentemente el a~reglo P~tre las par -

tes, salvo que se trate, como eventualr..ente o..:.~:=re, de un no-

vimiento de huelga que persigue fines diferentes al bienestar 

Ce los trabajadores. 104 

6.3) .~rbitraje ?articular. 

ºEl derecho del trabajo está Ceterminado por dos -

ideas primordiales: la conciliaci6n y el arbitraje. El segun-

do, sin embargo, ha venido perd~endo su e~encia para conver -

tirse en una resoluci6n ~eramente formal, de tipo jur!dico. 

En los conflictos de huelga el arbitraje, sin e.~ba~ 

go, adquiere un valor especial~ cuando las par~es deciden, 

de comQn acuerdo, poner en manos de un tercero: persona o ca-

misi6n, la resoluci6n del conflicto. Evidentemente ello exig! 

104.- Cfr. Ibidem, p. 777. 
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girá un previo compr~~iso. Obviamente la autoridad habrá de --

cuidar que no L~pliguen violaci6n de derechos de los trabajaC2 

res observando, al efecto lo dispuesto en.el artículo 34 de la 

Ley Federal del Trabajo. nlOS 

6.4). El arbitraje Jurisdiccional. 

El Estado, ;;or desconocimiento o con toda intenci6n, 

ha logrado jurisdiccionalizar al derecho de huelga, al regla -

mentarlo en forma dividida, en sus aspectos sustantivos y aµj!! 

ti\~os y convertirlo en un procedimiento m:is que contar !a las -

características de la instituci6n jurídica materia de esta te-

sis, que se derivan de su reconocimiento constitucional, corno

son su inmediatez entre los sujetos de la relaci6n colectiva -

del trabajo y su cualidad instrumenta1. 106 

As~ el ejercicio Cel derecho de huelga se ha conver

tido estrictamente en un procedimiento jurisdiccional común, -

lo cu~l revela una acci6n premeditada encaminada a todas las -

formalidades propias de las cuestiones procesales. 107 : 

Si el conflicto motivo de la huelga se somete por 

105.- Il:>idem, p. 777 y 778. 
106.- Cfr. PUIG HER.~1\NDEZ, Carlos Alberto, el:>. cit. p. 260. 
107.- Cfr. Il:>idem, p. 252. 
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los trabajadores a la decisi6n de la junta, se sequiri el pr2 

cedimiento ordinario y el proceóL~iento para conflictos cole~ 

tivos de naturaleza econOmica, segUn el caso. 

Si la junta declara en el laudo que los motivos Ce.-· 

la huel9a son imputables al patr6n, condenar~ a ~ste a la sa

tisfacci6n de las peticiones de los trabajadores en cuanto 

sean procedentes, y al pago Ce los salarios correspondientes-· 

a los d!as gue hubiese durado la huelga. En ningún caso será

condenado el patr6n al pago Ce los salarios de los trabajado~· 

res G~e hubiesen declarado una huelga en los t~rminos del ar

ticulo 450 fraccien IV de esta misma ley, {art1culo 937 de -

la Ley Federal del Trabajo}. 

Según sea el fondo de la huelga, se recurrir~ al 

procedimiento correspondiente. Por ejemplo, si se trata de la 

celehraci6n y firma de un co~trato colect~vo de trabajo se 

aplicarán las normas ~rocesales correspondientes a los con- -

flictos colectivos de car~cter jur1dic6;:en tanto que si se -

trata de un aumento en los salarios, de mejoramiento de las -

condiciones de trabajo o de prestaciones que originen mayores 

sastos, por parte de la empresa, entonces se aplican los pro

cedimientos colee ti vos de naturaleza econ6rnica .. 

La huelga atln con la jurisdiccionalizaci6n que cl:i. .

serva, es el rnedio de equilibrio entre los factores de la pr2 
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ducci6n y no existen ele~entos que sirvan de base para supo-

ner la aparici6n de un medio, al menos a corto plazo, distin

to de la misma, que resuelva los problemas de esuilibrio en -

tre los :actores de la producci6n existentes, en tales candi-

cienes, la instituci6~ constitucional objeto de esta tesis 

justifica su permanencia en el presente corno uno de los comp~ 

nentes escenciales de mayor valor dentro del Derecho del Tra-
108 

bajo y de la Legislaci6n Laboral }~exicana. 

Pero si bien es cierto que la instituci6n de la 

huelga es la ~nica opci6n, en la actualidad, de defensa de 

los intereses del trabajador, también es cierto que este der.!:, 

cho adolece de rnültiples y complejos defectos que van desde -

su reglamentaci6n; su jurisdiccionalizaci6n; atribuciones Ce-

funcionarios que son absurdas; etc. Por lo que se puede decir 

que la huelg~ en el derecho mexicano es letra muerta. 

108.- Cfr. Ibidem, p. 211. 



co:•cLUSIOl<:.:S 

Primera.- La huelga' es un derech~ de los trabajado-

res y no de los sindicatos ya que les trabajadores lucharon 

aún a costa de su vida para que se legalizara este derecho. 

Por lo que la huelga en México debe constituirse en una Insti

tuci6n por medio de la cual se otorgue al trabajador lo que en 

justicia le corresponde en el proceso de la producci6n. Se d! 

jo que los derechos sociales establecidos en la Constitución 

de 1917, necesitaban tiempo para aplicarse y llevarse a la - -

pr!ctica, pero la realidad es diferente y los derechos socia-

les son letra muerta. Como ejemplo tenemos el salario total-

rnent~ anticonstitucional, la utilidad en las empresas y la pr~ 

pia huelga. 

Segunda. - Las forrr.es de explotaci6n del hombre por -

el hombre mismo se adaptan a determinada época. As!. en el Es

tado liberal de coraienzos de la €poca moderna surge un trabaj~ 

dor libre, solo en apariencia, para ofrecer su mano de obra, a 

cualquier patr6n ccn !a sal·:edad de que su tinica p:-opiedad ya_ 

tiene un precio o salario preestablecido y no puede negociar-

lo. 

Tercera.- Les oportunidades que tienen las rnayor1as_ 
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obreras para acceder a ~n ~ive1 de vida digno son muy escasas

ya que el capitalis~o trata de o~timizar las ganancias sin i~

portar la dignidad del hombr~. 

Cuarta.- El derecho social pretende obligar al empre

sario capitalista a otorgar al trabajador lo que le correspon-

de en el proceso de la producci6n, aón a costa Cel despotis~o-

de la burguesS:a que no tienen conciencia Ce las necesiCades --

del trabajador o que no quiere reconocerlas. 

Quinta.- La huelga es un derecho social que en ~rinc~ 

pio era la esperanza del· proletariado, pero no es as1 y en la

pr~ctica se han otorgado facultades absurdas y a~ticonstituci~ 

nales a funcionarios Ce la Junta adem~s de la re~laoentaci6n -

también absurda, en la actualidad el derecho Ve huelga es 1e -

tra r.iuerta. 

Se~ta.- El Estado no cuMple con su función integrado

ra de la sociedad más por el contrario provoca problemas mGlti 

ples. Esto al declarar su parcialidad a favor del capital. La

desintegraci6n se manifiesta en la sociedad al amrliarse cada

d1a m~s las diferencias entre los propietarios rle los medios -

de producci6n y los obreros, que G.nieamente son propietarios -

de su ~uerza de trabajo, por la cual se les ?torqa un salario

absurdo mientras que el capital obtiene ganancias exageradas. 
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Septima.- El Derecho social en términos generales, d~ 

be ser apoyado inclusive por los capitalistas, porque de no 

ser as1 es posible gue preseñten situaciones de conflicto, que 

adem~s de perjudicar a la clase trabajadora, t~-:iliién afectar~-

al propio ca?italista. La historia nos r:iuestra varios ejer.iplos 

al respecto en los que la intolerancia de los desposeidos y la 

prepctencia Ce los que se creen infalibles, provocan situacio

nes irreversibles de consecuencias nefastas ?ara la sociedad -

e:i general. 

Octava. - As1 el nuevo derecho social debe ser acepta

Co corno un factor de integraci6n. En este proceso de integra -

ci6n el despotis;;to· y la r..ala !é de toda la socier!arl debe tren!_ 

!armarse en buenas intenciones para que este sistena, de pro -

Cucci6n, se ?erfeccione y entre a una convivencia justa y raz~ 

nable, sin raenoscabar la inteligencia e iniciativa del E!Tlpres!_ 

ria que además de construir empresas debe construir una vida -

digna para los trabajadores. 

i;ovena.- Es una tarea dificil, en la actualidad, lle

gar a una integraci6n social, esto por la dependencia de las -

democracias existen=es, gue son ampliamente manipuladas por 

los paises ir.iperialistas, los que influyen en estas democra 

cias para mantenerlas vigentes, pero a su vez obstruyen el de

sarrollo y crecL~iento de las pretendidas democracias. 
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D~cima.- Ya existen proble~~s r.iuy graves en el rnundo

consecuencia dei--i:~f:,e-riail.-S.-:lOCOIDO·-- son:la~ guerras por inter~ 

ses econ6micos, las hambruna's, etc., por lo que es necesario -

reflexionar sobre el sistena vigente y encausarlo para el bie

nestar general. Los sister.ias econ6~icos son ~erÍectihles y los 

que fallan en su aplicacien son les ho~bres, los gue son presa 

de las pasiones rn~s bajes ver lo ~ue se ccnvierten en seres 

destructivos Ce su misna especie. 

Décima pri~era.- Es ya una costumbre observar que se

tor.ien situaciones totalrne:1te irregulares cono normales. Uo es-

nada normal que la hurnani¿ad se destruya a s1 ~isma y m~s 

anormal es la apatia de la humanidad ante la situaci6n actual. 

D~cirna. segunda. - Este viraje '!'.le necesitan los sist!_ 

mas co~o el nuestro lo pueCe aar el Derecho Social en su cará~ 

ter integrador de la socieaad, ya que son .no~~as de car~cter -

obligatorio que otorgan o tratan ae otorgar lo que le corres -

pende a cada uno en el proceso de la producci6n, que es justa

~ente lo que se necesita en la actualidad. 

O~cima tercera.- En el Derecho Social es posible que-

el derecho de huel~a, ya no sea necesario, al provocar una in-

tegraci6n real y justa para la sociedad en general. 
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