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ANTECEDENTES DE LA HUELGA. 

Antes de entrar en materia debemos aclarar qu~ entende

mos por el vocablo huelga, independientemente de que nuestra ley 

la defina en determinado sentido, el t~rmino huelga se deriva -

del verbo holgar que es un sin6nimo de descansar. 

"La huelga es la suspensi6n de trabajo por todos o la -

mayor parte de los trabajadores de una empresa con el prop6sito

de paralizar las labores y en esa forma presionar al patr6n a -

fin de que acceda a alguna petici6n que le han formulado y que -

los propios huelguistas consideran como justa• . (1) 

En la actualidad se le ha dado mayor extensi6n y así es 

usual hablar de huelga de pago de impuestos, tambi~n se habla de 

huelga de estudiantes. 

Sin embargo jurídicamente no puede existir este tipo de 

huelgas, ya que el campo de acci6n de la huelga se circunscribe 

a la relaci6n obrero-patronal. Para el derecho laboral la huelga 

es la suspensi6n legal y temporal como resultado de una coali--

ci6n de trabajadores. 

Se ha pretendido encontrar antecedentes remotos de la -

huelga desde los egipcios, griegos y romanos. 
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a).- EGIPTO.- Se habla de la HUspensi6n de labores de -

albañiles judíos a Egipto en 1423 ~C., y la de ladrilleros ju-

díos de Egipto hacia el año de 1460 A.C., pero como se ha dicho, 

el r~gimen imperante era de esclavitud y s6lo pueden considerar

se esos movimientos como actos de rebeldía de los oprimidos ante 

las injusticias o malos tratos que sufrían de las clases dominan 

tes. 

b).- Los Griegos agrupados en derredor de la polis, su

sociedad se dividía en arist6cratas, o sea la de los ciudadanos

libres nacidos en el territorio que comprendía la ciudad y del -

otro lado, se encontraban los esclavos. Los ciudadanos arist6cra 

tas ejercían en forma exclusiva el comercio y ocupaban cargos -

pdblicos¡ frente a ellos se encontraban los esclavos que traba-

jaban para los dueños del campo¡ as! como en las artes manuales. 

Incluían en la clase de los esclavos a los prisioneros de guerra 

y la calidad de esclavos muchas veces pasaba de padres a hijos y 

si bien es cierto que los.griegos inventaron la democracia fue 

un invento a horcajadas de los propios esclavos¡ esa es la demo

cracia de que nos habla la historia¡ aunque ahora se perciba la

esclavi tud a trav~s de la incapacidad econ6mica, se es m~s escl~ 

vo en un sistema democr~tico, mientras menos dinero se tenga. (2) 

c).- En Roma.- La clase dominante fue la de los patri-

cios, llamados tarnbi~n nobles, descendientes de los antiguos fu~ 

dadores de la ciudad. Dominaban el gobierno y se arrogaban todos 

los derechos con menoscabo de los dem~s habitantes¡ los plebeyos 
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trabajan la tierra y las propiedades de los patricios; s6lo se -

les permitía ejercer el arte manual; sus derechos eran limitados; 

los esclavos provenían ya de los prisioneros de guerra o cuando

el hombre libre perdía sus derechos por otras causas, 

El derecho del trabajo es una disciplina nacida de la -

industrializaci6n, sistema que produce para el mercado. Es fácil 

entender que esos supuestos antecedentes no tienen ninguna rela

ci6n con el fen6rneno que conocernos como huelga, porque aquellos

se dieron en circunstancias muy distintas a las que prevalecie-

ron por el nacimiento de la instituci6n huelga, con sus facetas

Y características. Cada período de la historia tiene un sello p~ 

culiar y las instituciones son válidas en determinado momento, y 

entre ellas están el Derecho que es derivaci6n del sistema econ6 

mico prevaleciente en determinado período hist6rico. 

EDAD MEDIA. 

d).- Período en el cual predornin6 la religi6n y una ec~ 

nornía agrícola fundándose en ia tierra corno factor determinante. 

El comercio se desarroll6 en forma muy sencilla dando -

nacimiento a la nueva clase denominada media. que en sus albores

fue reducida y d~bil pero que lleq6 a ser poderosa y constituy6-

la burguesía, estrato social en el que no hayamos al campesino -

ni al señor feudal, sino al habitante de un pequeño pueblo; este 

nGcleo que hpy conocernos corno clase media, fue la que inici6 y -
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desarroll6 el comercio, dieron nacimiento a lo que hoy conocemos 

como municipio baluarte de la ciudad, para que ningG.n señor feu

dal dominara en ella. Fácil es entender que esta incipiente plu

tocracia domin6 a los estratos sociales econ6micamente d~biles -

aliada econ6mica, espiritual y políticamente con quienes ejercían 

el poder, o sea los señores feudales y el clero. Este largo pe-

ríodo de la historia medieval que algunos le atribuyen el calif ~ 

cativo de oscurantista y de retroceso porque en ella se cometie

ron los más nefastos crímenes, como contra Galileo, por descu--

brir el movimiento de la tierra, y el sacrificio de Miguel Ser-

vet, descubridor de la circulaci6n de la sangre. Otros a la in-

versa, llaman a la Edad Media el laboratorio del renacimiento, -

teniendo su ocaso cuando aparece la técnica, o sea la llamada re 

voluci6n industrial que despobl6 el campo y llev6 a sus habitan

tes a las ciudades. El campesino aunque pobre era mediero (trab~ 

jaba las tierras a medias), en cambio cuando lleg6 a las ciuda-

des a trabajar los antiguos hombres del campo, ya obreros, su--

frieron trabajando largas jornadas con baja retribuci6n viviendo 

en condiciones miserables; como el salario no les alcanzaba tu-

vieron necesidad de trabajar su esposa e hijos: esta revoluci6n

industrial que, como toda revoluci6n destruye el pasado e inicia 

el presente, desde el ángulo de la técnica signific6 un jal6n en 

la historia pero nunca implic6 la liberaci6n y humanizaci6n de -

los trabajos manuales. Es importante señalar que los obreros pa~ 

latinamente comenzaron a tener conciencia de su personal situa-

ci6n y que su trabajo era imprescindible y al principio exigie-

ron mejor trato, reducci6n de jornada y otras mejores prestacio-
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nes dando nacimiento a las sociedades mutualistas sin ningan se~ 

tido de clase ni generadora de plan de lucha, sin embargo los p~ 

trenes al ver nacer esta incipiente organización piden ayuda al

gobierno, que es un ente creado y sostenido por ellos, para som~ 

ter al naciente proletario; si los industriales encontraron, ap~ 

yo en el estado, los obreros tambi~n encontraron apoyo moral y -

publicitario de ciertos pensadores con ideas socialistas entre -

ellos está Proudhon, OWen, Fourier, Saint Sim6n, Leblanc; estos

propusieron medidas te6ricas como repartir las fábricas entre -

los propios obreros de cada industria, avuda pasa;era sin base -

de continuidad que dejaron en la ruina al propio Roberto Owen".

(3) 

3).- Francia y Alemania en el Siglo XVI. Respecto a los 

movimientos obreros, el Dr. Mario de la Cueva en su segundo tomo 

de su Obra Derecho Mexicano del Trabajo, nos da algunos antece-

dentes en el sentido de que se neg6 la legitimidad de la huelqa

en el año 1303 prohibida por el Rey Eduardo I de Inglaterra, to

do acuerdo cuya finalidad fuera a modificar la organizaci6n de -

la industria, el monto de los salarios o la duración del trabajo 

esta prohibici6n fue recordada con frecuencia pasando a formar -

parte del Comonlaw; prohibiciones semejantes nos encontramos en

Francia y Alemania con las mismas ordenanzas que trataron de ani 

quilar a las asociaciones de compañeros. (4) 

f).- La Ley Chapelier de 1791.- Encontramos otro antec~ 

dente de nuestro tema de estudio durante la Revoluci6n Francesa-
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a pesar de la sublimaci6n podemos decidir del individuo y las -

tres garant!as, igualdad, libertad y fraternidad, de la defensa

constante de la persona hwnana, en medio de la Revoluci6n France 

sa aparece el pensamiento burgu~s en el ámbito legislativo se -

promulg6 una ley que prohib!a las coaliciones y las huelgas ya -

que aquellas son el antecedente necesario de estas y quienes vi~ 

laban la ley se ve!an sujetos a graves penas; a esta ley se le -

conoce con el nombre de Ley Chapelier promulgada el 14 de Junio

de 1791, llamada as! por el nombre del diputado que la propuso.

(5) 

g).- Tolerancia de Napole6n III.- Respecto a la existe~ 

cia de la huelga nuevamente en Francia a trav~s de la revoluci6n 

con base (comuna), derroc6 al rey Luis Felipe y reinstal6 la Re

püblica con Luis Napole6n Bonaparte y quien hábilmente concedi6-

el derecho de huelga al expedir la Ley del 25 de marzo de 1864. 

h).- Inglaterra.- Se desarrollaron pequeños movimientos 

obreros y se consiguieron beneficios para la clase trabajadora;

ciertamente la revoluci6n industrial iniciada en Inglaterra y e~ 

tendida sobre todo el continente europeo y la revoluci6n ideoló

gica de Francia fueron, entre otras causas, las que determinaron 

el nacir.U.ento del capitalismo industrial de nuestra ~poca. Si 

bien con el triunfo de la revoluci6n industrial le dan la punti

lla al sistema feudal ingl~s, sin embargo las luchas sociales en 

Inglaterra se inician a fines del siglo XVIII en que aparecen 

las sociedades mutualistas de diferentes provincias inglesas, di 
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rigidas por el obrero-artesano Tomás Hardy. Hacia el año de 1818 

en la provincia de Lan Cashire estalla una huelga de trabajado-

res textiles siendo reprimida y arrestados sus dirigentes decla

ranéo ilegales las organizaciones obreras; no obstante el terror, 

continu6 la ola de huelgas; el estado burgués británico concedi6 

a los trabajadores ciertos beneficios y derog6 la ley contra las 

coaliciones en el año de 1824 al mismo tiempo que se desarrolla

ba la conciencia de clases de los trabajadores ingleses, apare-

ciendo el movimiento social organizado y poderoso como fue el -

cartista. 

La cr1sis inglesa de 1836-37 produjo el cierre de fábr~ 

cas y como consecuencia la cesant1a de miles de trabajadores y -

artesanos. Ese mismo año de 1836 se fund6 la asociaci6n de trab~ 

jadores dirigida por William Loret y al año siguiente se llev6 -

al parlamento una carta que contenta seis puntos del programa d~ 

mocrático de dicha organizaci6n. El 4 de febrero de 1839 se cele 

br6 en Londres la primera convenci6n cartista con 53 delegados -

apareciendo entre ellos obreros de la talla de Ocanor Hardi, y -

como el parlamento no hiciera caso de las peticiones, los traba

jadores acordaron llevar a cabo el mes sagrado, es decir, una -

huelga general que fracas6 debido a defectos de táctica de lu--

cha; pero la experiencia de la derrota fué enorme y más tarde en 

1848, hab1a de celebrarse en el mismo Londres la primera intern~ 

cional presi¿ida por Carlos Marx y Federico Engles, donde nacie

ra el célebre manifiesto comunista que ha sido una de las bande

ras del movimiento obrero del mundo. (6) 



- 15 -

i).- Alemania e Italia.- Con el establecimiento de la -

primera internacional y la popularidad de las doctrinas marxis-

tas, aparecen los grandes movimientos huelguistas no sólo en Ale 

manía sino en Italia, a través del movimiento revolucionario de-

1848, que repercuti6 en las revoluciones nacionalistas. 

Esos movimientos no consiguieron para los obreros una -

inmediata liberación, pero si fueron de gran experiencia que des 

pués habían de utilizar. 

j¡.- Siglo XIX.- De acuerdo con la evolución y fortale

cimiento de la conciencia de clase de los obreros, derivación n~ 

tura! del desarrollo de la industria, a mediados del siglo XIX -

aparece una teoría científica, elaborada por Federico Engels y -

Carlos Marx. 

El Manifiesto Comunista contiene varios capítulos que a 

su vez, se subdivide en 5 partes en las cuales se estudia a la -

luz de la sociología, filosofía e historia lo que se entiende -

por: I.- Socialismo Reaccionario. 2.- Socialismo Conservador o -

Burgués. 3.- El Socialismo y el Comunismo crítico. 4.- Socialis

mo Utópico. 5.- Actitud de los comunistas ante los diferentes -

partidos de oposición. 

Al explotar y estudiar e~célebre documento que nos leg~ 

ra Carlos Marx y Federico Engels, en el capítulo I encontrarnos -

esta expresión lapidaria "La historia de todas las sociedades --
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que han existido hasta nuestros d!as, es la historia de la luchn 

de clases". (7) 

Cuando define a la burgues!a. - Es la clasE!:-f!e los capi

talistas modernos, propietarios de los medios de producci6n so-

cial, que emplean el trabajo asalariado. 

Cuando habla de los proletarios se expresa de la si---

guiente manera: 

"La clase de los trabajadores asalariados modernos que

privados de medios de producci6n propios, se ven obligados a ven 

der su fuerza de trabajo para poder existir". 

En el II Cap!tulo denominado proletarios y comunistas,

se inicia un análisis de la posición de los comunistas frente a

otros partidos de trabajadores, en este documento que estamos 

analizando se apuntan varias reformas que habrán de realizarse -

tales como la expropiaci6n, abolici6n del derecho de herencia, -

multiplicaci6n de empresas fabriles pertenecientes al estado, m~ 

nopolizaci6n de la moneda a trav~s de un Banco de Estado, Educa

ci6n Gratuita para los niños. 

En el Cap!tulo III, del documento que analizamos deno-

minado Literatura Social y Comunista, encontramos que se hizo un 

estudio a trav~s de la Sociolog!a y la Filosof !a de todos los ti 

pos de socialismo. 
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Respecto a la actitud de los comunistas ante los dife-

rentes partidos de oposici6n rubro importante de dicho documento 

analiza la posici6n de los comunistas entre los diferentes part~ 

dos políticos, opositores a saber: 

1.- Los Cartes de Inglaterra. 

2.- El Partido SocialoE!mocrático en,Francia. 

3.- La Reforma Agraria en.América del Norte. 

4.- La Lucha de acuerdo con la burguesía en Alemania. 

S.- El apoyo del partido, respecto a un problema de ca
rácter particular sobre la Revoluci6n Agraria, como 
condici6n para la liberaci6n de Polonia. 
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HISTORIA DE LA HUELGA EN MEXICO. 

A).- Concepto y actitud de los legisladores de 1857 en

relaci6n con la huelga. 

La constituci6n de 1857 con base en el liberalismo que di

mana de la Revoluci6n Francesa de 1779 s:i.ernpre estuvo influ!da -

pardefender al hombre; esta Constituci6n establecía la igualdad

de los mexicanos al menos en teor!a ya que dicha igualdad no lo -

es desde el ~gulo econ6mico. (1) 

El art!culo 4 de dicha constituci6n establece: "Todo -

hombre es libre para abrazar la profesi6n, industria o trabajo -

que le acomode siendo Gtil y honesto para aprovecharse de sus -

productos ni una ni otra se le pod!a impedir sino por sentencia

judicial cuando ataquen a los derechos de tercero o por resolu-

ci6n gubernativa dictada en los tárminos que marca la ley cuando 

ofenda los de la sociedad. 

El art!culo 5 ~ establece: "Nadie puede ser obligado a -

prestar sus servicios personales sin la justa retribuci6n sin su 

pleno consentimiento; la ley no puede autorizar ningan contrato

que tenga por objeto la párdida irrevocable de la libertad del -

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o voto religi~ 

so; tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su

destierro. (2) 
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El texto de estos artículos se refiere a la filosofía -

individualista y además cuida de que no sea molestado el indivi

duo en lo más mínimo. Esta posici6n individualista se justifica

en ese C6digo Federal, ya que eran las circunstancias sociales e 

intelectuales que prevalecieron en ese lapso hist6rico del pue-

blo mexicano. 

Articulo 9~ "A nadie se le puede coartar el derecho de

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito. 

Del texto de este articulo obtenemos el derecho o facul 

tad que tiene todo ciudadano de agruparse. Este es el derecho de 

reuni6n que consagra también en su articulo No. 9 la Constitu--

ci6n de 1917; no oodernos acusar a los constituyentes de 1857 que 

sea alérgico al derecho de asociaci6n profesional puesto que no

exis tia ni se daba la circunstancia para su nacimiento. 

Bl .- C6digo Penal de 1871.- Para entrar en materia es -

conveniente retroceder un poco para saber corno se incorporó a 

nuestra legislaci6n este C6digo. Al restaurarse la Rep11blica, 

después del retiro de las tropas francesas, México sufría un es

tado de depresi6n econ6mica; la riqueza la monopolizaba el 

clero y la seudo-aristocracia, elementos negativos de nuestra 

vida social, y tipificaban estos ricos a aquél avaro que en las

noches abría sus baüles y cajones polvorientos contemplando su -

riqueza a costa de la miseria del pueblo mexicano, se dice que -

esta falta de visi6n de estos pobres ricos oblig6 a Porfirio 
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D!az a abrir las puertas al capital extranjero, el cual recibi6-

ciertos privilegios que tuvo que soportar el estado mexicano, -

los capitalistas a la larga dominaron nuestra econom!a dirigi6n

dola a placer los cuales secundados por ciertos rnalinchistas co

mo sucede en la actualidad llegaron a constitu!r una vergonzosa

plutocracia que el pueblo design6 con el calificativo de cient!

fico siendo su jefe nato el otrora vencedor del 2 de abril Porfi 

rio D!az; es obvio que durante este negro lapso de nuestra histo 

ria no solo se desconocieron los elementos del derecho del traba 

jador sino que el C6digo Penal de 1871, que se atribuye a Anto-

nio Mart!nez de Castro, persiguiera el tumulto o mot!n; estos -

ilustres defensores del orden establecido integraron una corni--

si6n encabezada por Hart!nez Castro, Jos6 Mar!a Lafragua, Manuel 

Ort!z de Montellano y Manuel Zarnacona para redactar un c6digo p~ 

nal que persiguiera todo intento de liberaci6n; estos ilustres -

licenciados servidores de la tiran!a, pero que as! nisrno se den~ 

r:i.inaban defensores del orden establecido, tomando corno modelo -

el C6digo Penal Español de 1870 y redactaron dicho c6digo para -

el Distrito Federal y Territorios de la Baja California, del or

den común y en el orden federal, para toda la República, aproba

do por el poder legislativo el 7 de diciembre de 1871, comenza~ 

do a regir el l~ de abril de 1872, en su art!culo 925 textualmen 

te reza "Se impondr~ de 8 d!as a tres meses de arresto y multa -

de 25.00 a 500.00 pesos o una sola de estas penas a los que for

men un tumulto o mpleen otro medio de violencia f!sica o moral -

con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales 

de los operarios o de impedir el libre ejercicio de la industria 
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o del trabajo. (3) 

C).- Las huelgas más importantes.- El primero de Junio 

de 1906, en el centro minero de la Cananea Consolidated Copper -

Co., aproximadamente dos mil trabajadores encabezados entre otros 

por Esteban Baca Calder6n, Manuel M. Diéguez y José R.tos, incon

formes con los bajos salarios que percibían, decidieron formular 

una protesta por escrito y de hecho pidieron la reducci6n de jo~ 

nada de 8 horas, salario de$ 5.00 pesos por día, la obligaci6n

de ocupar el 75% de obreros mexicanos, correcto trato, derecho -

de ascenso; la empresa integrada por norteamericanos, ayudada -

por el gobierno imperante en ese período, se neg6 a conceder al

gunos de los puntos petitorios. 

Los obreros al no recibir respuesta satisfactoria deci

dieron abandonar las labores e iniciar una huelga; dado el rumbo 

que tomaban los acontecimientos, el gobernador del Estado de So

nora, autoriz6 el paso de soldados americanos. En conjunto, los

trabajadores yanquis y sus paisanos militares, agredieron a los

trabajadores mexicanos en su propia patria; en respuesta a este

hecho ignominioso, derivado por el convenio entre la oligarquía

gobernante y los explotadores de Allende El Bravo, los obreros -

incendiaron 5 dep6sitos de madera, uno de semillas y el propio -

edificio que serv!a de almacén para la madera, como resultado de 

la brutal agresi6n de los soldados de línea americanos, resulta

ron muchos muertos y heridos. Fueron r.1uchos los aprehendidos, los 

cuales fueron enviados a las tinajas de San Juan de Ulda. (4) 
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Respecto a la huelga de Río Blanco, a partir de 1906, -

los trabajadores de la regi6n fabril de Orizaba, alentados en -

cierto modo por el áxito de los trabajadores de Jalapa, lograron 

organizarse y transformar su sociedad mutualista en un sindicato 

de resistencia, creando el Círculo de Obreros Libres. 

Estos actos son imitados, apereciendo sindicatos en Pu~ 

bla, Tlaxcala, Hidalgo y el propio D.F. 

Como vehículo de información, lanzaron un periódico de

nominado Revolución Social; esta actitud de los trabajadores en

diversas entidades del país hizo que los patrones decidieran ac

tuar en contra de la clase obrera e impusieron un reglamento ge

neral de trabajo que prohibía la organización sindical. Un grupo 

de trabajadores de las f~ricas de hilados y tejidos declararon

una huelga que se oponía al reglamento; fueron apoyando a sus -

compañeros y a la vez a solicitar un aumento de salario, reduc-

ci6n de la jornada de trabajo, mejores condiciones de vida, med~ 

das higiánicas así como la abolición de las tiendas de raya. 

Porfirio Díaz, a instancia de los patrones, orden6 que

el conflicto lo resolviera un ~rbitro; el 7 de enero de 1907, se 

convoc6 a una Asamblea en el teatro Gorostiza de la ciudad de Or~ 

zaba; en esa reuni6n se habló del conflicto, resultando el arbi

traje favorable a los industriales y se conmin6 a los trabajado

res a reanudar sus labores; ante esa situaci6n parcial que favo

recía a los empresarios, los obreros se declararon en huelga, re 
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corrieron las principales calles de Orizaba, enfilaron hacia 

R!o Blanco y liberaron a los presos, atacaron a las personas y -

propiedades y a los encargados de las tiendas de raya; el coro-
nel Francisco Ru!z, jefe político de Orizaba, al no poder con la 

situaci6n, solicit6 refuerzos a Veracruz, llegando en su auxilio 

el 13~ Batall6n al mando del general Joaquín Mass y el coronel -

Felipe Mier y de la ciudad de México se envi6 al 24~ Batal16n al 

mando del general Rosalino. 

En el barrio de Motzorongo de R!o Blanco, las tropas -

abrieron fuego; en tres d!as fueron ejecutados más de 300 prisi~ 

neros sin ser juzgados; el 2 de enero de 1907 los trabajadores -

de hilados y tejidos del Estado de México declararon un paro en

apoyo a los huelguistas de Orizaba y Puebla; los ferrocarrileros 

declararon la huelga en solidaridad y se suman a la huelga los -

trabajadores de hilados de Tizapán, Hilados la Purísima del D.F. 

D).- Los Hermanos Flores Mag6n y su relaci6n con estos-

movimientos. 

Por largo tiempo y con una tenacidad edificante, a tra

vés de sus diversos escritos en los peri6dicos, guiaron y prepa-

raron la mente de los obreros mexicanos habiendo cristalizado --

las enseñanzas en el Programa del Partido Liberal Mexicano; el -

cual contenta 13 puntos fundamentales. Dicho documento pudo ha--

ber constituido la base y esencia del derecho laboral mexicano;-
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la tendencia revolucionaria magonista estuvo influenciada por -

las ideas de Carlos Marx. Los Flores Mag6n siempre pugnaron por

que los obreros mexicanos de aquella época abandonaran el mutua

lismo, propio de la edad Media,por un programa ágil de lucha en

centra del sistema capitalista y en contra del régimen porfiris

ta¡ a través de su partido dieron a la luz un manifiesto y publ~ 

caron el programa de dicho partido, constituyendo la bandera de

lucha del proletariado mexicano antes de la revoluci6n de 1910¡

con estos conceptos, los ide6logos del grupo Flores Magonista y

las experiencias de Cananea y R!o Blanco, la mente del trabaja-

dar mexicano se fué conformando dentro de la corriente de super~ 

ci6n y liberaci6n de clase, que debería ser por esfuerzo propio

y no de otros grupos sociales¡ esto significa que la libertad de 

los trabajadores debe ser conseguida por los propios trabajado-

res, en su manifiesto de 1841. 

El partido liberal mexicano pugn6 por la obligatoriedad 

de trabajo para la subsistencia, con la sola excepci6n de los an 

cianos o los impedidos e inl1tiles y de los niño! . (5) 

Ricardo Flores Mag6n en una de sus arengas concibe a la 

patria, señalando que es la tierra misma, la cual debe pertene-

cer a todos los nacionales; de no ser así¡ no puede ser l~gítima, 

auténtica, los hombres, desgraciadamente, agonizan trabajando el 

surco que no es de su propiedad, los mineros sacaban las minas -

de otros -que son de los capitalistas extranjeros-, los trabaja

dores que dejan su vida y pierden su sangre en las fábricas aje-
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nas y todos los que trabajan para beneficiar al burgués. ¿Qué

patria tiene?; vosotros no tenéis patria, porque todo lo que 

existe en México pertenece a los extranjeros millonarios que es

clavizan a nuestros hermanos; no tenéis patria porque no tenéis

en qué caeros muertos• . ( 6) 

E).- Nacimiento de un Derecho de Clase. Las clases son

grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo -

de otro, gracias al lugar diferente que ocupan en determinado r! 

gimen econ6mico social. 

La lucha de clases engendra dos clases fundamentales: -

Esclavistas y esclavos, señores feudales y campesinos, siervos,

burgueses y proletarios. 

A ra!z de los acontecimientos de R!o Blanco y Cananea,

Nogales y Santa Rosa, la publicaci6n de programas pol!ticos del

Partido Liberal Mexicano hubo de sobrevenir al movimiento amado 

de 1910 con el derrocamiento del gobierno porfirista. 

La Revoluci6n triunfante legisl6, aunque superficialrne~ 

te, sobre materia de trabajo y el gobierno de Francisco I. Made

ro expidi6 una ley creando el Dep~rtamento de Trabajo, dependie~ 

te de la secretar!a de Fomento el 18 de diciembre de 1911. (7) 

En la exposici6n de motivos se hace un estudio más o me 

nos completo de los problemas de los trabajadores. Este Departa-
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mento abord6 cuestiones importantes, realizando un trabajo meri

torio. 

Aprobaron las tarifas mínimas de la rama de hilados y -

tejidos. Puede considerarse este acuerdo como un atisbo de con-

trato colectivo de trabajo; fue el vehículo de difusi6n de los -

actos legislativos de los países europeos, igualmente difundi6 -

las corrientes relativas a la protecci6n del trabajo; de los di

versos estados de la RepGblica se hicieron esfuerzos por dar a -

la publicidad leyes de trabajo en beneficio de los obreros; el -

Estado de Coahuila legisl6 en 1912, Veracruz legisl6 en 1914, Y~ 

catán en 1915, Hidalgo y Zacatecas en 1916; ciertos acontecimie~ 

tos de carácter político -corno lo que fue el cuartelazo ejecuta

do por militares y algunos civiles en contra de su presidente -

Francisco r. Madero- creando un estado de ánimo propicio de 

transformaciones más que políticas sociales, traicionando al pr~ 

sidente electo por Victoriano Huerta, prototipo de la veleidosi

dad castrense. 

Sacrificio cruento de personas inocentes; son apresados 

el Presidente y el Vicepresidente y obligados a renunciar con -

base al artículo 72 fracci6n II y artículo 82 de la Constituci6n 

de 1857 que facultaba a la cámara de Diputados a admitir la re-

nuncia, as! como nombrar presidente interino, ascendiendo el 

usurpador Victoriano Huerta a la presidencia de la Repüblica y -

ante el descontento por el asesinato de !·ladero y Pino Suárcz, en 

un rancho llamado Guadalupe, el gobernador del estado de Coahui-
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se levant6 en armas contra la corrupci6n y el crimen siendo en--

tonces autorizado por la legislatura coahuilense a armar fuer-

zas para coadyuvar el sostenimiento del orden constitucional, 

iniciando este movimiento sobre bases estrictamente legales; 

apremiado por necesidades y urgencias del pueblo mexicano pronto 

habr!a, de iniciarse por rumbos ajenos al plan pol!tico de Guada 

lupe; hay autores que informan que esta insurrecci6n se convir--

ti6 en una autántica lucha de clases. 

Sabemos de antemano que la lucha erapez6_contra el usur-
--','. - ''' . : -<- --

pador Victoriano Huerta que sólo fué para camb.i.arun hombre por-

otro sin un programa de realización social; es rii_~yci~rto que el 

Plan de Ayala ya publicado y toda aquella literatura revolucione_ 

ria hab!a venido haciendo mella en la mente de la clase trabaja

dora mexicana, ya que el concepto de propiedad al estilo romano

hab!a sido rebasado en aras y basqueda de nuevos horizontes; uno 

de los pocos pensadores que segu!a al carrancismo, el Lic. Luis -

Cabrera, con su discurso pronunciado el 3 de diciembre de 1912 -

en la Cámara de Diputados obligó a Victoriano Huerta a expedir -

la ley del 6 de enero de 1916, que es nada menos que la creaci6n 

del derecho Agrario Mexicano. (8) 

Si bien el Plan de Ayala conten!a en forma general la -

reivindicaci6n de la tierra en favor del campesino, es as! como-

un movimiento de facción se convierte en una autántica revolu---

ción para su3titu!r la vieja idea de la justicia por una nueva,-

claro que con toda proporci6n guardada. 
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A).- Concepto de Huelga.- La nueva legislaci6n de trab~ 

jo, en su artículo 440 1 nos dice que huelga es la suspensi6n t!!!!l 

poral del trabajo llevada a cabo por una coalici6n de trabajado

res. 

De los diversos criterios que se han sustentado doctri

nalmente respecto al derecho de huelga, hemos de referirnos pri

mero al sustentado por el tratadista español Alejandro Gallard -

Folch, quien nos dice que "por huelga debe entenderse la suspen

si6n colectiva y concertada de trabajo, realizada' por iniciativa 

obrera en una o varias empresas, oficios, o ramas, con el fin de 

conseguir objetivos de orden profesional, político o manifestar

se en protesta contra determinadas actuaciones patronales, gu-

bernamentales u otras". (1) 

El maestro Mario de la cueva en su obra Derecho Mexica

no del Trabajo, nos dice que "la huelga es el ejercicio de la fa 

cultad legal de las mayorías obreras para suspender las laboras

en las empresas, previa observancia de las formalidades legales

para obtener el equilibrio de los derechos o intereses colecti-

vos de trabajadores y patrones". (2) 

El maestro J. Jesüs Castorena en su obra Derecho Obrero, 

nos dice: "La huelga es la acci6n colectiva y concertada de los

trabajadores para suspender los trabajos de una negociaci6n o de 

un grupo de negociaciones con el objeto de alcanzar el mejora--

rniento de las condiciones de trabajo". (3) 
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El maestro Alberto Trueba Urbina en el Tercer Congreso

del Trabajo y Previsi6n Social, efectuado el 19 de Julio de 1949, 

en la ciudad de México esboz6 el siguiente concepto: "La huelga

es un derecho de autodefensa de la clase obrera con carta de ciu 

dadan!a en la vida pol!tica mexicana". ( 4) 

El Maestr·o Armando Porras L6pez, en su obra Derecho Pro 

cesal del Trabajo, nos ofrece a manera de ensayo, el siguiente -

concepto: "La huelga es una rnanifestaci6n de lucha de clase, 

consistente en la suspensi6n colectiva del trabajo o de un grupo 

obrero, en virtud del derecho de autodefensa". (5) 

Considero que esta definici6n es aceptable, sin que 

quiera decir que es perfecta, ya que analiz~ndola, se encuentran 

los elementos que debe delinear tan importante figura jur!dica -

del derecho del trabajo, tanto en lo sustantivo corno en lo adje

tivo; en efecto, de acuerdo con nuestro concepto, se encuentran

los siguientes elementos. 1.- La huelga es una rnanifestaci6n de

lucha de clases entre los que tienen toda la riqueza, que consti 

tuye una rninor!a, y los que no tienen nada, 2.- La huelga consis 

te en la suspensi6n colectiva de trabajo, es decir, el trabajo -

se interrumpe temporalmente. 3.- La huelga la lleva a cabo un 

grupo de obreros, no prejuzgando si es un grupo mayoritario o mi 

noritario. 4.- La huelga, corno lo afirma el maestro Alberto True 

ba Urbina, es un derecho de autodefensa. 
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LOS CONSTITUYENTES DE 1917. 

B).- Al triunfo de la Revolución Constitucionalista je

faturada por Venustiano carranza, el paso a seguir era la organi 

zación del gobierno sobre las bases políticas y sociales establ~ 

cidas durante la lucha armada en abierta pugna con la Constitu-

ción Liberal de 1857. 

El Ingeniero Félix F. Palavicini explica la necesidad -

de convocar a un Congreso Constituyente, por·que era ineludible -

convocar a la asamblea legislativa revolucionaria para incorpo-

rar a una nueva Carta Constitucional los principios sociales co~ 

quistados por los campesinos y obreros en el fragor del movimie~ 

to revolucionario; la idea fué acogida por el Primer Jefe del -

Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de -

la Repdblica y por decreto de 14 y 19 de septiembre de 1916 con

vocó al pueblo a elecciones para un Congreso Constituyente, que

deber!a reunirse en la Ciudad de Querétaro el l~ de diciembre de 

1916; este proyecto tenia el corte cl~sico de las Constituciones 

liberales. (6) 

La nueva carta magna,·segdn la idea de los asesores de

Venustiano Carranza, sólo debería ser una norma ejecutada a la -

realidad política de la nación mexicana. 

Un grupo de constituyentes reaccionó violentamente con-

tra el tradicionalismo del proyecto; esta actitud reveleba nue--
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vos factores reales de poder, exigía alguna modificaci6n al sis

tema, no s6lo político, sino también social, econ6mico y hasta -

cultural, irrumpiendo en el escenario político mexicano el irnpu.!_ 

so dominante a un nuevo concepto de derecho, refiriéndose al pr~ 

blerna relacionado con la economía, la propiedad y el trabajo; 

cuando el proyecto de la constituci6n fue leído, los representa!!_ 

tes diputados reaccionaron en contra de dicho proyecto por la p~ 

breza doctrinal y no por tener proyecci6n en su contenido; los -

representantes, cuyo origen provenía del genuino pueblo, se opu

sieron a la idea del estado espectador: al principio de la inter 

venci6n en la vida econ6mica liberal. 

El movimiento debate, se inici6 al discutirse el proye~ 

to del artículo 3~, que disponía que la enseñanza sería laica, -

recordando que la Constituci6n de 1857 al hablar de libertad ab

soluta, entreg6 a la niñez en manos del clero, la comisi6n para

fundar sus argumentos entre otras cosas, dijo, el clero aparece

en la historia corno el eneQigo más cruel y tenaz de nuestras li

bertades; su doctrina ha sido y sigue siendo de acuerdo a los -

intereses de la iglesia, anteponiéndolos a los de la patria, la -

cornisi6n entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda

creencia religiosa, la enseñanza que trasmite la verdad y desen

gaña del error inspirándose en un criterio científico. 

Si bien es cierto que desde 1857 se hizo una separaci6n 

entre la iglesia y el estado, aquella, nunca se ha conformado -

con dicha postura. 
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Con las armas en la mano, me refiero a la revoluci6n 

cristera, so pretexto de defender los principios que dice predi

car pero que no sostiene porque sigue la f ilosof !a de aquél pen

sador latino, que enseñaba a sus disc!pulos: "adapte su vida a -

las normas que repito, pero nunca viva como yo vivo". 

La iglesia, cuando menos esa es la experiencia de nues

tro pa!s, siempre se ha opuesto a nuestra evoluci6n social y su

sitio ha sido al lado de los explotadores y cuando alguno de sus 

miembros se rebela y se inclina por la causa del pueblo como el

cura y padre de la Patria Higuel Hidalgo, José Har!a Morelos, -

los excomulga y después de colaborar en su asesinato, ordena ex

hibir sus cabezas como si fueranmahechores. (7) 

Esta es la raz6n por la que los constituyentes de 1917-

fijaron su posici6n ideológica; respecto a la educaci6n p1lblica, 

estaban defendiendo la filosofía de este siglo, pero que de nin

guna forma ataca a una religión determinada, sino limita la ju-

risdicción del Estado frente a una institución no estatal. 

C).- Nacimiento del Art!culo 123 Constitucional. Al av~ 

carse al conocimiento y discusión del art!culo 5~ del proyecto -

carrancista, los diputados constituyentes se dieron cuenta de la 

pobreza social y que no interpretaba al sentir de la colectivi-

dad; imbu!dos en ese espíritu, los diputados por el estado de Ve 

racruz, Cándido Aguilar y Heriberto Jara, generales del ejército 

de la Revoluci6n y el ingeniero Victoria E. G6ngora, ped!an am--
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pliar dicho artículo, agregando que a igual trabajo debía haber

igualdad de salario, indemnizaciones por accidente y enferrneda-

des adquiridas; por su parte, la diputaci6n por el Estado de Yu

catán, propuso la creaci6n de Tribunales de Conciliaci6n y Arbi

traje para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, 

tribunales que ya funcionaban desde 1915, en Mérida Yucatán. 

La discusi6n del dictámen de la primera cornisi6n consti 

tucional sobre el artículo 5~ se pospuso hasta el primero de di

ciembre de 1916; no obstante el tiempo que se di6 a dicha comi-

si6n para que hiciera agregados y reformas, present6 un proyecto 

tibio, ajeno al proyecto político social de los constituyentes,

aün más sin reformas de base. 

En esos momentos la asamblea de Querétaro, con represe~ 

tantes de las fuerzas sociales y econ6micas, que ya no podían ni 

querían vivir dentro de los moldes estrechos del cadúco derecho

de propiedad y de erapresa, rompieron los diques para crear un -

nuevo derecho de justicia y del papel de estado ajeno al cartab6n 

liberalista; en los debates hubo de producirse el choque entre -

ideas tradicionales defensores del concepto político formal, to

davía adoradores de la filosofía individualista y del estado po

licía; frente a esta proyecci6n sociol6gica hist6rica se veían -

las aristas de un estado que emergía con su cargamento idealista 

de justicia social. 
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En las sesiones subsecuentes, en el mismo mes de diciern 

bre de 1916, se inscribieron oradores, cuyas intervenciones fue

ron en contra del dictamen; los oradores, la mayoría de ellos -

abogados, hablaron sobre tecnicismos, corno por ejemplo, en donde 

habr!an de situarse los principios protectores de trabajo, que -

dichos principios deberían de estar impresos en el artículo 73;

como se ve, nunca llegaron al fondo del problema planteado; pero 

estaban presentes diputados obreros y generales del verdadero -

ej~rcito del pueblo, y as! el diputado obrero por el estado de -

Yucat~n, H~ctor Victoria, sin ningún conocimiento t~cnico, pero

si con la seriedad que da la sinceridad de pertenecer a una cla

se como es la manual, plantea el nacimiento de un derecho const~ 

tucional. Dice el diputado obrero: "la Constituci6ndebe trazar -

las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse sobre ma

teria de trabajo, tales corno jornada máxima, salario m!nimo, hi

gienizaci6n de talleres, f~ricas y minas, convenios industria-

les, tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje, prohibici6n del tr~ 

bajo nocturno a las mujeres y a los niños, indemnizaci6n, segu-

ros y otras prestaciones muy conocidas. Este señor no hab!a con

currido a ninguna Universidad ni hab!a tenido maestros egregios, 

era un hombre rudo, cuya maestra fue la vida; sin embargo, co..~o

ven ustedes, al plantear el nacir:U.ento de un derecho constituci~ 

nal de su ~poca y cuando pidi6 e insisti6 sobre las bases funda

mentales para legislar en materia de trabajo, deb!an estar con-

signadas en la Constituci6n General de la República; y todavía -

agrega el diputado obrero; no es posible que un proyecto de re-

formas revolucionarias deje pasar por alto a libertades públicas 
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corno han pasado hasta ahora las estrellas por las cabezas de los 

proletarios all~ a lo lejos. (8) 

Por su parte, el representante por el Estado de Vera--

cruz Heriberto Jara, nos dice: "pues bien, los jurisconsultos, -

las eminencias en materia de legislaci6n, probablemente encontr~ 

ián rid!cula esta proposici6n, corno lo es el considerar en una -

Constituci6n la jornada mlixima de ocho horas, eso, seglln ellos,

pertenece a la reglarnentaci6n de las leyes y todav!a, agrega el

constituyente, la doctrina constitucional clásica ha hecho de -

nuestra Constituci6n un traje de luces para el pueblo mexicano,

corno expresan los cient!ficos,los principios protectores del tra 

bajo humano no son simple agregado a la Constituci6n sino la ga

rant!a de las libertades del individuo y de su vida, la libertad 

misma no puede estar garantizada si no est~ resuelto el problema 

econ6mico. 

Con la intervenci6n del diputado Froylán C. Manjarrez -

orden6 los t~rrninos tratados anteriormente. Señala que a la luz

del constitucionalismo moderno debe irse más allá de los textos

de la Comisi6n Constitucional de los derechos de los trabajado-

res no deben ser objetos de un art!culo ni de unas adiciones si

no todo un t!tulo de la constituci6n; al trabajador no le impor

tan los moldes clásicos de la Constituci6n del pasado, "no seño

res", a mí no me importa que esta Constituci6n est~ o no dentro

de los moldes que provienen de los jurisconsultos, lo que importa 

es que atendamos debidar.iente el clamor de los hombres que se le-
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vantaban en la lucha armada y quienes son los que merecen que n~ 

sotros busquemos su bienestar y no nos espantemos que debido a -

errores de forma aparezca la Constitución un poco n.al: no nos -

asustemos de esas trivialidades, vamos al fondo de la cuestión:

introduzcamos todas las reformas que sean necesarias démosle los 

salarios que necesitan, aten~amos en todas y en cada una de sus

partes lo que merecen los trabajadores" pero, repito que son mu

chos los te,~as a tratar, no queremos que todo esto esté en el a~ 

t!culo 5~ ya que es imposible: tenemos que ser más explícitos al 

texto constitucional y si es preciso pedirle a la comisión que -

nos presente su proyecto en que se comprenda todo un título de -

la Constitución: yo estaré con ustedes porque con ello habremos

cumplido nuestra misión revolucionaria. (9) 

Es necesario y más que por ellos es de justicia histór! 

ca decir que sobre estas reformas sociales, la lucha contra el -

pionismo es la reivindicación de los obreros, la lucha contra el 

capitalismo monopolizador absorvente y privilegiado. Ya había ha 

blado y abundado. Otro ilustre constituyente de 1917, el general 

Francisco J. Mújica, es así como se gesta y se hace el artículo-

123 Constitucional, obra del pueblo y no de jurisconsultos. 

D).- La Fracción XVII del Articulo 123 Constitucional -

reza: "Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de 

los patrones las huelgas y los paros". 
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Respecto al paro debemos señalar que es un derecho con

cedido constitucionalmente a los patrones en fonna exclusiva, -

fracci6n ~'VII -pero a nuestro juicio está limitado indebidamente 

por la fracci6n XIX, ya que s6lo en aquellos casos en que haya -

exceso de producci6n para mantener los precios en el mercado y -

peor aan cuando tiene que calificarlo y aprobarlo las Juntas de

Conciliaci6n y Arbitraje; estas limitaciones que contienen la -

fracci6n XIX del art!culo 123 Constitucional, hacen que jur!dic~ 

mente sea imposible la coalici6n patronal, ya que la ley subord~ 

na la validez de los paros al cumplimiento de los requisitos de

fondo y forma consistente~primero, en que haya una super produc

ci6n y segundo, que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje lo -

aprueben. 

E).- Fracciones XVIII, XIX, en cuanto a la licitud de -

las huelgas y paros. 

Llegamos al documento más importante de la materia que

estamos estudiando, o sea el art!culo 123 de la Constituci6n Po

l!tica de 1917; como ya lo expuse anteriormente, consagra la 

huelga y el paro, los derechos respectivos de los obreros y de -

los patrones; indica además este art!culo en su fracci6n XVIII;

las huelgas serán l!citas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio de los factores de la prqducci6n, armonizando los de

rechos del trabajo con los del capital. (10) 
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Los servicios pGblicos ser~n obligatorios para los tra

bajadores, dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de -

Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión 

del trabajo;,las huelgas serán señaladas corno ilícitas ünicarnen

te cuando la mayoría de los huelguístas ejercitaran actos violen 

tos contra las personas o propiedades o en caso de guerra cuando 

aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que de--

pendan del gobierno. 

La Fracci6n XIX del Artículo 123 establece: "Los paros se-
: • • ' - ·, ,; < •• ~: • '., 

r~n lícitos ünicarnente cuando el exces~ dei~CP'rodticci6n haga --

necesario suspender el trabajo para ºmanfenEfr 'ro~cprecios en un -

Hmite costeable, previa aprobaci6~d~1~d,:U,:ta de Conciliaci6n

Y Arbitraje". 

F).- Hue~gas, Paros y su Diferencia.- El artículo 440 -

de la ley ordinaria define a la huelga como la suspensi6n legal

temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalici6n de traba-

jadores. 

La ley anterior, o sea la de 1931 en su artículo 277, -

concibe al paro corno la suspensi6n temporal, parcial o total, --

por una coalici6n de patrones. (11) 

La diferencia entre la huelga y el paro radica en la 

doctrina, naturalmente siguiendo la sistem~tica que nos hemos 

trazado; en efecto, la huelga además de ser un derecho, es un 
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medio de lucha que emplean los trabajadores en contra de los pa

trones. 

~Uentras que la huelga obedece a maltiples causas, el -

paro es anicamente contra los obreros, cuando existe exceso de -

producci6n o haya necesidad de suspender el trabajo, para mante

ner los precios en un limite costeable y previa aprobaci6n de la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Como se advierte, la causa del paro es una~sola: la se

ñalada en la multimencionada fracci6n XIX, de naturaleza esen--

cialmente econ6mica, pero condicionada a la aprobaci6n del tribu 

nal de trabajo. 
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CAPITULO CUARTO.-

a).- Teor!a reivindicatoria. 
b).- Derecho a participar de los beneficios. 
c).- La asociación profesional. 
d).- Derecho de huelga 



A).- Teoría Reivindicatoria. 

Para entrar en materia, debernos señalar lo que entende

mos por reivindicaci6n. La reivindicaci6n de los derechos del -

proletariado tiene por objeto darlo que justa y realmente le co

rresponde a los trabajadores por la participaci6n con su fuerza

de trabajo en el fen6meno de la producci6n econ6mica; este es el 

pago de la plusvalía, desde la colonia hasta la reintegraci6n 

total de sus derechos, es precisamente la devoluci6n de todo 

aquello que no se le ha pagado durante la explotaci6n del traba

jo humano que at1n no termina, por imperar entre nosotros, el rá

gimen capitalista y sus nuevas formas progresivas de imperialis

mo y colonialismo interno y regional. (1) 

Los derechos reivindicatorios de la clase trabajadora -

son estatutos jurídicos que integran el artículo 123 con proyec

ciones hacia el futuro; consigna este texto escrito los siguien

tes derechos reivindicatorios; derecho a participar en los bene

ficios, derecho a la asociaci6n profesional y el derecho de huel 

ga. 

B).- Derecho a participar de los beneficios.-

El artículo 123 original lo regulaba en sus fracciones

VI y IX de la siguiente forma. 
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Fracci6n VI: "En toda empresa agrícola, comercial, fa-

bril o minera los trabajadores tendrán derecho a una participa-

ci6n de las utilidades que será regulado como se indica en la -

fracci6n IX". 

IX.- Esteblece. La fijaci6n del tipo de salario m!nimo

Y de las participaciones de las utilidades a que se refiere la -

fracci6n VI. Se hará por comisiones especiales que se formarán 

en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Concilia--

ci6n y que se establecerá en cada estado. 

Las anteriores fracciones se fusionaron por reforma del 

20 de noviembre de 1962 1 quedando en la siguiente forma: frac--

ci6n IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participaci6n en 

las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las

siguientes normas: 

a).- Una comisi6n nacional integrada con representantes 

de los trabajadores,de los patrones y del gobierno. 

Fijará el porcentaje de utilidades que debe repartirse

entre los trabajadores. 

b).- La Comisi6n Nacional practicar~ las investigacio-

nes y realizará los estudios necesarios y apropiados para cono-

cer las condiciones generales de la economía nacional. 
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Tomará as! mismo en consideraci6n la necesidad de fome~ 

tar el desarrollo industrial del pa!s, el inter~s razonable que

debe percibir el capital y la reinversi6n de capitales. 

c).- La misma comisi6n podrá revisar el porcentaje fij~ 

do cuando existan nuevos estudios que lo justifiquen. 

d) .- La Ley podrá exeptuar de la obligaci6n de repartir 

utilidades a las empresas de nueva creaci6n durante un nQmero d~ 

terminado y limitado de años, a los trabajos de exploraci6n y 

otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condicio

nes particulares. 

e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tomará como base la renta gravable de conforoidad con 

las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los tr~ 

bajadores podrán formular ante la oficina correspondientede la -

Secretaría de Hacienda y Cr~dito Ptiblico las objeciones que juz

guen ccrivenientcs ajustándose al procedimiento que determina la -

ley. 

f).- El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en la direcci6n

o administraci6n de las empresas. (2) 

Las reformas Constitucionales de 1962 desvirtuaron la -

esencia de las fracciones VI y IX, al establecer excepciones al-
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principio de sus incisos b), d), f), la actual fracci6n IX del -

Artículo 123; efectivamente, como se ve en los salarios que per

cibe el trabajador y la constante elevaci6n del costo de la vida 

a consecuencia del awnento de p~ecios de los productos ha provo

cado que e1 trabajador cada dos años tenga menos poder de compra. 

De todos es sabido que el 20% se convierte en un 10% va 

que de acuerdo a lo establecido por el artículo 120 de la nueva

lev se considerará utilidad en cada empresa la renta qravable de 

conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

esta ley es constantemente violada pues los empresarios manif ies 

tan una serie de gastos falsos; cabe agregar que el derecho de -

los trabajadores al formular objeciones a la declaraci6n que pr~ 

senta el patrón a la secretaría de Hacienda y Cr~dito Pdblico no 

ha sido defendido por los sindicatos obreros, que en su mayoría

son blancos y amarillos. 

El diputado constituyente Carlos L. Gracidas, en la se

si6n del 27 de diciembre de 1916, propuso que se incluyera en la 

Constituci6n el derecho de los trabajadores a participar en las

utilidades de las empresas. De lo expuesto anteriormente, se ve

que el ideario del constituyente y el reformista son contradict~ 

rios, ya que el primero no establece excepciones al principio, -

sino al contrario robustece su funci6n social. 

En consecuencia, el derecho a obtener una participaci6n 

de las utilidades de las empresas es reivindicatorio porque a --
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través de él se logra recuperar una m!nima parte de la plusval!a 

que ha obtenido el empresario. 

C).- La asociaci6n profesional. 

En la antigua Roma hacen su aparici6n los collegia epi -

ficum, que son instituciones de artesanos de la industria del -

lU.erro y.la madera; el origen de estas instituciones se encuen-

tra en la reorganización de la ciudad, emprendida por Servio Tu

lio. Los collegia tuvieron escasa importancia durante la Repdbli 

ca y al igual que las otras asociaciones privadas, ni gozaba de

personalidad jurídica, ni pod!an poseer bienes; derrotado el in

cipiente artesano por el trabajo de los esclavos, tuvieron que -

ponerse los collegia a sueldo de agitadores pol!ticos; esto moti 

v6 que Julio César al llegar al poder, los disolviera. (3) 

En suma, los collegia opificurn no son antecedentes de -

la asociaci6n profesional porque eran meras organizaciones cola

boradoras del arte y de la guerra y del ritual familiar. 

En la edad media se empezó a notar un esp!ritu de soli

daridad entre los trabajadores (maestros, oficiales y aprendices) 

aqu! es cuando hace su aparici6n el régimen corporativo, que es

el sistema entre los hombres de una misma profesi6n se unen para 

la defensa de sus intereses comunes en gremios, corporaciones o

guildas. 
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Los. gremios se encontraban delimitados sin que una per

sona o dos, desempeñaran trabajo que correspondiera a oficio di~ 

tinto, de tener más de un taller, ni ofrecerse a terminar el tra 

bajo de otro. 

Los compañeros trabajaban por jornal o por unidad de 

obra con la obligaci6n de proporcionar un producto de buena cal~ 

dad¡ con el tiempo se fue haciendo más penosa la condici6n de 

los compañeros y consecuentemente estalla la primera lucha de 

clases. A partir del siglo XIII, se forman las primeras asocia-

cienes especiales de compañeros; en Francia se form6 la Associa

tion Compag Noniques, en Alemania, Gessellen Verba Ende; en In-

glaterra por un acto del parlamento en el año de 1775, se prohi

ben las guildas. Se confiscan sus propiedades en beneficio de la

corona. 

Se señala por ciertos autores, que la asociaci6n profesi~ 

nal es el producto de las vinculaciones que crea el derecho del

trabajo entre los hombres y que da lugar a un organismo llamado

sindicato; el tratadista J. JesGs Castorena, en su obra Derecho

Obrero nos dice que la expresi6n sindicato fue usada por Tolain

en 1883. Sin embargo, es obvio recordar que no hay concatenaci6n 

entre los hechos de la antiguedad, ni los sindicatos, corporacio

nes, gremios, tienen semejanza con lo que nosotros conocemos co

mo Sindicato Moderno¡ el desarrollo de la Asociaci6n profesional 

obedece a los diversos cambios sociales y es a partir de la Rev~ 

luci6n industrial, como consecuencia del estado oficial imperan-
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te y como el resultado del manifiesto comunista redactado por 

Marx en 1847 con la colaboración de su entrañable colega Federi

co Engles, recoge en trascendental documente la teor!a de la -

clase obrera en su lucha y reivindicaciones con proyecciones ha

cia el futuro, entrañando resentimiento y la acción de trabajad2 

res de ayer, y de hoy y de mañana bajo el Slogan "trabajadores

del mundo untos• • (4) 

Entonces, respecto a nuestro pa!s, los antecedentes de

la asociación profesional no lo podemos encontrar ni en el esta

do español a trav~s del virreynato ni en la naciente Repllblica -

Mexicana sino es hasta 1853, que se forma la sociedad de soco--

rros mutuos; a pesar de la prohibición del Código Penal de 1871; 

al año siguiente se forma la asociación profesional con fines de 

defensa y protección económica de la clase obrera frente a la em 
presa y que se llam6 Circulo de obreros Libres¡ el 5 de marzo de 

1876 se creó la Confederación de Trabajadores de los Estados Uni 

dos Mexicanos, de Empleados de Ferrocarriles, Gran Circulo de 

Obreros Libres de Orizaba, la Casa del Obrero Mundial. Esta alti 

maes de la que percibimos, propiamente hablando, un bosquejo del -

Sindicato Moderno. La Casa del obrero Mundial acordó adoptar co

rno bandera la rojinegra, agregándose la palabra mundial a la aso 

ciaci6n y debido a la persecución que desató Victoriano Huerta;

La Casa del Obrero Mundial fue cerrada por órdenes del tirano. 

Volvieron a abrir sus puertas por Ordenes del general -

Alvaro Obregón en los Conventos de Sta. Br!gida y el Colegio Jo 

sefino. 
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Entre los acuerdos que tomaron estos trabajadores fue -

el de formar batallones rojos, como imitaci6n de los obreros ru

sos, que l.uchaban contra el zar; las esposas de estos trabajado

res apoyando la libertad y civismo de sus esposos, que nos re--

cuerda a las matronas romanas que formaron un grupo sanitario de 

primeros auxilios para atender a los heridos de ambos grupos. Di 

cha organizaci6n se denomin6 Acrata, siendo su principal dirige~ 

te, Genoveva Hidalgo, 

Para que nos demos cuenta de la creciente conciencia de 

clases, citamos algunos de los batallones; Federaci6n de Obreros 

y Empleados de la Compañía de Tranvías de M~co integr6 el bata 

116n Hijos de Orizaba, la Federaci..6.n de Fábricas de Obreros de -

la Maestranza de Orizaba, la Uni6n de Canteros formaron el Bata

ll6n de supremos poderes. (5) 

El 5 de Junio de 1915, la Divisi6n del Norte, comandada 

por el general Francisco Villa, aniquil6 a estos batallones, es

decir, se desangraba la propia revoluci6n y en el mismo año, con 

motivo de la participaci6n de los obreros en la lucha armada y a 

favor de Carranza, se firm6 un convenio con los directivos de la 

Casa del Obrero Mundial en el que se lucharía por: 

1e- Obligaci6n del gobierno de implantar Seguros Socia-

les. 
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2~- Obligaci6n del.gobierno de resolver los conflictos

entre el Capital y el Trabajo. 

El susodicho Var6n de Cuatro Ciénegas faltó a su campr~ 

miso de hombre y de jefe de una fracción revolucionaria, volvié~ 

dose enemigo de quienes lo ayudaron y ofrendaron su vida en cam

paña; no obstante, los servicios que dicho organismo prestó al -

carrancismo, este los aniquiló y los arroj6 de su domicilio, vol 

viéndolos a desaparecer. 

La conducta de Carranza es lógica, de acuerdo con su -

constituci6n mental y si bien es cierto que el Plan de Guadalupe 

habla de soluciones al problema proletario y otras promesas de -

mejoramiento, dicho plan es una proclama pol!tica sin contenido

social. 

En 1918, se fundó la CROM. Durante muchos años esta or

ganización fue representante del obrero mexicano y cuando adqui

rió gran fuerza, hubo una divisi6n en sus filas, dando nacimien

to a la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos (C.T.M.). 

Con la promulgaci6n de la Constitución de Querétaro na

ce el nuevo derecho de Asociación Profesional el cual se estatu

y6 en la fracción XVI del Art!culo 123, como instrumento social

de la lucha contra la explotación, punto inicial del régimen ca

pitalista para alcanzar un nuevo régimen social; y para sus efec 

tos, nos remitimos a transcribir la fracción XVI del Artículo --
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123, y que a la letra dice: ªtanto los obreros como los empresa

rios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respecti

vos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales". 

(6) 

La nueva Ley Federal del Trabajo, en su t!tulo VII capf 

tulo l~ y 2~, lo reglamenta, señalando los requisitos formales ~· 

modo de registrarse, los estatutos, clasificaci6n y obligaci6n -

de los sindicalizados. 

El derecho de asociaci6n profesional de patrones y tra

bajadores no es el mismo, pues el derecho de asociaci6n patronal 

es un derecho patrimonial que le concedi6 indebidamente la Cons

ti tuci6n al empresario para proteger la propiedad privada de los 

medios de producci6n. 

En cambio, el derecho de asociaci6n de los trabajadores 

es un derecho eminentemente social y como tal no admite subterf~ 

gios y su finalidad por una parte es proteger los derechos de la 

clase laboral y reivindicar los derechos del trabajador, Sin em

bargo, no es desesperante su lucha, pues ya se acerca el d!a de

la socializaci6n de las grandes empresas, t7l 

El derecho de asociaci6n profesional es reivindicador ya 

que permite la coalici6n y asociaci6n de los trabajadores, ya -

sean gremiales, de empresa o industriales en contra de la clase

patronal y porque a raíz de ~l surge la huelga. 
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0).- Derecho de Huelga.-

Este derecho se encuentra establecido en las Fracciones 

XVII, XVIII .del articulo 123 y que a la letra dice: 

Fracci6n XVII del articulo 123. "Las leyes reconocerán

como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y -

los paros. 

Fracci6n XVIII del artículo 123. "Las huelgas ser~n lí

citas cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los

diversos factores de la producci6n, armonizando los derechos del 

trabajo con los del capital. (8) 

A simple vista no se percibe la esencia de la huelga r!:_ 

volucionaria en el mencionado precepto, sf no s6lo la huelga ec~ 

n6mica, pero en dicho texto también se consigna implícitamente -

el derecho a la huelga social que en sí es una huelga revolucio

naria. 

Si se contempla con profundidad el mencionado texto 

constitucional, se advierte por una parte, que en el precepto 

hay un INTERSTICIO entre las huelgas lícitas y las huelgas il!c~ 

tas y este intersticio está taponado con la dialéctica revolucio 

naria expuesta por Macías, cuando declar6 que la huelga es un d~ 

recho social, econ6mico y por el mensaje del proyecto del art!c~ 

lo 123, que declara que la legislaci6n del trabajo tiene un dere 
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cho revolucionario y reivindicador; donde concluye que el dere-

cho de huelga en su dinl!mica social,Biempre se origin6 en la ne

cesidad de aumentar los salarios en cada empresa o industria, 

donde puede lograrse su finalidad reivindicatoria. (9) 

Cuando el. Estado.mexicano se de cuenta de la socializa

ciOn del capital que tan solo constituirá una modalidad de la as 

tual estructura econ6mica que no afectará al actual régimen polf 

tico y que conjuntamente existir!n los derechos del hombre que -

se consignan en la parte dogm4tica de nuestra ConstituciOn. 
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HUELGA PROFESIONAL Y REVOLUCIONARIA. 

A).- Derecho reivindicatorio de auto-defensa. 

Siempre por la misma senda, lo presentamos como un de-

racho de auto-defensa, reivindicadora de los trabajadores el de

recho de huelga como derecho revolucionario, como garantía so--

cial. El maestro A1berto Trueba Urbina, en otra de sus obras de

nominada evoluci6n de la Huelga y publicada en 1950, expuso con

tada claridad y sin lugar a duda que: (1) 

El derecho de huelga se mantendr~ incólume en M~ico -

mientras subsista el rágimen de producci6n capitalista: y este -

derecho constitucional responde al principio de lucha de clases; 

si en el futuro se suprimiera o nulificara el derecho de huelga

en nuestro país, en este momento se encendería la tea revolucio

naria social, y nuestro pueblo estaría en vía de realizar en es

te momento su bienestar material y su destino hist6rico como con 

secuencia de esta revoluci6n se transformaría al Estado y otras

insti tuciones. En otras palabras, cuando las desigualdades soci~ 

les sean menos fuertes, cuando la justicia social cobre vigor y

sobre todo, cuando la norma moral reine otra vez sobre los hom-

bres, las huelgas ser~n innecesarias, mientras queda en pie la -

necesidad de la huelga para combatir las injusticias del capita

lismo y del industrialismo para conservar el equilibrio dentro -

de los diversos factores de la producci6n, base esencial de nues 

tra democracia econ6mica. (2) 
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'.l'al. es la :importancia del derecho de .bue.l.ga, que en el

parvenir no s6lo es una esperanza del proletariado para la tr~ 

formaci6n del rl!gimen capita.11.sta, sino la piedra de toque. 

En pie nuestra idea juvenil; el derecho social es rei-

villiiicatorio y la huelga es un .derecho social, que en un momento 

dado transformar!!. el rl!!gimen capitalista mediante el cambio de -

la esttactma eccn&!!ica. 

B).- Idea universal de la huelga. 

COIDO la asor.iaci6n profesional, también la huelga es ~ 

un fenl5meno f!lctico al que han recurrido los trabajadores de to

das las latitudes en defensa de sus derechos y de lucha permane~ 

te para obtener conquistas laborales y econ6micas, pues como di

ce Sorel, la huelga es la expresi6n m!ls bella de la violencia. 

Máximo Leroy, al referirse a los medios de lucha de la

clase obrera, define la acci6n directa con admirable precisi6n. 

(3) 

Actos amotinados en la calle, acci6n econ6mica contra -

el patr6n y contra el Estado, deterioro de productos; la acci6n

directa tiene diversos sentidos; en el sentido que ya citamos -

no le interesa al trabajador sino la acci6n directa que pudiera

decir un sindicalista; para Luis Niel la forma de acci6n directa 

es la forma sindical con todas sus consecuencias; para Emilio 
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Pouget, la acci6n .directa es l.a acci6n sindical espontánea y re

flexiva de l.a voluntad obrera. 

Y al referirse al boicot y al sabotaje, el mismo Leroy

se expresa de la manera siguiente: 

La huelga medio de acci6n para elevar los salarios o im

pedir su baja; es la táctica obrera más conocida. cuando el pa-

tr6n se rehusa a aplicar las condiciones y tarifas sindicales, -

los obreros organizados declaran la huelga y obligan al mismo -

tiempo a sus camaradas a no trabajar, entonces se dice que las -

empresas son boicoteadas. 

El boicot constituye una especie de huelga. Es la co~ 

tinuaci6n de la huelga; en el XII Congreso de la Federaci6n met~ 

ldrgica de 1903, Londenet Gautier expuso: "Consideramos que el -

empleo del boicot es una huelga parcial". 

Para el maestro de maestros Mariano R. Tissebaum, maes

tro de investigaci6n de la Facultad de Ciencias Jur!dicas y So-

ciales de la Universidad Nacional del Litoral, expone: "Si bien

ha constitu!do un recurso gremial utilizado por los trabajadores, 

es evidente que en estos últimos años se ha intensificado su ma

nifestaci6n y por lo tanto las universidades no pueden permane-

cer indiferentes ante tales problemas. 
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C).- La huelga Derecho Social Econ6mico. 

En todo el mundo, la huelga ha pasado por diversas eta

pas: represión, tolerancia y derecho de los trabajadores. 

En nuestro país, el Código Penal de 1871, reprimió las

coaliciones y las huelgas; no obstante, durante el porfiriato, -

aunque fueron reprimidas, se permitieron y en la Constitución de 

1917, en su artículo 123, la consagró jurídicamente en el Congr~ 

so de Querétaro, con el Diputado Macias, quien al respecto dijo: 

"desde los principios de la XXVI legislatura, que era el eje so

bre el cual estaba girando la sociedad, reconoce el derecho de -

huelga y dice perfectamente, las huelgas no solamente solucionan 

los conflictos sino que viene a decir cual es el objeto defendi

do, porque reconocer un derecho no es simplemente protegerlo, s~ 

no que entre en la práctica. 

La huelga como derecho social a la luz de la Teoría In

tegral. No sólo tiene un derecho proteccionista, sino reivindic.2_ 

dor de los derechos del proletariado, pues a través de la misma

puede obtenerse el pago de la plusvalía, mediante la socializa-

ción de los bienes de producción. 

En el segundo congreso del Derecho de Trabajo y Preven

ción social, la huelga tuvo un derecho de autodefensa, con carta 

de ciudadanía en la Constitución. 
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En tal virtud, a la J.uz de la Teor!a Integral y de la -

consagraci6n del derecho de huelga, las fracciones XVI, XVII y -

XVIII, del Art!culo 123 Constitucional, el ejercicio de tal dere 

cho por su naturaleza social y por su finalidad no s6lo consi-

gue el mejoramiento de las condiciones económicas de los trabaj~ 

dores, sino que reivindica los derechos del proletariado, media!!_ 

te el cambio de las estructuras econOmicas, para la real.izaci6n

plena de la justicia social que se deriva del conjunto de preceE 

tos del articulo 123 Constitucional. (4) 

D).- Teor!a obrera de la huelga. 

La teor!a de la huelga en el derecho social nexicano, no 

s6lo tiene por objeto proteger a los trabajadores, sino reivindi 

carlas mediante ciertos privilegios y mejoramiento de sus condi

ciones laborales; pero corno se ha dicho, la huelga tambián tiene 

por objeto reivindicar los derechos del proletariado, lo cual -

podr!a conseguir a travás de una huelga general que tuviera por

objeto el cambio de la estructura econ6mica, derrocando al poder 

capitalista y llevando a cabo la socializaci6n de los bienes de

producci6n. El origen de esta teor!a se encuentra en el discurso 

del 13 de noviembre de 1912, pronunciado por el Diputado Macias, 

en J.a XXVI Legislatura y ratificado en el Congreso Constituyente 

de Querátaro. 

En apoyo a esta teor!a, invocamos el pensamiento socia

lista de los constituyentes, pues si trat~ndose de los carnpesi--
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:nos1 9lfl 9e :les lW:lta. dotado de la tier121 a J.os obreros se les daba 

distinto trato, pero ello se debi6 a que el pafs no estaba indu!!_ 

tria:lizado; sin embargo, las puertas queOahan abiertAs para la -

clase obrera, alg~n ara l?grar!a que J.e entregaran las fAhricas, 

corno sugiere el siguiente p~rafo de la obra del Ingeniero Pas-

tor Rouaix, que por su trascendencia se reproduce. 

Si la presentaci6n del art!cuJ.o 5~ del proyecto de la -

primera jefatura produjo una intensa corunoci6n en la cámara, por 

encontrarlo insuficiente para satisfacer las ansias populares, -

el artículo 27 que se refería a la propiedad de la tierra, por-

que s6lo contenía innovaciones de interAs secundario sobre el ar 

tículo de la Constituci6n de 1857, sin atacar cuestiones vitales 

que exigía una devoluci6n que hab!a sido provocada por la neces! 

dad de una renovaci6n absoluta del r~gil:len de la propiedad ~t! 

ca. En estos tiempos el obrero pesaba poco en la sociedad mexic~ 

r.a porque el pa!s no.estaba industriaiizado, al miSr.lo tiempo que 

el campesino se extend!a desde los confines lejanos del Estado -

de Sonora que gozaba de medianas consideraciones, hasta las sel

vas v!~genes de Chiapas, en donde el indio era impotente para -

romper sus cadenas, estos movir.lientos hicieron que la resoluci6n 

del problema agrario fuera de rn!s urgencia y de mayor necesidad

para el pa!s que la resoluci6n del problema obrero pues en aqu~l 

no s6lo estaba la prosperidad de la clase trabajadora, sino la -

nacionalidad misma en su fase fundamental que es la tierra; por

otra parte, el obrero por imposibilidad material, nunca arnbicio

n6 poseer la f!brica, mientras el campesino s! concibi6 desde el 
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primer momento que su redenci6n era poseer la tierra. 

As! pues, no hubo ni~qt1n intento por parte de la clase

trabajadora para que le entreqaran las f!bricas, por no estar i!l 

dustrializado el país en 1917; si.n emba.rqo, se crearon en el ar

tículo 123 derechos sociales, en los que se propicia para el pr~ 

letariado, en el futuro, el mismo tJ::atamiento que se les di6 a -

los campesinos, ya que tanto los obreros CClDO aquel.loa, constit,!! 

ye la clase obrera y al otoFgarles el derecho de huelga como de

recho social redentor, se consign6 en el texto del artículo 123-

el derecho de los trabajadores para obtener las f!bricas y las-

empresas en el momento en que el pa!s alcanzara su m~s alta in-

dustrializaci6n tomando en cuenta que ya se hab!a expresado en -

la XXVI Legislatura maderista y en el seno del Congreso Constit,!! 

yente de socializar los bienes de producci6n para la transforma

ci6n del sistema capitalista y crear un nuevo r~gimen social, en 

que se suprimiera la explotaci6n del hombre por el hombre. (5) 
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b).- El legislador ordinario se excedi6 en la -
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A).- Fundamento de la huelga de acuerdo con las fraccio 

nes II, III, r;, V, VI, del art!culo 450. 

La nueva legislación laboral mexicana define la huelga

como "la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una

coalici6n de trabajadores" (Art1culo 440) precisando sus objeti

vos, en los t~rminos siguientes: 

ART. 450 "Las huelgas deber!n tener por objeto". 

I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los -

del capital. 

II.- Obtener del patrón o patrones la celebración del -

Contrato Colectivo de Trabajo y exigir su revisión al terminar -

el per!odo de su v;igencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

cap!tulo III del art!culo S~ptimo. 

III.- Obtener_óe los patrones la celebración del contr~ 

to Ley y ex;igir su revisión al terminar el per1odo de su vigen-

cia de conformidad con lo dispuesto en el cap!tulo IV del T1tulo 

S~ptimo. 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de -

trabajo con el contrato ley de las empresas o establecimientos -

en que hubiese sido violado. 
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V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre la pa.rticipaci6n de utilidades. 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto algunos de

los enumerados de las fracciones anteriores. 

Nos sometemos a analizar dicho precepto: 

La fracci6n primera del artículo 450 de la nueva Ley -

Federal del Trabajo transcrita, o sea, el conseguir el equili--

brio econ6mico entre los diversos factores de la producci6n, ar

monizando los derechos del trabajo con los del capital, coinci-

den con el texto de la fracci6n XVIII del artículo 123 constitu

cional en su contenido y en su texto, debiendo en primer término 

definirse qué se entiende por factores de la huelga,no han ~alt~ 

do ocasiones en que la representaci6n sindical pretende objetar

e! sentido que clásicamente se ha venido dando la expresi6n como 

referida al capital trabajado. 

El objeto primordial -por otro lado- la huelga de acuer 

do con el artículo 450 de la Nueva Ley de Trabajo vigente, en su 

fracci6n I, es conseguir el equilibrio entre los factores de la

producci6n procurando armonizar los de trabajo con los de c~pi-

tal. {1) 

Puede darse el caso que en_l.a blisqueda de este equilibrio

se pida el aumento de salarios porque le demuestren que ha mejo-
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rado la condici6n econ6mica de la empresa o empresas y si existe 

realmente esa mejora, los trabajadores tienen derecho a exigir -

tambi~n una mejoría de las condiciones en que prestan sus servi

cios. 

Sobre este particular se habla de desequilibrio econ6~ 

co y que puede existir cuando en determinada empresa, las condi

ciones de trabajo son ilú:eriores a las otras empresas de la mis

ma rama industrial y de la misma zona; hay ruptura o desequili-

brio econ6mico, cuando el patr6n se niega a establecer normas g~ 

nerales en beneficio de todos los trabajadores de determinada ne 

. gociaci6n. 

Existe el desequilibrio econ6mico, si este es colectivo 

y no individual o con referencia a un individuo. 

Respecto al mismo articulo 450 del ordenamiento que es

ta1:1os analizando, algunos autores indican que la idea primordial 

del Constituyente de 1917 fue el de buscar el equilibrio entre -

los diversos factores de la producci6n que, como expresara el 

Licenciado Nicol!is Pizarra Suárez, en su obra La Huelga en el De 

recho Mexicano, el texto constitucional se basa en la teoría eco 

n6mica burguesa de los medios de producci6n, como son el capital 

y el trabajo y si no se menciona el tercer factor es porque nada 

tiene que ver, en este caso, con el problema de la huelga l!ci-

ta. (2) 
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Por otra parte la f.racciOn II, III, IV, v, VI, que son

nuoetro tema de estudio, hay autores que sostienen que las cau~

eae invocadas en ellas no son creadoras de desequilibrio econOm:!:_ 

co entre los diversos factores de la producciOn. 

FracciOn II.- Obtener del patrOn la celebraci;On del co!!. 

trato colectivo de trabajo y exigir su revieiOn al terminar el -

período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Ca 

pítulo III del título Séptimo. 

En relaciOn a la celebraciOn y cumplimiento del contra

to colectivo de trabajo, debe entenderse que, celebrado el con-

trato, rigiendo é~te los dos años a que se refiere la ley, es -

improcedente que el sindicato emplace a huelga invocando un su-

puesto desequilibrio, respecto a contratos colectivos ordinarios 

o comunes y, por lo que hace al Contrato Ley, puede pedirse su -

revisiOn, siempre que existan condiciones econOmicas que lo jus

tifiquen y si es solicitada dicha revisi6n por las dos terceras

partes de los obreros y patrones. 

Cuando se habla sobre el cumplimiento del contrato ca-

lectivo de trabajo debe entenderse que este incumplimiento versa 

sobre intereses.generales y no individuales. 

Es difícil a nuestro juicio, precisar en donde terminan 

los intereses colectivos de los trabajadores y en donde empie-

zan los intereses particulares de cada trabajador. 
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Ha sido discutido este problema, cuando algunos patro-

nes hábilmente invocan a trabajadores que son miembros de la ma

teria para separar a trabajadores que son miembros del Comité -

Ejecutivo del Sindicato; la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ciOn ha emitido jurisprudencia contradictoria; sin embargo, hay

que estudiar el origen o causa del despido y si es procedente y

no tiene relaciOn o ataque a la organizaciOn no podrá ser causal 

de huelga; en cambio, cuando también indubitablemente demuestra

que el despido tenga por objeto disminuir la fuerza sindical y -

puede considerarse como causa legítima de huelga, esta autoridad 

de trabajo está en posibilidad de hacerlo cuando se avoque a la

calificaciOn del fenOmeno huelga. 

La fracci6n III del Artículo 450, dice: "obtener del p~ 

tr6n la celebraci6n del contrato ley y exigir su revisi6n al ter 

minar el per!odo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto

en el Capítulo IV del Título Séptimo". 

Sintetizando: habla de la revisión del Contrato Colect~ 

vo, en este caso habrán de llenarse y cumplirse los requisitos -

ex~gid~s por la Ley Federal de Trabajo sobre el 51% y los 60 

d!as antes de su vencimiento. 

Pues en otra tesitura y siempre que demuestre el patrOn 

que no se neg6 a revisar el contrato no ser!a imposible invocar

esta causal para declarar una huelga. 
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EV.:.µ"ibunal de trabajo tiene que estudiar 1 tnnto el as

pecto formal como el aspecto de fondo, para resolver si una huelga

existe o no. 

Fracci6n IV.- Exigir el cumplimiento del contrato Cole~ 

tivo de Trabajo o del Contrato Ley de las empresas o estableci-

mientos en que hubiese sido violado. 

Si como lo hemos visto, la celebraci6n del contrato es

necesaria para lograr un equilibrio entre los factores de la pr~ 

ducci6n, cualquier acto del patr6n que tienda a romper ese equi

librio implica el nacimiento de la acci6n de huelga, debemos en

tender en qu~ consiste una violaci6n de naturaleza colectiva, o

sea de actos, que tiende a evitar la protecci6n que el derecho -

colectivo otorga respecto a los derechos individuales. 

Fracci6n v.- Exigir el cumplimiento de las disposicio-

nes legales·sobre participaci6n de utilidades. 

Este nuevo objetivo de la huelga se justifica por s! -

mismo. Por las burlas que han venido sufriendo los trabajadores, 

con motivo del escamoteo de las utilidades, de modo que los sin

dicatos y los trabajadores coligados, podr~n obtener el cumpli-

miento de las disposiciones respectivas, mediante el ejercicio -

de derecho de huelga. 
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Independientemente de las normas fundamentales sobre -

participaci6n de utilidades, señaladas en la fracci6n XI del ar

ticulo 123 constitucional, apartado "A", cuya vio1aci6n es causa 

justificada de huelga, tambi~n lo es el incumplimiento de los a.E_ 

tículos del 117 al 130, as! como del 575 al 590, que reglamenta

el mancionado precepto constitucional, por lo que a partir del -

l~ de mayo de 1970, en que entraron en vigor dichas disposicio-

nes reglamentarias, que en caso de violaci6n de estos preceptos

los trabajadores podrán ejercer el derecho de huelga y obtener -

de este modo el cumplimiento eficaz de la participaci6n que les

corresponde en las utilidades. 

Este derecho, cano ya lo e.'tpllsimos en otra parte de --

nuestro tema, es un derecho reivindicatorio, porque se propone -

conseguir una mínima parte de la plusvalía que le corresponde de 

las utilidades que obtiene el empresario cada fin de año. 

Fracci6n VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto -

cualquiera de las enumeradas en las fracciones anteriores. (3) 

Esta Fracci6n es condenada, en t~inos generales, por

apartarse de la finalidad que debe perseguir la huelga, tambi~n

esta fracci6n se le conoce con el nombre de huelga por solidari

dad. 
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B).- El legislador ordinario se excedi6 en la idea y fin 

perseguido por el constituyente de 1917, en relaci6n con la huel 

ga. 

Se afirma que el legislador ha rebasado los límites de

la Constituci6n, ya que está señalando como Qnica causa legal de 

la declaraci6n de huelga el que se tratara de conseguir el equi

ligrio entre los factores de la producci6n. No es concebible en

puridad 16gica, no es congruente con esas cuatro fracciones del

propio art!culo 450 del C6digo Laboral mencionando las causales-

de huelga, que no fueron establecidas por el constituyente de 

1917; por eso se afi=a que el legislador ordinario se excedi6 en 

sus facultades alejándose del constituyente, y en tal virtud ca~ 

sideramos que, como lo hemos visto en el desarrollo de nuestro -

tema de estudio, el legislador ordinario no se ha excedido en --

las causales que se mencionan sino que ha limitado el pensamien

to del constituyente a partir de las reformas posteriores. 

C).- La nueva Ley Federal de Trabajo no regula los pa--

ros. 

El art!culo 123, e~ ~¿'~r~i:16!1 Wir~',¿~, leyes recono-
;,~__;~·-· -~ 

cerán como un Derecho de los 'obreros y de los~pati::ones:las huel

gas y los paros. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su t!tulo Quinto 

define a la coalici6n, huelgas y paros y en su art!culo 277, di-
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ce: "Paro es la suspensi6n parcial o total del trabajo como re-

sultado de una coalici6n de patrones". 

Y el art!culo 278 coincide con la fracci6n XIX del ar-

t!culo 123 Constitucional, que a la letra dice: "Los paros serán 

!!citos anicamente cuando el exceso de la producci6n haga neces~ 

rio suspender el trabajo para mantener los precios en un l!mite

costeable, previa aprobaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbi

traje. 

Si bien es cierto que el paro es una especie de la huel 

. ga, tambi~n es verdad que con toda certeza el Constituyente de -

1917 limit6 esta figura jur!dica porque es una arma usada en con 

tra de las masas populares. 

Como lo hemos visto, en la actualidad y precisamente en 

la hermana Repablica de Chile, el paro ha sido usado en contra -

del bienestar y superV'ivencia del pueblo chileno. 

No es posible que, siendo el patr6n poderoso econ6rnica

rnente, le denos medios de tipo legal para la defensa de sus inte 

reses. 

La nueva Ley Federal del Trabajo no reglament6 el paro, 

porque está limitado en el art!culo 123 Constitucional y porque

la nueva Ley del Trabajo cumple lealmente con una funci6n de pr~ 

teger a los trabajadores dentro del r~girnen capitalista 
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A).- Sujetos de la Huelga. 

Los sujetos del derecho obrero son el trabajador, el -

patrón, los sindicatos obreros, los patronales {consideramos en

tre estos a las federaciones que forman unos y otros do esos sin 

dicatos). 

Pueden surgir conflictos entre obreros, entre patrones, 

entre obreros y sindicatos de patrones, entre sindicatos de obr~ 

ros y obreros (sean o no estos dltimos del sindicato); entre sin 

dicatos patronales y patrones, entre sindicatos patronales y en

tre sindicatos obreros. 

B).- Modalidades de la Huelga. 

Es conveniente precisar algunos t~rr.iinos empleados en-

materia de huelgas, que tienen un significado que podernos consi

derar en cierta forma; lógico desde el punto de vista meramente

. gramatical. 

La huelga l!cita, se funda en las fracciones XVII y 

XVIII, apartado "A", del Art!culo 123; en la fracción XVIII se -

establece que tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción. En este sentido, es un dere

cho social-económico, cuyo ejercicio pone en manos de los traba

jadores el equilibrio entre los factores de la producción, media~ 

te el cumplimiento de los requisitos puranente formal0s y sin in 
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tervenci6n de ninguna autoridad de trabajo o pol!tica que pudie

ran impedir en la práctica el .libre ejercicio de tal derecho. 

Huelga iHcita. Las !melgas serán consideradas como il!_ 

citas dnicamente cuando la mayor!a de los huelguistas ejercieran 

actos violentos contra las personas o propiedades, o en caso de

guerra, cuando aquéllos p<u:tenezcan a establecimientos o serví~ 

cios que dependan del_ gobierno (fracción XVIII y final del apar

tado "A", del. articulo 123 Constitucional y 445 de la Ley Ordin.!!_ 

ria). 

Para declarar la ilicitud de una huelga se requiere la

comprobaci6n plena de que J.a mitad ~s uno de los trabajadores -

huelguistas han J.levado a cabo actos violentos contra las perso

nas o las propiedades, o bien porque el pa!s se encuentra en es

tado de. guerra. 

Huelga Justificada.- La Nueva Ley Federal de Trabajo, -

en su art!culo 446, establece que la huelga justificada es aque

lla cuyos motivos son imputables al patr6n. 

La Calificaci6n de imputabilidad s6lo puede hacerse, en 

nuestro concepto, cuando los trabajadores se sometan al arbitra

je de J.a Junta, ya que entonces ~sta podrá estudiar a fondo el -

problema y decidir si el patr6n di6 causa al movimiento de huel-

. ga y por lo mismo, debe sufrir las consecuencias de iraputabili-

dad y cuando el patr6n esté encuadrado en este tipo de delito, -
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debe satisfacer las peticiones de los trabajadores en cuanto sea 

procedente y al pago de salarios correspondientes a los d!as que 

hubiere durado la huelga. 

Huelga existente. Es aquella en que los trabajadores -

han cumplido con los requisitos puramente formales, que consis-

ten en solicitar al patrón, por conducto de la autoridad corres

pondiente, y fundada en cualquiera de los objetos que señala el

art!cul.o 450, en la inteligencia de que si no se solicita la de

claracióndeinexistencia de la huelga dentro de las 72 horas si-

guientes a la suspensión del trabajo, por ministerio de ley ser~ 

considerada existente para todos los efectos legales correspon-

dientes, como dispone expresamente el art!culo 450 de la Ley La

boral. 

Es obvio considerar que la declaratoria de l!citud iln-

plica la de existencia, m~s no la ilicitud, por que ésta s6lo es 

cuando la mayor!a ejecuta actos de violencia o son trabajadores

del gobierno y existe estado de guerra. 

Huelga Inexistente.- El artículo 459 de la Ley declara

categóricamente que la huelga es inexistente en los siguientes -

casos espec!ficos: I.- Cuando la huelga se realiza por ntlrnero de 

trabajadores menor al fijado en el art!culo 451 fracci6n II. 

II.- Que la huelga no reuna ninguno de los objetivos a

gue se refiere el art.!culo 450 y que ha quedado preciando en el-
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apartado, en el que se expre11an ta.les objetivos. 

III.- cuando no se llenan los requisitos del art!culo -

452. Es cuando no se le hace la solicitud formal al patr6n ni se 

presenta la solicitud por conducto de la autoridad para el efec

to de la notificaci6n al mismo ni se conceden los t~rminos que -

especifica la ley: de 6 d!as para cualquier empresa y de 10 para 

los casos en que se trata de servicios pQblicos. 

Por lo consiguiente, por ningQn motivo podr~ declararse 

la inexistencia legal de la huelga por causas distintas de las -

especificadas en los tres casos anteriores. 

En el caso de que se declare la inexistencia legal de -

la huelga, por disposici6n del art!culo 463, se dictar4n las si

guientes medidas. 

r.- se fijar~ a los trabajadores un t~rmino de 24 horas 

para que regresen al trabajo. 

II.- se les aperr.;htr~ de que por el solo hecho de no -

acatar la resoluci6n, terminarlin las relaciones de trabajo, sal

vo causa justificada. 

III.- se declara que el patr6n no ha incurrido en res-

ponsabilidad y que est~ en libertad para contratar nuevos traba

jadores. 
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rv.- Se dictariin las medidas que se juzguen convenien-

tes para que pueda reanudarse el trabajo. 

C).- Efectos de la huelga. 

Cuando una huelga es declarada ilícita se dan por ter~ 

minados los contratos de trabajo; en este caso el patr6n no po-

drá incurrir en ning11n delito, porque queda en libertad para ce

lebrar nuevos contratos de trabajo. 

Ahora bien en el caso de que se declare la inexistencia 

legal del estado de huelga, vamos a reproducir para tales fines, 

el artículo 463, fracción I, el que dice: "se fijará a los trab! 

jadores un t~rmino de 24 horas para regresar a su trabajo". 

II.- Se les apercibirá de que por el solo hecho de no -

hacerlo, terminarán las relaciones de trabajo, salvo causa just~ 

ficada. 

III.- se declara que el patr6n no ha incurrido en res-

ponsabilidad y que está en libertad para contratar nuevos traba

jadores. 

IV.- Se dictarán las medidas que juzgue convenientes P! 

ra que pueda reanudarse el trabajo. 
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Cuando es declarada la huelga existente, huelga justif! 

cada, huelga l!cita, el patr6n debe satisfacer las peticiones de 

los trabajadores en cuanto sea procedente y el pago de los sala

rios correspondientes a los d!as que hubiese durado la huelga. 

D).- Calificaci6n de la Huelga. 

El tribunal. del trabajo, para calificar sobre la lici-

tud de una huel.ga, tiene que analizar si este movimiento tiene -

por objeto: 

Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de

la proclucci6n y además la declaratoria de huelga ha sido hecha -

por la mayor!a de los trabajadores; de acuerdo con la Ley Fede-

ral de Trabajo, la autoridad debe observar si los trabajadores -

presentan su plieqo de peticiones, as! como que en dicho pliego

se citen las fracciones en que se fundamenta la huelga, cuando -

se trata de empresas privadas, el aviso de notificiaci6n debe h~ 

cerse con seis d!as de anticipaci6n y si se trata de servicios -

pdblicos el aviso deber! darse con 10 d!as de anticipaci6n, el -

escrito petitorio se presenta ante la autoridad de trabajo o a -

la m!s alta autoridad del lugar, en la inteligencia de que debe

hacerse ante el Presidente de la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je. Este cuerpo colegiado debe hacer llegar la notificaci6n me-

diante la entrega de una copia del emplazamiento el mismo d!a en 

que recibi6 el pliego petitorio¡ a su vez, el patr6n debe cantes 

tar por conducto de la Junta respectiva y por escrito, dentro de 
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las 48 horas siguientes de haber sido notificado. (1) 

La Junta, de acuerdo con la Ley Federal de Trabnjo, -

procurar! avenir a las partes mediante una audiencia de Concili~ 

ci6n y si los obreros se abstienen de comparecer en el plazo se

ñalado para declarar, la huelga no correr!¡ si el patr6n o sus

representantes son los que no cx:n::urren el Presidente de la Junta

puede emplear medios de apremio para conseguir su presencia. 

La regla.mentaci6n de los preceptos, a11n cuando no tiene 

por objeto la resoluci6n del fondo de los conflictos, existe 

cierta intervenci6n de las autoridades, que en muchos case~ tie

nen finalidades pol.!ticas, lo cual significa el grado de que en

la pr4ctica sean declaradas indebidas varias huelgas inexisten-

tes nulificando en ocasiones, el libre ejercicio del derecho de

la huelga, convirtiendo a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

en 6rganos dependientes del poder capitalista¡ las leyes regla-

mentarías del art!culo 123, como obra del r~gimen capitalista -

señalan requisitos previos para la declaraci6n de huelga que de

be limitarse al mero acto de la suspensi6n de labores por todo -

el tiempo que la cisma dure. Tales requisitos estlin consagrados

en los Art!culos 452, 453, 454. (2) 

El Presidente de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o 

la autoridad ante quien se presente el pliego, de conformidad -

con el art!culo 453, deber! hacer llegar al patr6n emplazado la-
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copia del escrito respectivo dentro de las 24 horas siguientes -

a la de su recibo y a partir de la fecha de emplazamiento al pa

trón por ministerio de ley, ser4 depositario de la empresa o -

del establecimiento afectado con la huelga, con las atribuciones 

y responsabilidades inherentes al cargo y a partir de la fecha -

y hora de la notificación no podr! ejecutarse ninguna sentencia

en contra del patrón o empresa en donde se hubiere declarado la -

huelga, ni podr! practicarse ningtln embargo, ni diligencia o jui

cio de desahucio en que se encuentren instalados los bienes de -

la producción, que necesariamente deben responder a las resultas 

del conflicto de huelga. 

E).- Terminación de la huelga. 

La huelga termina, por acuerdo entre los trabajadores y 

patrones, previa aprobación del convenio respectivo por la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, debiendo examinar que no se violen

los derechos laborales de los trabajadores ni los derechos adqu~ 

ridos por los mismos en contratos colectivos anteriores. 

El articulo 469 declara que la huelga termina en los c~ 

sos siguientes: (3) 

Art!culo 469. La huelga terminar!: 

I.- Por mutuo acuerdo entre los trabajadores huelguis-

tas y los patrones. 
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II.- Si el patrón se allana en cualquier tiempo a las -

peticiones contenidas en el escrito do emplazamiento de huelga y 

cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajad5!_ 

res. 

III.- Por laudo arbitral de la persona o comisión que -

libremente elijan las partes. 

IV.- Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su deci-

si6n. 

Y por último, en caso de que los trabajadores se sometan 

al arbitraje de la Junta, se aplicará el artículo 470, que a la

letra dice: "si el conflicto motivo de la huelga se somete por -

los trabajadores a la decisión de la Junta, se seguirá el proce

dimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos 

de la naturaleza econ6mica, según el caso. 

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la -

huelga son imputables al patrón, condenará a este a la satisfac

ci6n de las peticiones de los trabajadores, en cuanto sean proc~ 

dentes y al pago de los salarios correspondientes a los d!as en

que hubiese durado la huelga. 

En ningún caso será condenado el patrón al pago de los

salarios en que hubiesen declarado los trabajadores una huelga en -
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los t~rminos del artículo 450, fracci6n VI. (4) 
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CAPITULO OCTAVO.-

OTRAS FORMAS DE LUCHA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA HUELGA. 
a).- La lucha ideol6gica. 
b).- La lucha pol!tica, 



Otras formas de lucha para la efectividad de la huelga. 

A).- La lucha ideol6gica.- Hemos visto, en primer lugar 

que la lucha econ6mica permite mejorar un tanto la situaci6n de

la clase obrera, aün dentro del sistema capitalista. 

As! lo demuestra la experiencia de muchos pa!ses en que 

. los obreros obligaron a la burgues!a a hacerles importantes con

cesiones. 

Ahora bien, la lucha econ6mica presenta una limitaci6n: 

no afecta a las bases del r~gimen capitalista, por lo que no pu~ 

den dar satisfacciones al inter~s econ6rnico de los obreros, que

es verse libres de la explotaci6n. Además de los ~xitos de la -

lucha econ6mica, estos son muy frágiles si no vienen respaldados. 

La burgues!a aprovecha la menor oportunidad para retirar 

sus concesiones y pasar a la ofensiva, contra los intereses eco

n6micos de la clase obrera. 

Por esas razones, el movimiento obrero no puede alean-

zar victorias importantes si la lucha se circunscribe a la defe~ 

sa, de los intereses econ6micos inmediatos. 

Una vez sintetizada la lucha econ6mica, procederemos a

analizar nuestro tema de estudio. 
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La Lucha de la clase obrera, como cualquier otra, viene 

impuesta por su propio inter~s; ~ste inter~s es producto de las

relaciones econ6micas sociales. (capitalistas que condenan a la

clase obrera a la explotaci6n). 

El inter~s de la"clase no es algo que haya inventado un 

'te6rico o partido, existe objetivamente. 

Peroesto no significa que la clase obrera adquiera aut~ 

máticamente, de la noche a la mañana, conciencia de su inter~s;

cierto que las condiciones de vida, del proletariado empujen a -

los obreros hacia determinada manera de pensar, al tropezar con

tinuamente con injusticias y con muestrasde desigualdad econ6mi

ca y social en que se encuentra; esto origina ante los obreros -

un sentimiento de descontento, de irritaci6n y de protesta, m~s

no hay que identificarlo con la conciencia del inter~s de clase. 

La conciencia de clase es la comprensi6n de los obreros 

de que el ünico medio para mejorar y emanciparse es la lucha co~ 

tra la clase capitalista, fabricantes o empresas. 

La lucha ideol6gica del proletariado presupone, en pri

mer lugar la adopci6n de una concepci6n del mundo, de una teor!a 

cient!fica que alumbra a la clase obrera el camino de su emanci

paci6n. (1) 
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Pero la concepci6n cient!f ica del mundo para la clase -

obrera no es un compendio de respuestas a cuantos proble111;1R pue-. 

den plantearse a los trabajadores en las etapas siguient<>n de la 

historia, de tal manera que en condiciones favorables surgir~ 

una nueva en el mundo. 

B).- La lucha pol!tica.- La forma superior de la lucha

de clases de los obreros es la lucha pol!tica. 

La lucha pol!tica es posible, 11nicamente cuando la cla

se obrera, o al menos su parte avanzada, ha adquirido conciencia 

de clase y tiene noci6n clara de sus intereses. 

Los obreros ajustan la lucha pol!tica a las circunstan

cias de cada caso y recurren a los procedimientos m~s diversos;

desde las manifestaciones, m!tines, huelgas econ6micas, huelgas

pol!ticas o por solidaridad; intervienen en las elecciones y pa~ 

lamentos. 

La clase obrera se ha convertido en la primera fuerza -

pol!tica social de nuestros tiempos y en bastantes pa!ses se ha

demostrado ser capaz de cumplir la misi6n que le asignaba la his 

toria. 

Existe un ntimero de problemas importantes por los que -

pueden luchar y luchan juntos los obreros. 
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Tales son las defensas de los intereses econ6micos irun~ 

diatos frente a los demás monopolios, el mantenimiento de la paz 

y la democracia, etc., se trata de cuestiones que derivan de las 

propias condiciones de vida de las grandes masas y que por esta

raz6n son fácilmente comprendidas. 

Las.grandes masas de campesinos, que en muchos pa!ses -

representan el sector más numeroso de la poblaci6n, siguen sien

do v!ctimas, ya de la supervivencia del feudalismo, ya del yugo

del capitalismo. 

Lo mismo ocurre en cuanto a la pequeña burgues!a urbana; 

dentro del capitalismo, sobre todo en la etapa actual, esta num~ 

rosa capa social apenas resiste la embestida del gran capital, -

que se encuentra siempre en ruina. 

Una capa bastante numerosa de la sociedad capitalista -

en crecimiento constante quienes se ocupan de uno o de otro tra 

bajo intelectual: empleados, ingenieros, técnicos, médicos, abo

gados, maestros, escritores, artistas; en el pasado muchos de 

ellos constitu!an un grupo social privilegiado, pero ahora en su 

inmensa mayor!a son explotados. 

Durante los dltiraos 120 años que nos separan de la pri~ 

ra acci6n revolucionaria independiente de los obreros (1848 en -

Francia); el proletariado ha sostenido miles y miles de batallas 

grandes y pequeñas, saliendo vencedor en unas y vencido en otras; 
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en esas batallas los obreros han hecho gala de heroismo, como -

jam!s demostr6 ninguna otra clase en la historia. 
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c o N c L u s I o u E s. 

1.- En la antiguedad la clase débil tuvo intentos libe
rativos como en Egipto·, Gracia y Roma, m:is no los podemos tornar
como antecedentes de la instituci6n huelga, porque estos movi--
rnientos se dieron en circunstancias muy distintas y como las ins 
tituciones son válidas en cada determinado momento, dichos inteñ 
tos de liberaci6n no pueden ser antecedentes de la huelga por -=
que imperaba la esclavitud. 

2.- Podemos afirmar que el antecedente de la institu--
ci6n huelga se di6 durante la edad media, o sea cuando hace su -
aparici6n el maquinismo y la incipiente conciencia de clase del
trabajador lo impele a hacer reclamaciones laborales. 

3.- A mediados del siqlo XIX aparece un documento firma 
do por Carlos Marx y Federico Éngels, denominado Manifiesto Co-=
rnunista. Los elementos del derecho laboral y de la explicaci6n -
de la historia se bosquejan en él; es un plan que destruye un 
sistema, pero propone la creaci6n de otro. 

4.- En México el constituyente de 1857 fue liberal pero 
no pudo legislar sobre la asociaci6n profesional y la huelga por 
que no existieron ni se dieron circunstancias para su nacimiento. 

s.- A partir de los años 1906 y 1qn7, encontramos a los 
trabajadores conscientes de la explotaci6n de que eran objeto, y 
as! surgieron las huelgas de R!o Blanco y Cananea que años más -
tarde originaron el movimiento de 1910, dando nacimiento a los -
preceptos: 3, 27 y 123 Constitucionales. 

6.- El derecho de huelga cuya plasmaci6n jur!dica qued6 
en el 123 Constitucional, representa un movimiento progresivo so 
cial para obtener prestaciones econ6micas. -

Entonces es ver!dica la tesis del maestro Alberto True
ba Urbina, en el sentido de que la huelga es un derecho de auto
defensa y reivindicador de los derechos del trabajador. 

7.- En el campo de la reivindicaci6n, el obrero ha hecho 
pequeñas conquistas, como es el de participar en los beneficios
de las empresas, el de asociaci6n profesional y el derecho de 
huelga y se está luchando por la disminuci6n de la jornada de 
trabajo, o sea, la semana de cuarenta horas. 

B.- La huelga como derecho social, a la luz de la teo-
r!a integral, es reivindicadora de los derechos del proletariado 
pudiéndose llegar hasta la socializaci6n de los bienes de la pro 
ducci6n. -
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FE DE ERRATAS 

Por un error: lnvol.untarlo ·.se. enumeraron mal las hojas, 

suprlmléndose.·1~"l1lime~o· 24. 



CAPITULO SEXTO.-

a).- Fundamento de la huelga de acuerdo con las 
Fracciones II, III, IV, V, VI, del art!culo 
450. 

b).- El legislador ordinario se excedi6 en la -
idea y fin perseguido por el constituyente
de 1917 en relaci6n con la huelga. 

c).- La Nueva Ley Federal del Trabajo no regula
los paros. 



A).- Fundamento de la huelga de acuerdo con las fraccio 

nes II, III, rv, V, VI, del artículo 450. 

La nueva legislación laboral meJticana define la huelga

cano "la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una

coalición de trabajadores" (Artículo 440) precisando sus objeti

vos, en los tl!rminos siguientes~ 

ART. 450 "Las huelgas deberán tener por objeto". 

I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los -

del capital. 

II.- Obtener del patrón o patrones la celebración del -

Contrato Colectivo de Trabajo y exigir su revisión al terminar -

el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo III del artículo Sl!ptimo. 

III.- Obtener de los patrones la celebraci6n del contr~ 

to Ley y ex~gir su revisión al terminar el período de su vigen-

cia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del Título 

S~pt.imo. 

IV.- Exigir el CUI!lplimiento del contrato colectivo de -

trabajo con el contrato ley de las empresas o establecimientos -

en que hubiese sido violado. 
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v.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre la participaci6n de uti.lidades. 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto algunos de

los enumerados de las fracciones anteriores. 

Nos sometemos a analizar dicho precepto: 

La fracci6n primera del artículo 450 de la nueva Ley -

Federal del Trabajo transcrita, o sea, el conseguir el equi.li--

brio econ6mico entre los diversos factores de la producci6n, ar

monizando los derechos del trabajo con los del capital, coinci-

den con el texto de la fracci6n XVIII del art!culo 123 constitu

cional en su contenido y en su texto, debiendo en primer t~rmino 

definirse qu~ se entiende por factores de la huelga,no han ~alt~ 

do ocasiones en que la representaci6n sindical pretende objetar

e! sentido que clásicamente se ha venido dando la expresi6n como 

referida al capital trabajado. 

El objeto primordial -por otro lado- la huelga de acue:::_ 

do con el art!culo 450 de la Nueva Ley de Trabajo vigente, en su 

fracci6n I, es conseguir el equilibrio entre los factores de la

producci6n procurando armonizar los de trabajo con los de capi-

tal. (1) 

Puede darse el CP.SO que en_la bGsqueda de este equilibrio

se pida el aumento de salarios porque le demuestren que ha mejo-
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rado la condici6n econ~ca de la empresa o empresas y si existe 

realmente esa mejora, los trabajadores tienen derecho a exigir -

tam.bi~n una mejoría de las condiciones en que prestan sus servi

·cios. 

Sobre este particular se habla de desequilibrio econ6mf. 

co y que puede existir cuando en determinada empresa, las condi

ciones de trabajo son inferiores a las otras empresas de la mis

ma rama industrial y de la misma zona; hay ruptura o desequili-

brio econ6mico, cuando el patr6n se niega a establecer no:a:i.as g~ 

nerales en beneficio de todos los trabajadores de determinada ne 

. gociaci6n. 

Existe el desequilibrio econ6mico, si este es colectivo 

y no individual o con referencia a un individuo. 

Respecto al mismo artículo 450 del ordenamiento que es

tamos analizando, algunos autores indican que la idea primordial 

del Constituyente de 1917 fue el de buscar el equilibrio entre -

los diversos factores de la producci6n que, como expresara el 

Licenciado Nicolás Pizarro Suárez, en su obra La Huelga en el De 

recho Mexicano, el texto constitucional se basa en la teoría ec~ 

n6mica burguesa de los medios de producci6n, como son el capital 

y el trabajo y si no se menciona el tercer factor es porque nada 

tiene que ver, en este caso, con el problema de la huelga líci-

ta. (2) 
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Por otra parte la f.racci6n II, III, IV, v, VI 1 que son

nuestro tema de estudio, hay autores que sostienen que las cau~

sas invocadas en ellas no son creadoras de desequilibrio econCSm! 

co entre los diversos factores de la producci6n. 

Fracci6n II.- Obtener del patr6n la celebrac~6n del co~ 

trato colectivo de trabajo y exigir su revisi6n al terminar el -

período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Ca 

pítulo III del título S~ptimo. 

En relaci6n a la celebraci6n y clllliplimiento del contra

to colectivo de trabajo, debe entenderse que, celebrado el con-

trato, rigiendo ~ste los dos años a que se refiere la ley, es -

improcedente que el sindicato emplace a huelga invocando un su-

puesto desequilibrio, respecto a contratos colectivos ordinarios 

o comunes y, por lo que hace al Contrato Ley, puede pedirse su -

revisi6n, siempre que existan condiciones econ6rnicas que lo jus

tifiquen y si es solicitada dicha revisi6n por las dos terceras

partes de los obreros y patrones. 

Cuando se habla sobre el cumplimiento del contrato ce-

lectivo de trabajo debe entenderse que este incumplimiento versa 

sobre intereses.generales y no individuales. 

Es difícil a nuestro juicio, precisar en donde terminan 

los intereses colectivos de los trabajadores y en donde ernpie-

zan los intereses particulares de cada trabajador. 
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Ha sido discutido este problema, cuando algunos patro-

nes h~bilmente invocan a trabajadores que son miembros de la ma

teria para separar a trabajadores que son miembros del Comité -

Ejecutivo del Sindicato; la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n ha emitido jurisprudencia contradictoria; sin embargo, hay

que estudiar el origen o causa del despido y si es procedente y

no tiene relaci6n o ataque a la organizaci6n no podr~ ser causal 

de huelga¡ en cambio, cuando también indubitablemente dernuestra

que el despido tenga por objeto disminuir la fuerza sindical y -

puede considerarse corno causa legítima de huelga, esta autoridad 

de trabajo est~ en posibilidad de hacerlo cuando se avoque a la

calificaci6n del fen6rneno huelga. 

La fracci6n III del Artículo 450, dice: "obtener del p~ 

tr6n la celebraci6n del contrato ley y exigir su revisi6n al ter 

minar el período de su vigencia de conformidad con lo dispuesto

en el Cap!tulo IV del Título Séptimo". 

Sintetizando: habla de la revisi6n del Contrato Colect!_ 

vo, en este caso habr~n de llenarse y cumplirse los requisitos -

exigid0s por la Ley Federal de Trabajo sobre el 51% y los 60 

días antes de su vencimiento. 

Pues en otra tesitura y siempre que demuestre el patr6n 

que no se neg6 a revisar el contrato no sería imposible invocar

esta causal para declarar una huelga. 
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primer momento que su redenci6n era poseer la tierra. 

As! pues, no hubo ningtin intento por parte de la clase

trabajadara para que le entregaran J.as f!.br.icas, por no estar i!!_ 

dustriali:a.clo el país en 1917; sin emba.rgo, se crearon en el ar

tículo 123 derechos sociales, en los que se propicia para el pr~ 

l.etariado, en el futuro, el mismo tratamiento que se les d.i6 a -

l.os campesinos, ya que tanto los obreros c:emo aquel.loa, constitu 

ye la clase obrera y al. otorgarl.es el derecho de huelga como de

recho social redentor, se consign6 en el texto del artículo 123-

el derecho de l.os trabajadores para obtener las f&bricas y las-

empresas en el momento en que el país alcanzara su m4s alta in-

dustrializaci6n tomando en cuenta que ya se había expresado en -

la XXV! Legislatura maderista y en el seno del Congreso Constit~ 

y.ente de socializar los bienes de producci6n para la transfonna

ci6n del sistema capitalista y crear un nuevo r~gimen social, en 

que se suprimiera la explotaci6n del hO!llbre por el hombre. (5) 
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