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Al hacer el estudio de los antecedentes hiatericos de -

la Huelga, nos encontramos con que, ai bi@n ea cierto que en la

antiguedad no se le conoela como una Inatituci6n Jurldica, tam-

bi•n lo ea que hubieran movimientos que ae pueden considerar de

car4cter hue~gulatico y que eat&n reveatidoa de swna trascenden

cia, por lo que en primer lugar haremos menci6n de casos eapecl

ficoa que deben reputarse formalmente como antecedentes hiat6ri

coa de diferente• pa1sea del Mundo. 

EGIPTO.- En un lugar pr6xiJnO a Tebaa, en la Necr6polia, 

en donde ae encontraban trabajando hombrea librea y esclavos, -

olvidando la condicien que loa diferenciaba, dir~gieron un plie-

_ go de peticiones en el que solicitaban se lea dieran vlverea, -

por encontrarse hambrientos, ya que en esas condiciones no po--

d!an trabajar. l!n el año 29 A.(?., bajo el reinado de Ramada III, 

el d!a diez de menchir (diciembre), los trabajadores aubieron a

las cinco muralla•. gritando: • ••• tenemos diez y ocho d!as que 

nos estamos muriendo de hambre ••• •. Con base en eso acordaron un 

movimiento y procedieron a atrincherarse·· detrla del Templo, como 

consecuencia de la cual loa oficiales del ejdrcito que.guardaban 

la Necr6polis, aaf como los capataces, les pidieron a los traba

jadores que volvieran a sus laborea, dicidndoles que les iban a

dar mejores raciones de alimentos. Con esta promesa volvieron a

trabajar, pero la verdad hist~rica de las cosas ea que al dla si 

guiente, como la raci~n les pareci6 pequeña, se dirigieron a las 

puertas del Templo de Rams~s, tomando el edificio y amenazando -

con avanzar sobre Tebas. Por esta raz6n, se hizo preciso la in--



tervencien militar, pero antes de eatQ mandaron a dos oficiales

para parlamentar,· situaci~n que no aceptaron loa trabajadorea -

que hablan iniciado ••• movimiento con caractertaticaa actualea

de Hue~ga, interviniendo en la mi•ma forma el Jefe de la Ciudad, 

qui41n igualmente fracaa6 en au intento conciÚador. En vista de

tal•• circunatanciaa, el Teaorero Hed Nahte platic& personalmen

te con loa lideres del movimiento, quienes le dijeron: • ••• tene

moa hambre y sed, y carecemoa de ropa, no tenemo1 aceite para -

guiaar peacado y eatamo1 privado• de toda clase de vtveres. Ea-

crtbele luego al ParatSn y pfdele que no noa deje morir de ~ambre· 

••• •. Como reapueata a ••to, el Faraen ordene ae. lea diera a loa 

huelguista• una abundante raci6n, pero ••to atSlo dura un mea,. -

por lo que el 11der del movimiento Per-Hoar considere que lo Un!. 

co que pod1an hacer era retorarae hasta laa altura• de 1a1 mont!. 

ñaa con sua eapoaas e hijos, diri9t•ndoae al Templo en donde de

btan atrincherar•• rompiendo sus puertas y ventanas, todo 10· -

cual debe aiqnificara• y se 1i9nif ica como un importante antece• 

dente hiaterico de este estudio anal1tico. (1) 

GRECIA.- Inicialmente ae admiraba la actividad agrfcola 

y mercantil, y vemos a la luz de la Historia como Teseo y Sol~n-
.. 

en las Leyes de Atenas introducen principio• cano la Libertad de 

Trabajo y de Aaociacien de los Trabajadores. pese a lo cual. la

prictica de los oficios fu• vista con desprecio a un.grado tal -

que Jonafante ll~ga a llamar: " ••. aerdidas e ~nfamantea ••• " a t2_ 

da• la• actividades manuales en cuanto que la realizaci~n no fU!, 

ra artlatica. A esta aituacien ae debe la.inexistencia de 0 Leyea-



de Trabajo en Grecia, y arroje como con•ecuencia la dualidad de

funcionea en lo• canerciantes,arte1anoa, productorea y demSa 

miembro• de loa ra~goa •ocialea de la Grecia ant~gua. (2) 

ROMA.- Al ~gual que en Grecia y en la forma analiaada -

en el punto narrativo antelatorio, la eatructura org•nica de la

Roma ant~gua •• no• preaenta extraordinariamente bien definida -

y au armazen jurfdica ha ll~gado a influir poderoaamente en la1-

• l!'lgialacionea de todo el mundo, incluyendo al "'•ico de la actu!. 

lidad y a au conatituci&n en RepGblica Democratica, Popular y 

Repreaentativa, todo lo cual, a au vez, a nivel Internacional 

contempor&neo deviene de 101 principio• b&aicoa de_ la Filoaoffa

Gri~CJa aailllilada por el pueblo remano y proyectada a todo• 101 ~ 

confine• dá au Imperio. En la RCllla Imperial del poderlo militar• 

y de la cultura ya perfectamente aa1111lada de 101.gri!'ICJO•, el -

trabajo ae conaider~ filoaeficmnente como unaa • ••• rea ••• •, que

•ignifica objeto o coaa, equipar•ndoae en.tal aentido ~on una -

mera mercancfa, confundiendo en una aola peraona al trabajador -

propiamente dicha y al resultado de au trabajo. Emparo, la magn! 

ficiencia eutfl del Derecho Romano permit16 distinguir entre 'lo 

catio conducto operarum' y 'locatio conductio operia 1 , que en e~ 

tricto Derecho ee eetablec1e para diferenciar el contrato de tr~ 

bajo que tuvo CClll\O raz6n de ser la actividad del hombre, y aque

lla otra distinta que contempla tan eelo el resultado de tal ac

tividad laboral. (3) 

Dentro de este modesto trabajo.inveet~gatorio que pre--



sento a la consideraciOn de mis Maestros para obtener el T!tulo• 

de Licenciado en Derecho, no puedo dejar de mencionar como prem~ 

sa considerativa, que en los albores de la Repdblica Romana hubo 

un conflicto social de la clase trabajadora que degenere en un • 

movimiento an&logo al de. la Huelga, toda vez que el her6ico pue7 

blo romano se encontraba cansado ya de la explotaci6n de que era 

vlctima por parte de los patricios, y en consecuencia de ello •e 

rebele en contra de su!!I opresores y se ne96 cate96ricamente a 

trabajar, dirigi~ndose al Monte Sacro co~o protesta y asilamien

to juatificatorio de su inactividad laboral, habiendo tranacurr~ 

do.en tal condici6n durante va~1os d!as, al c~~c de las cuales·· 

la clase arist&rata comprendHS q11e la ciudad de Roma pcrecer!a

si los trabajadores no reanuuc:iban ':ns .:.ctiv1dade:s, por lo que -· 

loa patricios eligieron al Sen ad~=- i:..caclliO Agripa para aue inte!:_ 

viniera y conciliara los interesen c11 p~;na, gener!ndose l~ c~l~ 

bre pieza oratoria que mt!cho habr!a ñe significar p-'l.ra todos lo·s 

interesados. "Del estemago y los miembros". El pueblo volviO al• 

trabajo merced a un pacto celebrado entre la aristocracia y la -

clase trabajadora a la que nos estamos refiriendo, dicho conve-

nio contenta entre otras cl!usulas, una relativa a que ~stos co~ 

taron con un representante ante el Senado Romano al cual se le -

llam6 Tribuno. Otra cláusula consistiO en la designaci~n de diez 

varones que ser!an comisionados para viajar a Grecia con el fin

de estudiar su Legislaci6n para as! dotar a Roma de una Ley que- · 

contemplara y regulara las relaciones de trabajo entre los patrf 

cios y la clase laborante. (4) 



INGLATERRA.~ En la Edad Media cobr~.gran importancia el 

artesanado y aaf vemos como fueron naciendo los gremios y las 

corporaciones que r~9ulaban el trabajo. Adn cuando estas asocia

ciones son diferentes a los sindicatos modernos las tomamos en -

cuenta como antecedentes h1st6rico1 porque es indudable que en • 

ellas ya ae visulmbraba una or9ani1aci6n laboral que m&a adelan

te .se habrfa de desbordar, cuando ya extinguido• loa gremios por 

la Ley Chapelier, se inicia la Revoluci&n Industrial que abarca

en •u deaarrollo todo el aiglo pasado. (5) 

·_El triunfo de la Revoluci&n Industrial Y.la Influencia· 

ideol~ica do la Revoluci&n francesa, desquebrajaron .•l aiste1na• 

feudal i~9l•s en unas cuantas d•cadas. M&s a pesar de toclo, las

luchaa sociales en·Inqlaterra ae inician hacia fines del s~glo -

XVIII en que aparecen •1as sociedades• en diferentes provincias

i~glesas, a la cabeza de las cuales se hallaba la de Londres, de 

la que era Secretario General el obrero-artesano Thomas Hardey,• 

y por eaa miuna •poca Willia.m Pitt en Irlanda, ah~gaba en aangre 

varias hue~gaa importantes, las cuales dieron lugar a las leyes

represivas del movimiento obrero en 1799 •. ;~iéLancashire, hacia -
:j~t;ff' '.''j-;):/': :, 

el año de 1818, estall6 una huelga de tr~iád,ores textiles, el-
·--.',,,, '_ . 

. gobierno i~gle!s la reprimHS con severidad ordenando el arresto -

de sus dir~gentea y mediante un juicio plagado de irregularida-

des procesales declar& il~gales las organizaciones obreras. Al -

año s~guiente, en las cercan!as de Manchester, se produjo una e!. 

pantosa carnicerfa de obreros en el campo de St. Peter, en donde 

las tropas ametrallaron al pueblo. No obstante C!sto, la ola de -



Huefgas continu6, obl~gando al Estado Brit!nico a hacer algunas

concesiones a los trabajadores, fortificando en ellos la concien 

cia de clase. (6) 

En el pata en donde se conquistaron las libertades ca-

lectivas fud p~ecisamente Inglaterra.ya que en 1824 Francia Pla

ce logr6 que el Parlamento aprobara una Ley que deroqaba la• --

prohibiciones de las leyes de 1799 y 1800 •. Poco despuds, en la -

primera acci6n democr&tica revolucionaria de los trabajadores, -

conocida como la ~guerra Cartista•, en virtud de la carta peti~• 

cien en la que solicitaban del Parlamento una estructura democrS 

tica que permitiera al trabajador hablar en aquella tribuna, in!_ 

pirados en el pensamiento de Roberto owen, iniciaron una marcha

hacia Londres que fud disuelta cruelmente por la polic!a y el -

ejdrcito. Sin embargo, la Ley d& 1824 provoc6 una curiosa parad~ 

ja, pues si el Estado individualista y liberal se limit6 al sim

ple papel de espectador frente a los fen6menos econ6micos, acti

tud que le fud impuesta por la burgues!a,como premisa indispens!!. 

ble para que pudiera ejecutarse libremente la explotaci6n del -

proletariado, una vez que se conquistaron las libertades colecti 

vas, ser!an los trabajadores quienes exigirtan del Estado que -

continuara cumpliendo el papel de espectador y se concretara a - . 

contemplar la o~ganizacien de los trabajadores y su lucha para -

conseguir, a travds de la n~gociaci6n y contrataci6n colectiva y 

de la Hue~ga, las condiciones de trabajo que el Estado no pod!a

ni quer!a imponer. (7) 



El 4 de febrero de 1839 se celebr6 en Londres la prime

ra convenciOn "Cartista'' con 53 delegados apareciendo en ella l!:!, 

chadores obreros de la talla de o•connor y Hardy, y como el Par

lamento no hiciera caso a las peticiones de los trabajadores, e~ 

tos acordaron llevar a cabo el "mes s~9rado", es decir acordaron 

llevar a cabo una Hue.lga. general. El movimiento "Cartista" fra

caso debido a defectos fundamentales en la t4ctica de lucha, pe

ro la experiencia de la derrota fu@ enorme.y mSs tarde, en 1848, 

hab!a de celebrarse en el mismo Londres la Primera Internacional 

presidida por Carlos Marx y por Federico E~gels, de donde naci~

el cdlebre "Manifiesto Comunista" que ha sido una de las bande-

raa del Movimiento Obrero del Mundo •. (9) 

En los años finales del per!odo que consideramos aqut,

se produjeron dos grandes acontecimientos, que le provocaron el

tr4nsito a la era de la tolerancia, la entrada del marxismo a la 

lucha de clases, como el pensamiento b&sico de los trabajadores

y las revoluciones europeas de mediados del s~glo; en el mes de

febrero de 1848 se publict5 en Londres el Manifiesto Comunista, -

al que pertenece el tttulo de "el Oocumento del Siglo", porque -

como escrib16 Labriola en su Cincuentenario, "ni~guna de las --

obras anteriores ni posteriores publicadas por los autores del -

manifiesto, con tener una importancia cient!fica mucho mayor, -

puede substituirlo, ni encierra su fuerza espec!fica de acci~n", 

ya que es la palabra que despertt5 de su sueño al proletariado y

porque su publicacil'Sn determint5 el cursó de la Historia. 



No obstante au profundidad, el Manifiesto Comunista co~ 

tiene un le~guaje claro y sencillo, al alcance de la•. grandes m~ 

••• trabajadora• y ae compone de numeroao• principio• e ideaa1 -

en primer t•rmino, la explicaci6n materialista de la Historia de 

la que fluye la Ley Fundamental de la lucha de clasea; en a~gun

do l~gar, la t••i• de que en el •i•tema de la propiedad privada, 

la contradicci6n entre la• claae• e• inevitabler en tercer ttrm! 

no, la teorfa de la Revoluci6p, que enaeñ6 a loa trabajadorea 

que aolamente a travea de ella podr1a ponerae fin a la lucha, 

a11 coao tambien que la claae trabajadora estaba deatinada por -

la Hiatoria a llevarla a cabor en cuarto l~gar, la via16n de la

SOciedad Sociali1ta del futuro, en la que desaparecfan la propi! 

dad privada sobre loa inatrumentoa de la producci6n y la po•ibi

lidad de la explotaci6n del hombre por el hombre1 en quinto t•r

mino, la idea de que en eaa misma •ociedad del mañana morirfa el 

Estado, o~ganizaci6n creada por ·la• clase• poseedora• para mant! 

ner a loa trabajadores bajo su dominior finalmente, el Manifies

to concluye con la conocida invitaci6n •ProletaJ1Cs de todo• los

puebloa untos•, que era tambien un llamado en favor de la acci6n 

sindical. (9) 

En la era de la toleranciar los trabajadores pudieron -

asociarse libremente, sin temor a ser perseguidos y sin que el -

Estado pudiera estorbar su formaci6n, pero las reformas a las -

Leyea Penales y la consecuente libertad de sindicaci6n, no traj~ 

ron consigo su reconocimiento l~gal cano personas jur!dicas: fu~ 

ron asociaciones de hecho, raz6n por la cual los empresarios no-



estaban obl~gadoa a n~gociar o contratar colectivamente las con

diciones de trabajo. Pod!an tambi8n los trabajadores suspender -

su trabajo pero no pod!an paralizar las actividades de la empre

sa, antes bien, la Ley y la fuerza pdblica acudían en auxilio -

del patrono a fin de que pudiera contratar nuevos trabajadores y 

continuar las actividades de la n~gociacien; por otra parte, si

la Hue~ga deje de constituir un delito, era un ilícito, cuya ªª!l 
ci6n consiat!a en la facultad otorgada al empresario para decla

rar rescindidos loa contratos de arrendamiento de servicios en • 

vista del incuinolillliento de las obliqaciones del arrendador.(10) 

ªDurante esta segunda etapa en la evoluci6n de la Huel

ga que como ya se dijo ae le 11~ de tolerancia" (11) la Huelga 

deja de ser delito, pero esto no quiere decir que se transforma

ra en un Derecho de la clase trabajadora, sino en una situacien

de hecho qu~ produc1a consecuencias jurídicas. 

La Huelga era el Derecho de no trabajar, un Derecho de

car&cter negativo, m11mo que no producía ninguna consecuencia en 

favor de la clase obrera. Mls tarde se encontraron otros argume!l 

tos, la Escuela Liberal sosten!a que el Estado no hab!a de inte!:_ 

venir en la vida econ6mica de la sociedad y el propio principio

deb!a aplicarse a la o~ganizaciOn de las fuerzas econ6micas y a

las luchas que entablaron para obtener la composici~n de sus in

tereses¡ el Estado, por lo tanto, dejaría a los factores de la -

producci~n: Capital y Trabajo, que resolvieran directamente aus

problemas, a condiciOn de que no ejecutaran acto delictivo a~gu-



no1 la lucha entre la• clases aociale• •arfa una con•ecuencia -

de la no intervenci8n del Eatado en la economfa, eata nueva polf 

tica liberal, •• a au vea, resultado del principio de la Liber-

tad de la economfa frente al Estado. 

De todo lo anterior ae concluye que en la antiguedad ae 

n~6 la libertad de coalici8n convirttando•e la Hue~ga en delito1 

que la coal1ciC5n y la Hue~ga siendo dos hecho• diferente• fueron 

empleado• .en ••ta •poca en forma aimiliar, pero que da tUde,

el Derecho de Bue~ga era Gnicaaente el Derecho n~gativo de no -

trabajar, ain la facultad para auapender la• laborea en una neg2_ 

ciaci~nJ el Derecho de ~ll8lga era un cerecho 1nd1vidual1ata que

no protegfa al trabajador y que no le peEmitfa auapender colect!, 

vamente las, laborea en una empresa determinada~ 

En el perfodo de tolerancia, nada podfan hacer lo• tra

bajadores frente a au• compañero• o ante el patr6n; el Derecho -

Penal cona~gnaba al que intentara ejercer preai6n sobre au• com

pañeros a fin de obl~garlea a abandonar el trabajo o sobre el P! 

tr6n para impedir que reanudaran las laborea en aua n~gociacio-

nea. La fuerza pdblica eataba obl~gada a prot~ger a los trabaja

dores no huelquiatas1 si bien exist!a el Derecho de no trabajar, 

tambidn estaba.garantizada la Libertad de trabajar e ~gualmente

amparaba la fuerza pGblica al empresario·cuando pretend!an los -

huelguistas evitar el trabajo en las flbricas. La Hue~ga era una 

situaci8n de hecho pero no era una situac18n jurfdica, ae tenfa

la facultad de no trabajar pero no se tanta derecho de impedir -



el trabajo de los demas, ni el de suspender o impedir las labo-

re• en una f&brica; la primera derivaba, •i se quiere, del dere

cho natural, lo s~gundo, por el contrario, era un ataque a lo• -

derecho• de otras peraonas. 

NUEVA ESPARA.• La Nueva España fu• denominada durante -

300 año1 por loa españoles, quienes loc¡raron borrar todo ve•ti-

. <JiO de 0~9anizaci6n social ele las razas abor~genes, persic¡uiendo 

la• coatwnbrea, los uso• y manifestaciones de su propia vida. 

Lo• ind~genaa fueron considerados como una raza infe·-

rior a la europea y aaf fueron tratados. España traslad6 a su 

nueva colonia las instituciones pdblicas del viejo Continente y

muy pronto fueron expidi•ndose por el Cabildo de l~ Ciudad de M8 

xico la• que podrtan llamarse primeras lP-yes de Trabajo. 

El trabajo de las ciudades se realiz~ el sistema compa

rativo 1emejante al que habla prevalecido en Europa, pues si 

bien 101 gremios se hicieron con prop6sitos fiscales y como con

trol polltico-religioso, no funcionaba cano una instituc1en de -

defensa del trabajador, debo hacer notar que en nuestro medio t~ 

vieron ciertas modificaciones, pues los estatutos de las corpor~ 

cianea no se hicieron extensivas a la masa indtgena y se les de

je en libertad para ejercitar la profesi6n o trabajo que quisie

ran, sin someterse al r~9orismo de la corporacien, as! pues, 

cuando loa indtgenas practicaban un oficio de los sujetos a rfgi 

men corporativo y el producto elaborado era Imperfecto, no su---



frtan sanci6n a~guna. Lo dnico que ae les prohibfa era estable-

cer escuelas para enseñar. (12) 

La vida de toda la Ciudad 1e r~9ulaba con las Ordenan-

zas de la Ciudad de MAxico y lo referente a la mano de obra ind! 

gena, por las Leyea de Indias, que tuvieron como prop(Ssito pri-

mordial tutelar a loa indios en todas las manifestaciones y for

mas de relaci&n y en lo que . tocaron referente a la materia_ de -

trabajo, 1e considera un verdadero CC5cligo de esa eapecie. 

En esa apoca el Derecho de coalici6n era un sentimiento 

que adn no habla nacido en las concienciaa. 

E• evidente que en la Nueva España, dada au organiza--

ci&n econ&u.ca, la industria manufacturera 1e estructure sobre -

basea_gremialee, con el pro¡>esito de que disfrutaran del Derecho 

exclusivo de ejercer una profeai&n, de acuerdo con laa Ordenan-

zas de Gremioa1 y de que ai bien ae toma como punto de partida -

para la Historia del trabajo en M@xico, la Encanienda, que era -

el medio por el cual se suministraban servicio• personales, tam

bi8n es cierto que estas formas de producci6n mantuvieron a los

mexicanos en un estado de servidumbre muy parecido al de la es-

clavi tud, lo que di6 causa a un gran malestar social y a conse-

cuencia de lo cual surgieron las inconformidades con las condi-

ciones laborales que en ese entonces imperaban. Asl vemos que se 

empiezan a gestar actos de defensa comdn con paralizaci~n del 

trabajo. 



En 1852 trasciende uno de los primeros actos que podrf~ 

mos cataloqar cano un movimiento de Huelga ya que en laa poatri

merta• del a~glo de la conquista, los cantorea y miniatriles de

la Catedral Metropolitana organizaron un movimiento de eata nat~ 
• 1 

raleza contra el Cabildo en virtud de que ~ate, estimando que -

los aalarios que percib!an eran muy altos, decidie reducirlos: -

aC\lerdo que ae lea notifice a los afectados, inmediatamente se -

dieron por deapedidoa loa cantores reaerv4ndoae loa miniatriles

para dar su determinacien dtaa despuea, quedando la Catedral del 

A:nobiapado ain canto y ain atSaica por lo que tuvieron que inte!. 

ven.ir laa altas autoridades Ecleai&aticas y solucionar el con--

flicto mediante el p~go de los sueldos dejados de percibir en el 

tiempo de no haber trabajador y con la promesa de restituir loa

aalario• or~ginalea. (13) 

Tmnbien hubieron brotes de protesta en las flbricaa del 

Estado o Estanco• en.donde loa dir~gentea pretendieron aumentar

la• hora• de trabajo, por lo que los obrero•, inconformes y en -

señal de descontento, abandonaron su trabajo y ae lanzaron a laa 

callea protestando contra esa determinacien, dir~g1endoae al Pa

.lacio, en donde obtuvieron del Virrey, la orden de que quedara -

· sin efecto la arbitraria disposicien. 

Otra suspensi~n colectiva fu@ la que se suscite en las-

minas de Real del Monte, en donde los mineros se amotinaron, ma-

tando al Alcalde Mayor y haciendo huir al señor Romero de Terre

ros, abandonando la mina en poder de loa empleados. 



MEXICO INDEPENDIENTE.- El Decreto de don Miguel Hidalgo, 

de 6 de Diciembre de 1812, dado en la Ciudad de Guadalajara, por 

el que aboli6 la esclavitud, los tributos y las exacéionea que -

pesaban aobre loa indios y las bases constitucionales relativas 

al trabajo y al reparto de las tierras presentadas por el Inaur7 

. gente Don Josd Marta Morelos y Pav~n, al Congreso de Apatsi~g&n, 

demuestran en forma indubitable que loa autores de la Independe~ 

cia de M@xico, tuvi~ron una concepci6n clara del problema social 

de nuestro Pata. (U) 

En el año de 1821 ~xico habfa conseguido su lndepende~ 

cia adquiriendo au personalidad de naci6n libre: pero en au r~g!. 

men interior de vida se perd16 el sentido social que tuvo en· aua 

inicios, pues continu6 prevaleciendo la desigualdad social y ec2_ 

n&nica de loa.grupos y ast durante 35 años se fueron aucediendo

motinea y levantamientos1 el mestizo, cada vez en mayor ndmero,

ae conv1rti6 en la verdadera raza mexicana e iba form4ndoae la•

conciencia de su nacionalidad. 

El Movimiento Independiente.no tuvo el efecto de dero--

_gar el r~gimen corporativo, aunque a~gunas de las Ordenanzas en

traron en desuso y las artesan!as constitu!das por personas ••P!. 

cializadas en un oficio, conservaron BUS privilegios debido a la 

riqueza de BUS respectivas cofrad!as, a lo que se puso t@rmino -

con las Leyes de Reforma que consideraban como bienes del Clero

las pertenecientes a las cofrad!as. (15) 



Durante la Colonia y los primeros 35 añoa del M~xico I~ 

dependiente la libertad sindical no pudo existir por imposibili

dad hiaterica. Sin embargo, de la pranulgacien de la Conatitucien 

de 1857 que ae inicia el r~gimen del Porfiriato, la libertad si~ 

dical empieza a au~gir en el campo ideol~gico del derecho de re~ 

ni6n, no de aaociaci6n polltica y ai en realidad no lleg6 a ci-

mentarse fue debido a la prohibici6n l~gal, que •i no ae expre•! 

ba claramente, ai e•taba impltcitamente comprendida en la teorta 

de la no intervenci~n del Estado en laa relacione• humanas y en

el principio individualista de laa·inatitucione• aocialea. 

En el apartado anterior, hic11110a referencia a movimien

tos hue~gulaticoa que ae auacitaron en el aiglo pasado: ahora, -

refiritndose a la tpoca en que estuvo en el Poder Don Porfirio·

C!az, no podemoa dejar de mencionar loa triatea auceaos acaeci-

do• en Cananea y Rfo Blanco, en que la1 armas del dictador ae C!:!, 

brieron de ignominia y que todos loa mexicanos tenemos presente

porque aht se derrame aa~gre de nuestros hermanos, que nos 1eña

laron las puertas hacia una de las mis grandes conquistas obre-

ras como son, el Sindicalismo y el Derecho de Huelga, lo cual ae 

significa como el mas importante antecedente hist6rico de la te

m4tica medular de esta modesta Relaci6n expositiva de la Huelga

por Solidaridad. 



LAS HUELGAS DE CANANEA, SONORA, DE 1906 Y RIO BLANCO 
VERACRUZ, DE 1917. (16) 

La t••i• que auatento de la nue~ga por Solidaridad en -

la RepGblica Mexicana, encuentra su Antecedente Hist6rico mas r!_ 

levante en loa Movimiento• Reivindicatorios auacitadoa en la pr~ 

mera ddcada de eate S~glo en loa Eatados de Sonora y Veracruz, -

en cuyas poblaciones de Cananea y Rto Blanco respectivamente, -

hicieron erupci6n la• fuerzas humana• generada& por el deaconte~ 

to, la miseria, el maltrato y la eaclavitw1 virtual de la que -

eran. vtctimaa loa trabajadores de las poderosas empresa• Minera

Y Textil de uno y otro extremo eatatalea. Ambos eatallamientoa -

de violencia tuvieron un mismo orfgen y una finalidad camGn, t~ 

bi@n loa do1 fueron ah~gado1 en 1a~qre por laa fuer1aa brutalea

de los empresario• a cuyo servicio se pusieron loa miembros de -

un ej@rcito mexicano que se habla cubierto de.gloria bajo laa 6!:, 

denes del Caudfllo un imborrable 2 de abril, pero que ahora ese

mísmo H~roe mancaba sus lauros y ensuciaba loa laureles de sus -

victoriaa, al hacer causa comdn con las fuerzas mas obscuras y -

retardatorias de nuestra Historia, ordenando disparar en contra

de los indefensos trabajadores que se unieron y solidarizaron en 

un todo hom~dneo para protestar por la miseria en que se encon

traba y por los injustos horarios a los que eran sometidos en -

sus trabajos insalubres y despiadados, sin que en ni~g~n momento. 

su impotencia y su indefensien los amilanara ante las armas de -

fuego de los ezbirros de las Compañfas explotadoras que dispara

ron en su contra sin ninguna consideracien, privando la vida de-



muchos de ellos en la forma m!s canallezca de la que se tenga -

memoria en la Historia de la Hwnanidad, ~egando con au nobilfsi

ma aa~gre el campo fdrtil del Derecho Social Mexicano,. germinan

do en la Conciencia Pdblica Nacional la semilla del Sindicalismo 

y del Derecho de Hue~ga como armas de los trabajadores en su lu

cha des~gual con loa poderosos representantes del Capital, a~gn! 

fic&ndose como un antecedente que funda y motiva la lucha clasi~ 

ta en nuestra Patria y que por s! solo nos da luz que esclarece

laa posturas de loa patrones y de loa trabajadores en la cruenta 

relacien de auil pugnas seculares, de las que el patrt5n ha •alido 

m4• rico y •l trabajador ha salido mas pobre, triunfando siempre 

loa primero• aobre loa segundos, pero sin embargo y pese a la 

cual debo señalar energicamente, con toda la fuerza que puedo te 

ner y te~go como Universitario Mexicano, la dnica derrota que ha 

sufrido la clase patronal en M@xico y que, parad~jicamente, ea -

la m&a importante de todas las que se han librado entre unos y -

otroa, refiridndome por supuesto a la estruendosa derrota de la

Clase Empresarial Mexicana en el Co~greso Constituyente de Quer! 

taro de 1916, en el seno del cual.se cret5 a nivel mundial y por

primera vez el Derecho social de la Clase Trabajadora a iniciat! 

va plausible· del Vart5n de Cuatro CH!n~gas, en uno de cuyos pun-

tos fundamentales limita el Derecho de la Propiedad Privada has

ta el punto de s~gnificarse como uria verdadera restricci~n a la

misma, ya que los propietarios legítimos de los centros de traba 

jo no pueden actuar libremente en su interior, ya que los dispo

sitivos Constitucionales a los que me refiero lo.limitan en for

ma eorpresiva en el R~gimen Administrativo en el que vivimos de~ 



de entonces. Ahora bien, tales avances sociales plasmados en 

nueatra Conatituci6n Polltica, deviene del ideal claaiata que 

alumbrara 101 movimientos huelgulsticos de Cananea y de R!o Bla!l 

co, por lo que m&s que ni~gunos otros a~gnifican como los antec~ 

dentes m&s directos del Derecho Social que tutela a Loa Trabaja~ 

dores Mexicanos y a la Hue~ga por Solidaridad que ea au manifea-

taci6n m4a. genuina. No puedo agotar el tema que ve~qo manejando• 

en este apartado, sin referirme muy especialmente a loa prohom-

brea que intervinieron en las Gestas· de referencia como un home• 

naje sincero de testimonio, de. gratitud y reconocimiento, a loa• 

trabajadorea Don Manuel M. Di~guez y Esteban B. Calder~n, obre-

ros del mineral de Cananea que siguieron la ideolog!a proletaria 

del Partido Liberal Mexicano, junto a loa hermanos Ricardo y Je• 

atta Flores Mag6n, editores del per16dico "Regenerac16n", as! co

mo a loa esforzado• obreros Carlos Guerrero, L4zaro Guti@rrez de 

Lara, Justo Fdlix, Enrique Ib4ñez, Francisco Mendaz, Alvaro L. -

Didguez, Juan J. Rloa, Manuel s. sandoval, Valentfn ~pez, Juan

c. Bech, Tiburcio Squer, JesGs, J. Batraa, Mariano Mesina e ~gn! 

cio Martlnez, quienes asimilando los principios de la Junta O~q~ 

nizadora del Partido Liberal mexicano de 1905 que fueron susten

tados por los exiliados del vecino Pats del Norte señores Praxe

dis J. Guerrero, Juan Manuel Sarab1a, Librado Rivera y Anselmo -

Figueroa todos e1los miembros de esa pleyade de esclarecidos me

xicanos de extracci6n netamente obrera. Debernos sumar a los nom-

bres anteriores los de aquellos trabajadores de Rfo Blanco, Ver~ 

cruz, que ya en el mes de Junio de 1906, fundaron s~gazrnente una 

Sociedad Mutualista de Ahorro, con objeto de encubrir sus verda-

,\. 



deraa actividadea y no provocar la ira de los en~go• del prol! 

tariado, ellos fueron loa señores Andr~s Mata, Manuel Avila, pr2 

feaor Jo.. Rumhia, lo• hermanos Genaro y Anaatacio Guerrero y 
' 

Joal N•ira, que fue el or~gen de la uni6n de reaiatencia para 

oponer•• a loa abuaoa de •u• patronea denominando a la ~grupa--

cien •El Gran Clrculo de Obrero• Librea• con su reapectivo ~rga

no de publicidad Revolucien Social. 

Ya sabemos qua loa bochornoso• incidente• patronales -

del Estado de Sonora, •• debieron a lo• disturbio• del mineral -

de Cananea llamado •overaight•, originado• por laa condicione• -

infrahumana• en que trabajaban lo• mexicano• que preataban sus -

aervicio• a la empresa denominada •cananea Conaolidated Copper -

Company• cuyo Gerente era el Coronel retirado del Ejercito Fede

ralista Norteamericano W1ll1am c. Green. El numeroso_ grupo de -

trat>ajadore• mexicanos que ah! preataban aua servicio• no eata-

ban conforme• con lo• bajo• salarios que.ganaban y el exceso de

trabajo que desarrollaban. Ante esta aituaci6n que cada dla ae -

hacia mas insoportable, decidieron reunirse aecretamenta para -

tratar sus problemas1 esta reuni6n tuvo lugar el dla 28 de mayo

de 1906 en la que se acord6 llegar a un movimiento hue~gulstico

con el fin de poner coto a la explotac16n de que eran objeto por 

parte del capitalista. •• 

La noche del 3l·de mayo y al efectuarse el cambio de -

turno en la mina se inicia el movimiento, ya que loa trabajado-

res que pertenectan a la "Uni6n Humanidad" y que deberlan desem-



pefüu el s;i.guiente turno se n~garon a entrar a sus laborea. El ... 

Gerente de dicha empresa estimando que el movimiento podrfa traer 

•eriaa coneecuenciaa aolictte la intervencien del Gobernador de

la entidad de apellido Izabal para resolver el conflicto. Como -

era de esperar1e, el movimiento ae9l1fa aumentando adepto• y ya, ... 

en la• primera• horaa del dfa 1~ de Junio ml• de do1 mil trabaj~ 

dore• huelguiataa recorrfan tallere• y minas de la localidad au

mentando el contingente para efectuar una gran manifeataci6• de• 

proteata. A la1 diez de l~ mañana de eae dta, con el objeto de -

tratar el problema, •e reunieron en la• oficina• de la empreaa,

lo• repreaentante• de ••ta, de 101 trabajadorea, el Preaidente• 

del l~gar y el Cami•ario; en esa reunten, la repreaentac16n de -

loa trabajador•• preaent6 un ~emor4ndum a la empréaa (Pliego de

Peticionea), que contenta entre otro• loa •iguiente• punto• im-

portanteaa u ... Sueldo mfnimo para el obrero de $ s.oo por ocho 

hora• de trabajo1 III .... OCupac16n cuando meno• del 75\ de obre-

ro• mexicano• en la empresa y el 25\ de extranjero• en igualdad• 

de actitude• que loa primeros; v .... Derecho escalatonario.de a•-

censo de loa trabajadores mexicanos. 

Estas justas peticiones de los trabajadoreá fueron cali 

ficadas por el abogado patronal, señor Pedro Robles como absur-

das: lo que, como era de esperarse, origin6 que los huelguistas

se mantuvieran en su d~gna actitud, y o~ganizaron un m1tin fren

te a la mina, en el cual se informe a los trabajadores que la -

Compañ1a hab!a rechazado sus peticiones. A partir de este momen

to, se inicia la lucha y se o~ganiza una manitestaci6n compacta-



que parte de la mina al Barrio de la Mesa, donde los trabajado--

rea manifestantes invitaron a los compañeros que laboraban en la 

madererla de la Compañia a que los secundaron en el movimiento,

Y como resultado de esta invitaci6n, los trabajadores de la mad! 

rer1a de inmediato se solidarizaron con los huelguistas, diapo-7 

niGndose a abandonar el local pero el representante de la empre

sa George Metcalf pretendi6 impedirles la salida, lo que no l~gr6 

conseguir a pesar de que con una manguera roci6 de agua a loa ma 

nifeatantea, siendo ayudado en este acto por au hermano Williama. 

Ante este atropello, loa trabajadores no podfan permanecer inac-

tivo•, por lo que •• acercaron al edificio de la meicaderfa y • 

gritaron: •que aa~9a el.9ri~go de~graciado•, y como reapueata o~ 

tuvieron una detonac16n y la muerte de uno de aua compañeros. A

partir de ese instante, la contienda adquiri6 caracteres ~licos, 

la lucha ae hilo violenta, sangrienta, dando por resultado que -

loa trabajadores incendiaron la maderería, con un saldo de muer

to• entre los cuales aparecieron loa_ gringos ~gresores y varioa

trabajadorea hue~guiatas. Acto seguido, loa trabajadores encami

naron sus pasos a la Comisaria de Ronquillo en demanda de justi• 

cia: pero en lugar de esta, recibieron una descarga de fuailer1a, 

muriendo varios compañeros y entre ellos un niño. 

Con esta matanza injusta, termina el primer d1a de lu-

cha en las ensangrentadas calles de Cananea. Al d!a siguiente, -

~ el Gobernador de Sonora, Izabal, llega a Cananea acompañado de -

gendarmes f isc~les mexicanos y de m!s de doscientos norteamerica 

nos, pertenecientes a las fuerzas fiscales "rangers" de los ---



E! ~u. Esa misma mañana, del d!a 2 de Junio de 190,, fueron en-

carcelados un. gran nt1mero de trabajadores,.y por la tarde, los·

demSa obreros trataron indtilmente de hablar con el señor Gober

nador, pero no lo lograron en vista de que fueron obstaculizados 

por empleados· esbirros de la empresa. Nuevamente· se entabla la ~ 

lucha de•~9ual, termin6 esta hasta las diez de la noche, hora en 

que. fuf! disuelta la manifeatacH5n, pero el. grito de los trabaja

dore• aegu!a en pie: •morir antes que rendirnos•. "El Imparcial" 

di6 la noticia de eate movimiento a la opini6n pdblica el d!a 

tres de Junio de e•te año. Toda vez que las peticione• de lo• 

trabajadores a~9u!an en pie, la empresa se vi6 obl~gada a tratar 

con ellos, ll~glndoae a un acuerd!) 1 -en el cual t!sta accedfa a -

las peticiones de sus· obreros. 

Sin embargo, las supremas autoridades del Pa!s no lo 

permitieron, y tan es asf que el dfa cinco de ese mes, fueron 

detenidos lo• trabajadores Di~quez, Calder6n, Ibarra y otros mla 

a quienes se les señale como dir~gentes de ese movimiento por lo 

cual fueron sometidos a proceso, y como resultado del mismo, se

les conden6 a una pena de quince años de prisi6n en las tinajas

de San Juan de Ulda. Ante esta actitud hostil del Gobernador, el 

epílogo del movimiento fu~ el retorno de los trabajadores a sus

labores, pero en condiciones de sumisi6n para los obreros y cas

tigo injusto para sus defensores. El movimiento obrero mexicano

lanz6 su perenne acusaci6n contra el Gobierno Porfirista que pe!_ 

miti6 la intervenci6n de fuerzas norteamericanas armadas para -

que lucharan contra nuestros obreros indefensos, por el solo he-



cho de pedir una cosa ju•ta y hwnana, como lo era la reducci6n -

de la jornada de trabajo a ocho horas diarias y el aumento de •! 

larioa. A pesar da todo, el sacrificio de loa obreros de Cananea, 

no fu8 eateril, puesto que airvi6 como peldaño a la Revoluci6n -

Mexicana, que mSa tarde habr!a de dar frutos justicieros para la 
.-

clase laborante de ~Axico, plasmado en precepto constitucional -

el derecho de Hue~ga. 

Indudablemente que el movimiento obrero de 1907, en R!o 

Blanco, Ver., no fua el primero de la r~gien, ni de la Repdbli-

ca Mexicana, pero al el que ~eviate una mayor importancia. ~· as• 

de esta fecha, o •ea en 1896•1898 y mayo de 1903, hubo brotes de 

'descontento de loa trabajadores en contra de aua patronea, loa -

capitaliataai pero en realidad aelo al movimiento de 1903 puede

llamarae Hue~ga, ya que loa otros, fueron solamente protestas de 

la clase trabajadora en contra del capital por abusos cometidoa

por las empresas. 

Un.grupo de loa trabajadores hilanderos de Rto Blanco,

Ver., a mediados de 1906, al no soportar m4s tiempo la opresi6n

odiosa de que eran objeto por parte del capitalista, decidieron

reunirse para tratar la fonna de defenderse de la clase dominan

te formada por esa nefasta triloq!f, el clero, el capital y el -

. gobierno porfirista, que s61o era instrumento del capital, ya -

que siempre la balanza de la Justicia se inclinaba-hacia @l, co

mo aconteci6 en el caso de Cananea. Los obreros acordaron reuni! 

se en casa del trabajador An~es Mota para constituir un o~qani! 



mo que luchara en contra de las clases opresoras, y como result~ 

do de esa reuni6n, surgieron dos_ grupos: uno encabezado por el -

propio Andr~s Mota y el profesor Jos! Rumbia, quienes pugnaban 

por la constituci6n de una Sociedad Mutualista; y otro grupo a -

cuyo frente se encontraban los hermanos Genaro y Anastacio Gue-7 

rrero, Avila y Jos~ Neyra, que propon!an la creaci6n de una 

uni6n de resistencia y combate en contra de. la clase opresora. -

Como resultado de todo esto, se cre6 una Sociedad Mutualista de

Ahorro con el objeto de no provocar la ira del proletariado. Al

diacutirae loa estatutos de esta Sociedad, y a instancias del -

compañero Avila, se hizo notar la conveniencia de crear la Uni6n 

de resistencia en contra de los abusos de los patronea, la que -

llamaria "GRAN CIRCULO DE OBREROS LIBRES", que tratar!a en pdbl! 

ao asuntos de poca :lJllportancia, y ya en forma secreta, luchar!an 

por ver cri~talizados los principios del Partido Liberal Mexica-

no. 

En esta forma nace en la regi6n de Orizaba. "EL GRAN -

CIRCULO DE OBREROS LIBRES" y su correspondiente 6rgano de publi

cidad ~Revoluci6n Social". 

La situaci6n de los trabajadores en esa ~poca, era an--

, 9ustiosa, puesto que laboraban quince horas diarias, y los niños 

trabajaban ~gual.mente, aunque tuvieran seis años de edad, y como 

si esto fuera poco, los capataces eran swnamente arbitrarios con 

los trabajadores. 



Esto motive que el Gran Cfrculo de Obreros Librea, tu-

viera un a~ge inusitado, y que se crearan sucursales en diversas 

partea del Estado, y adn fuera de sus lfmites territoriales, in~ 

tituy8ndose filiales en Veracruz, Quer@taro, Puebla, Tlaxcala, -

M~xico y el Distrito Federal. Naturalmente la creacien de estoa

organiamoa tuvo como conaecuencia que entre loa capitaliataa ge!_ 

mina la desconfianza, puea claramente ve1an que ae acercaba un -

peligro para elloa, que iba a barrer con sus omn1modos privile-

gioa. 

El veinte de noviembre de 1906, ae aprueba en Puebla -

•El Reglamento para las fSbricaa de hilados y tejidos de a~goden• 

en el cual se fij6 la jornada de trabajo de catorce horas dia--

rias, o sea de la• 6:00 A.M. a la• 8:00 P.M.; lo• a&badoa, el 15 

de septiembre y el 24 de noviembre se auspenderfan las laborea a 

las seis de la tarde; igualmente se señalaron loa dfaa de fiesta 

(19 en total), y otras estipulaciones mas. 

Este reglamento ae public6 en fecha cuatro de diciembre 

de 1906, en las f4bricas de Atlixco y Puebla, dando por resulta

do que los obreros de esas factorfas protestaron por dicho regl~ 

mento y como consecuencia de esa protesta se lanzaron a la Huel

ga. 

Por su parte, el Centro Industrial de Puebla, ante esta 

situaci6n ordene un paro general en las factortas de Puebla, Ve

racruz, Tlaxcala, Quer~taro, Jalisco, Oaxaca y D.F., lanzando 



consecuentemente a la calle a los trabajadores que laboraban en

esas f!bricas, intentanro en esa forma ahogar el primer intento

de Asociaci~n Sindical. Nada m4• l~gico que esperarse que el des 

contento or~ginado en loa trabajadores de Orizaba ante talea ar

bi t.ra.riedadea, dando nacimiento a la protesta correspondiente y~ 

naturalmente loa patronea de Veracruz, aprovechando la ait.uaci~n 

reintante en el Estado de Puebla, fijaron en sus factor!aa el 

mismo r~glamento, motivando, con este proceder arbitario, que 

sus trabajadores abandonaron tambi~n sus labores en aeñal de pr~ 

testa, y consecuentemente, ae solidarizaron con loa obreros po-

blanoa en au movimiento para defenderse del ataque patronal. 

A partir de eae momento, se rompen las hostilidades en

tre patronea y obreros, entabl&ndose nuevamente·la tradicional -

lucha entre el capital y el trabajo. Ante tal situacien, ambas -

partea, de comGn acuerdo deciden someter su conflicto a la reso

lucien arbitral del señor Presidente de la Rept1blica Don Porfi-

rio D!az, pensando ingenuamente loa trabajadores, que este_gobe!_ 

nante lea har!a Justicia. resolviendo el problema favorablemente-. 

a ellos. 

El 5 de enero de 1907, la comisi6n obrera. fud obl~gada

a cOllnunicar a sus compañeros que el fallo arbitral les favorec!a •• 

Entonces, el Gran Circulo de Obreros Libres, el 6 de enero de -

ese nisrno año, convoca a sus ~gremiados para hacerles saber este 

arbitraje, reuni@ndose ese domi~go en el Teatro Gorotiza, y cuan 

do se les di6 a conocer el resultado del arbitraje, de inmediato 



ae dieron cuenta que se trataba de una burla a loa derechos de -

los obreros puesto que en nada les favorecla1 ya que el citado -

arbitraje era un instrumento al servicio del capital, y perjudi

cial a loa trabajadores. En la misma asamblea ae tOll\~ el acuerdo 

de no volver al trabajo, contrariando en eaa forma la parte del-

laudo que eatablecfa que la• laborea se reanudarlan el lunea 1 -

de enero de 1907, fecha esta en la que se abrir!an las factorlas 

sujet&ndoae los obreros a loa reglamento• vigentes al tiempo de

cerrarse las f&bricas, o bien a loa que posteriormente los pro-

pietarioa hubieren dictado, y a costumbre establecida. Como pue

de verse, el señor Preaidente de la Repdblica, •rbitro designado 

por las partea que resolviera au conflicto, de una vez por todas · 

declaraba v~gente el reglamento poblano que tan perjudicial era

para la clase trabajadora. 

Una vez maa el. gobierno porfiriata demostraba que con -

au actitud, el poco aprecio que aentla por la clase.obrera, pa-· 

tentizando su adheai&n decidida a la clase capitalista, de la 

que era fiel instrumento. 

El lunes 7 de enero loa industriales pensaron que los -

trabajadores a su servicio acatarlan la resoluci&n presidencial, 

volviendo sin protestar a sus labores, pero pronto se despej6 el 

panorama, ya que los obreros al acudir al llamado que les hacta

la f&brica, no lo hicieron como en ocasiones anteriores, sino en 

vez de ir sumisos. en sus rostros tratan reflejado el dolor y 
odio que les hab1a producido los dtas de Hue~ga anteriores, as!-



como el hambre que h&hlan pasado por ese motivo. Loa obreros se

apostaron frente a la f4brica en actitud de reto a sus patrones, 

para que tatos •• 4ieran cuenta que claramente se n~gaban a tra

bajar en esas condiciones de injusticia e inhwnanidad. 

Loa obreros y las mujeres, en virtud de que las tiendas 

de raya le• n~garon caneatiblea cometieron actos de violencia -

que culminaron con el incendio y el saqueo, injwatificablea, po~ 

que las masas como ea sabido son incapaces de razonar, -'• cuan

do han a14o provocada• y aoju~gadaa por a~gloa, porque ccmo la•

~guaa repreaadaa, al romper el dique irrumpen con violencia y lo 

arrastran todo a au paso. De inmediato se dirigieron a Santa Ro

sa y H~alea, donde l~graron poner en libertad a aua compañeros-

que ae encontraban presos, incendiando ~gualmente tanto la• car

cele• como las tiendas de raya, las que eran aunuuftente odiosas.

Estos acto• violento• ejercidos por el pueblo, noa demuestran 

que "8te ten!a aed de justicia, misma que se hicieron por au 

propia mano. La muchedumbre enfurecida.gritaba •Abajo Porfirio -

Dlaz y viva la Revoluci6n Obrera•. 

Ante esta diflcil situaci6n, el aobierno reaccion6 en -

forma parecida a como lo hizo con el caso de la Huelga de Cana-

nea esto ea reprimiendo dichos movimientos con actos violentos,

asesinando a los hue~guistas, puesto que el ep!l~go de este des

contento de los trabajadores, fu@ el fusilamiento y asesinato de 

los obreros, ya que el General Rosalino Mart!nez, obedeciendo 

instrucciones de la superioridad, llev~ a cabo tal masacre. 



Tiempo despu~s de todos ~atoa bochornosos sucesos, se -

rest.&blecta aparentemente el 6rden pdblico, mediante la aprehen

ai6n mas injusta y anticonstitucional de' que se tenga noticia de 

los =la priminentes lideres obreros, algunos de los cuales fue-

ron desaparecidos misteriosamente y los mas afortunado• fueron ~ 

a p~ar a las que entonces estaban incomunicadas y lejanas lati

tudes quintanarroenses, en cuyas inmediacionea paradia!acaa crea 

ron toda una estirpe ciudadana de batalladQrea obreros mexicanos 

que una vez supieron presentar su pecho noble a loa proyectiles

fraticidas de los ezbirroa militare• del r~gimen_ fascistoide de

aquel entonces, a mucho• de loa cuales privaron de su existencia.· 

1. Pero una vez mla loa ideales de loa proletarios.fueron burladoa

Y fueron dominados por la fuerza de laa armas, empero la muerte

de aus hermanos no fua en vano ya que los movimiento• teldricoa• 

de loa Obreroa Mexicanos l?CJraron estremecer la Conciencia Nac12_ 

nal y dieron pabulo a la Revoluc16n Mexicana que ya se vialumbr!. 

ba en el horizonte Social de la sufrida Patria, como corolario -

de la cual se conatituy6 el Congreso de Queretaro en el año de -

1916 en el cual ae plasmaron loa mas altos ideales del proleta-

riado y las mismas ilusiones que campeaban en las calles de Can!. 

nea, en el lejano Estado de Sonora, y en las de R!o Blanco, del

Estado de Veracruz, que nunca estuvieron tan cerca del Altiplano 

Nacional para conjugarse en un solo afan traducido en una sola -

bandera social filemente enarbolada por loa mas esclarecidos Di

putados de dicho Congreso. Es cierto que continuaron las oprobi~ 

saa condiciones en las Empresas Minera y Textil de tales locaci~ 

nes, pero la luz dela justicia hab!a sido proyectada ya a todos 



los confinea leianoa de la Patria v tres años m&a tarde el Seo-

tuaqenario Dictador aborde el vapor •Ipiranda• rwnbro a Europa,

en donde finalmente rindiera tributo a la madre tierra el contr!!_ 

ve.rt.ido Jefe Libertario y deapuea deleznable detentador.del po-

de~ ptlblico maa de trea d•cadaa, en el tranacurao de la• cuales

•• perpetuaron loa da eapantoaoa cdmenea en contra del trabaj!, 

dor mexicano que muy dificil.mente podran aer borrado• de au me1112, 

ri& aocial, que eata esperando la re1vindicaci6n que le correapon. 

de hiatericamente, a favor de la cual loa Univeraitarioa mexica

no.• que prop~gnamoa en la eacaaa pero ju1ta medida de nueatra 

posibilidad educativa, de dar a loa trabajador•• lo que ea de 

elioa, por mi• que la claae patronal •• lo haya e•camoteado haa

t.:t la fecha,· re•tlndome aolo unizme al,-.grupo enfurecido de la -

multitud obrero mexicana de todo• loa tiempo• que clama juatt--

cia y Revolucien Social y cuyo eco resuena en la• parede1 Fill-

picaa de laa Cimera• de senador•• y de Diputado• y ae eleva fi-

nalaente para perderse en un cielo opaco de tozmenta clvica. 
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CAPITULO SEGUNDO.-

~ECEDENTES GENERICOS. 
Evoluc16n Jur!dica del Derecho de Huelga 
C6digo Penal denominado de Mart!nez de castro de 1871 
Congreso Constituyente de Quer4taro de 1916-17 



Ya lo hemos argwnentado con toda vehemencia en Aparta-

dos &nteriorea de este mismo Trabajo Recepcional que presento a

la c:onaideraci~n de mis diati~quidoa Maestros de la Materia, que 

~xico aport6 al mundo proletario la• bondades del Derecho So--

cial, plaamado brillantemente en el art!culo 123 Conatitucional, 

gozando en la actualidad de toda la protecci~n que dich~ diapos! 

tivo confiere y.otorqa a la Clase Obrera, lo cual no ha acontec! 

do aiempre, ya que antes de la Gesta Revolucionaria de 1910, en

nueatro Paf a ae encontraba prohibido expreaamente cualquier Mov! 

miento Hue~9ufatico haata •l. grado de er~girla ccmo delito al e~ 

tablecer el C&!~go de 1871 en au art!culo 925 el aiguiente pre-

ceptoa •ae illpondr&n de ocho d!aa a tres meses de arresto y mul

ta de veinticinco a quinientoa pesos, o una •ola de estas.do• P!. 

nas; a loa que formen un tumulto o mot!n, o empleen de cualquier 

modo la violencia.f!aica o moral, con el objeto de hacer que su

ban o bajen loa salarios o jornalea de loa operario•, o de impe

dir el libre ejercicio de la industria o del trabajo. (1) Como -

ae vera de la anterior reducci~n, el ~gialador tuvo buen cuida

do de anular de plano todo movimiento que pudiera alterar el or

den o trastornara las actividades de las empresas mexicanas en -

las que se fincaba la precaria econom!a nacional. Sobre este as

pecto debo admitir y reconocer que uno de los triunfos del Porf! 

riato fue precisamente el fomento de la Industria Nacional, ha-

biendo l~rado en este re~glen un.gran a~ge que permit16 enriqu~ 

cers• a unos cuantos a costa del sudor de muchos cientos de tra

bajadores. Sin emba~go, ea evidente que se l~re una.gran capta• 

ci6n Tributaria, olvidando el_ gran perjuicio que ocasione a la -



Clase Trabajadora; logr&ndose realizar. grandes proyectos de @ate 

y parecido &rden industrial, pero en la Historia de la ~umanidad 

ea un hecho cierto y probado que el fin econ6mico de unos cuan-

tos capitalistas, no justifica de ninguna manera el medio de ex-

' plotaci&n de los trabajadores, por lo que el r~gimen Porfiriata,, 

peae a loa aciertos de impulso a la Industria, debe a~qnificarae 

como en efecto se a~gnifica, como un Gobierno deap6tico y perju

dicial a la Clase Trabajadora, lo que se traduc!a en una ~gisl!. 

ci&n escrita con caracteres patronales y sin ni~gdn miramiento -

a las carencia• de loa dependientes econ&nicoa de aquellos, tal

Y como lo apreciamo8 en la codif icac16n denaninada de •Mart!nez

de Castro•, lo que en au parte conducente impon!a penas a loa -

trabajadores que empleaban la violencia para l~grar a cualquier

precio la Paz y la tranquilidad pdblicas, adn a costa de las co~ 

dicionea infrahumana• en laa que yac!a el trabajador mexicano, -

con el objeto aof !atico de obtener el pr~reao del Pata, ain co~ 

aiderar de ni~guna forma el Derecho Social de las clases oprimi

das, nulificando cualquier prerr~qativa que pudiera asistirles. 

CODIGO PENAL DE 1871 DENOMINADO "MARTINEZ DE CASTO". 

Como lo señalaba en el punto expositivo antelatorio, 

el C6d~go Penal de 1871, al que se ha dado en llamar cano de 

"Mart!nez Castro", prohib!a expresamente el Derecho de Asociaci&n 

e impon!a penas y sanciones a quienes emplearan la violencia pa

ra ex~gir determinadas prestaciones laborales. Esta ~9islaci6n

tuvo como mas cercano antecedente, el C6d~go Penal Español de 18 



junio de 1870, el que en su articulado conducente, eatablec!a 

qua laa maquinacione• para alterar loa precioa, eran punible• y• 

que loa que ae coaligaran con eate fin y adem4• trataran de r~q~ 
. . ~ ' 

lar la• condicione• que prevaleclan, •arlan caat~gadoa con mayo

rea sancione•, en el caao de que ae tratara de Jefes o Pr01110to-

rea, ain perjuicio de mayorea penas y caatigoa por violencia• de 

cualquier el••• o amenaza, lo que deba a~gnificarae en realidad

como el eacal45n en que ae apoy45 el redactor Antonio Martines de

Caatro para l~gialar en el aiamo aentido, imitando extral&Jica·-
. , ' . 

raente tan per~grinaa impoaicionea, la• cualea atentaban aanife•-
r - "• . . 

t4lltamente contra la Libertad Individual de lo• obrero•, pueato-

que ae ~ba el caao a final•• del a~glo paaado de que loa epl•!. 

doa eran verdadero• eaclavoa en Centro• de Trabajo, de loa cua-

lea no podlan aalir en la mima& forma que ai ae encontraran en -

una priai8n, ya que mañoaamente le• oto~c¡aban crSdito• para exi-

. girlea el p~c¡o mediante un verdadero encarcelamiento abuaivo y -

•in n~nguna raz6n de aer. 

A mayor abundamiento y como referencia de lo que aquf-

he expuesto, transcribo textualmente el artfculo 633, que a la -

letra dice: "Loa duelos de panaderfas, obrajes o f•bricas, y 

cualquier otro particular que sin orden de la autoridad compete~ 

te, y fuera de loa casos permitidos por la Ley, arreste o deten-

. ga a otro en una c&rcel privada, o en otro lugar, sera castiqado 

con las penas siguientes: 

I.~ Con arresto de uno a seis meaes y multa de 25 a 200 



pesos, cuando el arresto a la detencien duren menos de diez d!aa1 

II.- Con un año de priai6n y multa de 50 a 500 peaoa, 

cuando el arresto o la detencien duren mi• de diez dta1 y no pa

sen de treinta; 

III.- cuando el arresto o la detencien pasen de treinta -

d!as, 1e impondrS una multa de 100 a 1,000 -peaoa y un año de pr~ 

sien. aumentando con un mea, por cada d!a de exceso•. (2) 

Cano 1e ver&, la redaccien obedece a un afan proteccio

niat& empresarial en contra loa Derechos Sociales de lo• trabaj!_ 

dores en forma individual y conjunta. En realidad considero cat~ 

qericamente que el Derecho de Huelga tutela a loa bienes judd~ 

coa de loa trabajadorea en forma individual, ea decir, es Titu-

lar del Derecho de Hue~ga el trabajador entendido personalmente

como tal y nace el Derecho Social precisamente de su conjunci6n

con el reato de aus compañero•, quienes coal~gadoa en un todo h~ 

m~qeneo, pueden solidarizarse y realizar aquella Hue~ga que d& -
E"-'· 

nombre a este Trabajo de 1nvest~gaci6n que sustento para obtener 

m! T!tulo de Licenciado en Derecho. El Derecho de loa trabajado

res unidos entre st por acuerdo espont&neo de sus voluntades, es 

ta por encima del Derecho Individual de los trabajadores que ha 

cen minor!a en un determinado Centro de Trabajo y que no est4n -

de acuerdo en ir a la Hue~ga como medida para mejorar sus condi

ciones,_ y adn esta sobre el Derecho Individual de los patrones -

que se ven afectados por una Huelga, y m&s adn del patr~n de 



aquel Centro de Trabajo en cuyo seno estalla una Hue~ga ain que

ai efecto ae surtan loa requiaitoa l~galmente establecidos para

ir a ella, toda vez que en esa empresa eapecffica no •• d18 la -

causal de equilibrio entre loa factores .de la producci6n o cual

quier otra de ella• de la• que eatablece en au parte conducente

la. Ley Federal de la Materia. La Ley, entonce•, no tute16 en 

~ella lejana •poca el Derecho de loa trabajadores cano per•o-

n...s o coal~9ados en sindicatos, sino que ae redujo a tutelar el

d~oao Derecho de la clase patronal con una tendencia y err6nea

f!.n~lidad de prot~ger la induatrializacien del Pafa, que aunque

asl hubiera sido no hubiera justificado de ninguna mAnera la b~ 

tal represi6n que deriv6 de la interpretaci6n arbitraria del ce
d.i:qo Penal de 1871 por parte de loa incondicional•• y lacayeacoa 

ezbirroa del caudillo. 

CONGRESO CONSTITUYENTE DE CIUERE'l'ARO DE 1916•17. 

Considero de vital importancia abrir un par8nte•1• para 

h.acer un breve bosquejo de las Garantfaa Socialea que forman 

n~estro Derecho del Trabajo, principalmente del articulo 123 

Constitucional; pue• es la culminac16n de la evoluci6n jur!dica

del Tema que estamos tratando, por lo que ea necesario volver -

nuestra mirada al articulo 5~ Constitucional que di6 origen al -

citado precepto. 

En el proyecto de Conatituci6n presentado por Don Venu~ 

tiano Carranza al Co~greao Constituyente de Quer8taro de 1916, -



no aparecfa el art!culo 123 corno ahora lo conocernos, dando base-

a una de laa Garant!as Sociales m4s importantes de nuestro tiem

po; •ino que cuando ae diacut!a en el seno del Congreso el art!

culo 5~, que hablaba de la Libertad del Trabajo, dicho precepto

d.i6 l~gar a que se suscitaran aeriaa y acaloradas discusiones en 

virtud de que el Diputado Constituyente Don Josa Natividad Ma--
c!aa manifestara que el Primer Jefe del Ej8rcito Constitucional

encargado del Poder Ejecutivo del Co~greao de la Uni6n aeñor Ca

rranza lo hab!:a camiaionado junto con el Lic. Lu!a Manuel Rojas, 

p&ra que eatudiaran en pa!aea extranjeros, principalmente I~gla

terra y loa Estados Unidos de Norteamdrica, las ~gislacionea -

protectora• de la clase trabajadora v~gentes en dichos patees, -

con el fin de que en M~xico, se implantaran disposiciones aimil! 

rea que -protegieran en forma mas completa a los trabajadores y -

que, como res~ltado de esa comisi~n se hab!a formu1ado un proye~ 

to de Ley de c&racter proteccionista de la Clase Obrera, que ya

ci.rculaba entre los miembros del Co~greso, razen por la cual CO!!, 

aideraba que era importante que en el mencionado art!culo S~ 11ni 

~nte ae contuvieran dispoaicionea. generales acerca de la Li;;.

bertad del Trabajo y que en un cap!tulo especial dentro de la 

Constituci6n se _reglamentara lo que tuviera relacH5n con esta ma 

teria y que de esa forma se dar!an Garant!as mSa amplias a la 

ciase Trabajadora. 

Fueron los Diputados Jara, ~guilary Ge~qora, loa que -
. . 

por primera vez mencionaron lo relativo al Derecho de Hue~ga, --

precisamente en las adiciones que propusieron se h1cieron al ar-



t!culo 5t que eataba en diacuai&n en donde, entre otra• incluye

ron el que, "eatableciera el Derecho a la Hue~ga y a la• indemn! 

zacionea por accidente• de trabajo y enfermedad•• p~ofeaionalea• 

De eata propoa1ci8n ea de donde •~gi8 el Derecho de Hue~9a, que 

ea el ara~ maa poderoaa que tienen loa trabajadorea para poder -

hablar_ de una equiparaci&n ~ •• int~graci&n dentro del Derecho Labg, 

ral para obl~gar aloa c:apitaliataa y a las autoridad•• a aten-

dar aua juataa demandaa. La.gran importancia que reveat!a eate -

é:óncepto, hizo que ioa ~ghladorea-de 1916•1'7 propµgnaron por -

inc::lulrlo en la Conatituctdn, puelÍ al elevarlo al r~go de Con•-

. titucional, eataban •~guro• que ~·• autoridad•• •• verlan obl~g~ 

do• a reapetarlo y a aplicarlo en el caao, •ciertamente, la Ley

Suprema rcmpfa loa moldea c1a11co1 y parec!a ex~gerar la• norma• 

conatitucionale• al incluir tan preciso• requiaitoa, como lo• -

contiene el Capitulo de Trabajo Y.Previai«Sn Social. Pero la in-

tenciGn, no queremo• decir que la aabidur!a, de lo• conatituyen

tea, · (¡uiao ••~gurar de inmediato a loa·campeainoa.y Obrero• de -

.Mtxico derecho• que ~ialaturaa po1teriorea no pudieaen arreba• 

·· tarlea alno con dificultad. 

· . El Diputado Natividad Macla1, al tomar parte en la• di!. 

cuaiones, entre otras coaaa, dijo lo e~guiente1 • ••• ahora vamo•

a este caao, han aubido el precio del producto que •• esta fabr!, 

cando, loa salario• al estipularse deben venir a fijar preciaa-

mente la base para la retribuci&n del trabajador, ha subido el -

producto de una manera considerable, las.ganancias que e1ta obt!_ 

niendo el industrial aonex~qeradas, entonces viene el c:onflicto, 

. . . . 
.·.:·;- .. •·.;·· 



entonce• viene el medio de La Huelga con el objeto de obtener -

estoe, y aqut tienen uatedea eatablecidoa, reconocida• la• Bu•! 

,9•• y verln uatedea cano el Ciudadano Primer Jefe ae ha preocup~ 

do de una manera especial aobre el particular, y van uetedea a -

ofrlo& eata ley reconoce cano Derecho Social Econ&nico la Huel--: 

, ga. • • • • 

El 28 de diciembre de 1916 el Diputado F. c. Manjarraa, 

dir~gid un ••crito al Pre•idente del CO~greao de la •~guiente -

forma& •que en virtwS de que la8 diacu•ione• del articulo. Sf. ha

blan ocasionado mucha• poltmicaa, era conveniente que •e inclUY! 

ra en la Con•tituci~n un Capitulo Del Trabajo, en el cual por 111! 

dio de una comiaidn que •• nombra••, •• hiciese una recopilacien . 

de la• iniciativa• de lo• Diputadoe, de dato• oficial•• y de to

do lo relativo a e1te ramo, con objeto de dictaminar y proponer

el Cap!tulo de referencia en tantos artfculoa cuantos fueren ne

cesario•·~ 

En el aeno del. Co~greso Conatituyente se cree un mnbie~ 

te propicio a la idea de incluir dentro de la Constituci~n un e~ 

pttulo especial que r~glamentara esta Materia, su~giendo como -

consecuencia de las deliberaciones y opiniones emitidas al res-

pecto, el cltmax que permitie despu@s la aprobaci6n del arttculo 

123 Constitucional, como norma fundamental de la que arranca la 

actual ~gislaci6n del Trabajo. 

El proyecto del artículo 123·, nos·dice el Diputado Pal~ 



vicini ae.9e•t6 en las oficina• del Ingeniero Pastor Rouatx. que 

que fu8 quien preaid18 la• junta• a la• que ae reunieron lo• Di

putado• que deaeaban una Legialaci6n amplia en materia de traba

jo y que no quedan abandonar eate aaunto a LH Leyea 0~9&nicaa1 

eatoa mexicano• c¡uiaieron que queda•• en la Conatitucien de la -

RepGblica un capitulo de Garanttaa Social••· Con ••t• hecho loa

conatituyentea de Queretaro ,•e adelantaban a toda• la• ~giala-

cionea del mundo. pue•to que nueatra ConatituciOn iba a aer la -

primera que incluyeae Garantla• Social••· En aquella• reunionea~ 

extra-ca.ara a~gue diciendo Palavicini. •e formul6 el proyecto -

del Capltulo ªDEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL•, que m&a tarde ha

brfa de aer el artlculo 123 Conatitucional. (3) 

Caao era natural. dentro del proyecto mencionado, ae ~

trat6 lo relativo al Derecho de Hue~ga que en au parte conducen

te no• dices • ••• uno de loa medio• eficacea para obtener el mej2_ 

ramiento apetecible por lo• trabajador•• cuando lo• patronea no

acceden a au1 demandas, ea el de ceaar en el trabajo colectiva-

mente ~(Hue~ga) y todoa loa pal••• reconocen eate Derecho a loa -

aaaiariadoa cuando ejercitan el miamo ain violencia ••• • En la- -

fracci6n XVI se eatablecla el Derecho para los trabajadorea y P!. 

trones decoal~qarse en defensa de sus intereses1 la fraccien 

XVII decla que las leyes reconocerlan como un Derecho de loa 

obreros las Rue~gas, y la fracci6n XVIII establece que las Huel-

. gas ser&n llcitas cuando empleando medios paclficoa lleven por -

objeto cons~quir el equilibrio entre los factores capital y tra

bajo, para realizar la justa diatribuci~n de los beneficios, etc~ 



~gualmente en el dict4rnen del art!culo 123 se trate lo

referente a las Hue~qas, modificando Cnicamente los tfrminos "ca 

pital y trabajo", por "factores de la producc1en 11 , que apare--

c!an en la fracci6n XVIII del mencionado proyecto. No• parece -

conveniente tambH!n especificar los casos en que puede conside-~ 

rarse licita una Hue~ga, a fin de evitar cualquier abuao de par

te de las autoridades. 

De lo expuesto ae desprende una discusien del art!culo

s: Constitucional, fu• lo que di6 or~gen al Cap!tulo especial -

que aobre Trabajo y Previsien Social contiene nuestra Carta ~g

na, pues como ya ae expuso antes es lo que en el seno del Const! 

tuyente motive a buscar la redacci6n del arttculo 123 del cual -

forma parte el Derecho de Hue~ga de que nos venimos ocupando. 

Indudablemente que la carta Magna de 1917, es la culm1-

naci6n de loa principios que dieron p&bulo a la Revolucien Mexi

cana y que quedaron por siempre plasmados en ella, debido a la -

n!tida trayectoria y gran visi6n social del Var6n de Cuatro Cif

negas, Don Venustiano Carranza; pero indudablemente que en cuan

to se refiere a la disposic16n Constitucional de la que arranca

la ~gislaci6n del Tr~bajo, son los Licenciados Jos~ Natividad -

Mactas y Luis Manuel Rojas, quienes lograron la mejor aportaci6n 

en @ste Cap!tulo, pues con su amplia visi~n Y. gran conocimiento

del Derecho Laboral de otros pa!ses a·st como de las fuentes rea

le·s del Derecho, proliharon la redacci6n del precepto que nos -

ocupa, cuya mira no es otra sino la de prot~qer hasta donde fue-



ra posible a la Clase Proletaria de ~xico. 

Lo• trabajadora• de nuestro Pala eat4n en deuda con las 

persona• que hemoa citado y todos aquellos que en a~guna forma -

participaron en eaa importante e hiat6rica reuni6n de Quer4Staro, 

puea.gracia• a ello• la• Garantfaa Social•• incertaa en nue•tra

Carta Fundamental han tenido v~gencia y aplicacic5n propiciando -

en todo momento la consecucic5n de la justicia social de nueatra

Pat.ria. · 

La •ituacien de desprecio y ataque a lo• movimiento• 

hueiqufst1coa, por otra parte del Gobierno, dure haata que el 

Constituyente de Queretaro •eñale el camino que habrfa de eequir 

nuestro Derecho de Hue~ga. Ya que en eata ocaa1c5n corriendo con

mejor suerte, e• el artfculo 123de nue•tra Conatitucic5n que por 

primera vez conaider6 a la Huelga como un Derecho de loa trabaj!, 

dores, r~glament&ndoae en las fraccione• XVI, XVII y XVIII del -

citado precepto. En principio, se concedieron facultades a las -

~islaturaa de los Estados para que l~gialaran en materia obre

ra en sus respectivas jurisdicciones, por lo que las entidades -

federativas expidieron sendas leyes r~glamentarias de este pre-

cepto, con el objeto de normar las relaciones Obrero-patronales, 

d&ndo ast nacimiento a los Cedigoa Locales de Trabajo. Pero como 

era natural la falta de experiencia l~gislativa en esta importa~ 

te materia, di6 por resultado que hubieran l~gunas y omisiones -

pero que al correr del tiempo se fueron salvando poco a poco. Es 

tos Ced~gos Locales r~glamentaron las fracciones XVII y XVIII 



del art1culo 123 Constitucional en el que se contemplaba y era -

factible el Derecho de Hue~ga por parte de los trabajadores. Sin 

emba~go como cada Estado l~gisl6 como mejor ju~g~ conveniente -

con respecto a las relaciones obrero-patronalea, loa poderes Le-

. gislativos estatales, expidieron un conjunto hermoso de Leyea en 

el lapso que va de 1918 a 1928 •. El U de enero de 1918, el E•ta

do de veracruz expidi6 au Ley del Trabajo que no solamente e• la 

primera de la Rept1blica •ino que, salvo diapoaiciones di•per•••

de a~gunoa Naciones del Sur, ea tambi•n la primera de nueatro -

Continente, que ae vino a canpletar con la Ley del 18 d• junio -

de 1824, resultando CCll'!lo un modelo para todas laa demla leyea de 

las restante• entidade• federativa• y que m&• tarcle •irviera C!:!, 

mo precedente en la elaboraci6n de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 

1931, v~gente hasta nuestros dfaa. 

La Ley del Trabajo de Veracrus produjo. grande• benefi•• 

c~oa, estableciendo con claridad el reconocimiento pleno de la -

Li.bertad Sindical y del Derecho de Huelga que ayude eficaanente-, . 
al desarrollo obrero del Pafsr asl mismo aeñal6 las poaicionea -

sobre el salario y en.general sc;>bre laa condiciones de trabajo,

~· aunada a la pol!tica de los primeros Gobernantes que sucedi~ 

ron, contribuyeron a la elevaci6n de mejores formas de vida de -

los hombres. (4) 

Esto no quiere decir que en t.odas las entidades sucedi<5 

le mismo, ya que a~gunas en vez de favorecer a loa trabajadores

se hizo n~gatorio el Derecho de Hue~ga, como aconteci6 con la Le 



gislac16n del Estado de Aguascalientea, por lo que ae hace nece

aario aeñalar el precepto que eatablecla1 "•1 el laudo fuere fa• 

vorable al patren, ~ste darla.por terminado• loa contrato• de -

trabajo ain ninguna responsabilidad". Igual coaa 1ucedi6 con el• 

Cedigo Obrero de Nayarit, en el que existla una diapoaici6n •em!. 

jante a la. del Estado de ~guaacalientea. Chiapaa, fu• maa alU -
1 

en cuanto a la desprotecc1en de 101 trabajadorea, puesto que 1e-

ñalaba qua, "no podh. declararse ni~guna Hue~ga ain antea haber

•ido con1iderada Uc.ita por la Junta de Conc111aci.Sn y Arbitraje, 

ya que otra• ~ialacionea le daban m&a amplitud al Derecho de ... 

Hue~ga en cuanto a la calificac16n po1terior a au declarac16n. -

Cano ea de comprenderse esta situac16n anSrquica que lesionaba -

,, directamente a la Clase Trabajadora trajo como con1ecuencia la· -

necesidad de expedir una ~gialacitSn que unificara el criterio -

legislativo del Pah, lo quedi6 or~gen a la Ley Federal del Tra 

bajo de 1931. 

Cabe mencionar tambi•n a efecto de complementar e1te 

breve estudio que nos ocupa, que en año de 1917 el Presidente 

Venustiano Carranza expid16 un decreto en el que 1e señalaba la

forma de int~gracil5n de las Juntas de ConciliacitSn y Arbitraje -

y las medida• que debían adoptar en los casos de paros Empresa-

rialea1 en 1919 otro decreto r~glamente el déscanso semanario. -

En el año 1925 se expidie la Ley ~glamentaria de la Libertad de 

Trabajo y en ella se contemplaron •.lgunos problemas de la Hue.iga; 

un año m&a tarda se publica el r~9lamento de las Juntas de COnc! 

liacten¡ Arbitraje. Finalmente en el año de 1927 se dicte un de 



creto sobre la jornada de trabajo en los establecimientos caner-

ciales. (5) 

As! ll~gamoa hasta el año de 1929 ~ siendo Presidente -

de la Repdblica el Licenciado Don &nilio Portes Gil se reforma -

la conatitucien General de la Repdblica y ae otorga al Congreao

de la Unten la facultad exclusiva de l~gialar en materia de tra

bajo a efecto de expedir la Ley Reglamentaria del articulo 123 -
• 1 • 

Constitucional. En este mismo periodo de Gobierno, se redacta un 

proyecto de Ley Federal del Trabajo, que fue discutido ampliame~ 

te en el seno del Conqreao, pero debido a las variada• crtticas

que le hicieron dentro del mismo y aunando los problema• tanto -

de loa trabajadores como de los patrones no fu8 aprobado.· 

E• hasta el año de 1931, durante la gestien adininiatra

tiva del Presidente Don Pascual Ortfz Rubio, que se le encomen

de a.la secretarla de Industria, comercio y Trabajo, que elabor! 

ae un nuevo proyecto de Ley Federal del Trabajo, la cual fue en

viada al co~qreso de la Unidn en donde se íe formularon a~qunas

modificacionea siendo aprobado, promu~g4ndoae el 18 de ~qosto de 

1931 con el nombre de "LEY FEDERAL DEL TRABAJO", la que hasta la 

fecha tenemos v:Lgente en nuestro Pata. En el año de 1914 esta 

Ley sufri~ a~gunas reformas, pero las mismas en ni~gdn aspecto -

han restri~gido el Derecho de Huelga. Sin embargo como resultado 

de las reformas se incluy6 en el art!culo 269 bis, de la Ley de

referencia, algunas f~guras delictivas: contempladas en otro nu-



. 
meralde la mima Ley deapu~a de la reforma sufrida en el año de 

1970 en que vie la lua lá Nueva Ley Federal del Trabajo. 
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Ya he anali1ado lo• elemento• conformativoa de la Huel

en. loa Capltulo• antelatorioa, refiri•ndoae en 1ua Apartado• a • 

las caracter!aticaa de la auapenai~n del Trabajo corno medida de• 

ap:'lllllio para obtener mejore• condicione• en laa relacione• de -

los Patronea con au• Empleadoa, y, a la Lu1 dealumbrante de la -

Tecirfa Int~ral en cuanto conaidera en un todo la• reglamentaria• 

vigente• relativaa, aplicable• y conducente• de loa Trabajador•• 

Mezicanoa, que tal ea la finalidad que per•igue el eminente Ma•!. 

trio Don Alberto Trueba urbina, (1) creador abaoluto 4• tan van•• 

g~diata metodologfa interpretativ~ del Derecho Social, puntua

~o a cont1nuacien aquello• diatintivoa jurfdico• y doctrina--

no• de la Hue;L9a, entendida.9en•r1caanent• como aquella denClllin~ 

da en la Pr&ctica Porenae como de •solidaridad•, pueato que tal

de.ncainaci6n titula eate Trabajo Inveat~9atorio de naturale1a -

ecltctica, procediendo a tranacribir y e1tudiar el abundante ma

terial bibli~r&fico conceptual que exiate a eate reapecto. 

CONCEPTUALIZACION DOCTRINARIA.- Expondr• a~gunaa de laa 

def inicionea dadas por reconocido• Tratadiataa sobre el Derecho

de Huelga. Mario de la cueva (2) •La Huelga ea el ejercicio de -

la facultad lt,tgal de las mayorfa.1 obreras para suspender la• la

bores en la empresa, previa observancia de las formalidades lec¡~ 

les para obtener el equilibrio de loa derechos o intereses colee 

tivos de los trabajadores y patronee• • 

.. 
Por su parte, el brillante jurisconsulto J. JesGa Cast2 

rena (3) afirma: " ••• La Hue~qa es la •uapensi6n temporal del tra 



bajo que resulta de lo coalicien de la mayor!a de lo• trabájado

r•• de una empre•a para la defensa y mejoramiento de la• condi-· 

cione1 de trabajo, propia• o ajenas de una colectividad de traba 

jadore• ••• ", lo cual varia en su esencia medular de loa raaona-

miento• de otro• penaadorea del Tema qua a~guiremoa analizando ~ 

dentro de aate Eatudio Caau11tico. 

El señor Lic. Don Nicol&s Pizarro·Su&rez (4) connotado

autor de Obra• 1obre el particular a eu vez, afirma cat~gerica--

1119n~s 11 ••• Hue~ga ea la auapenaien temporal del trabajo, reault!. 

do de una coalicien obrera, por acuerdo de un, grupo de trabajad2.. 

rea para la defenaa de auaintereaes comunea, que tiene por obj! 

to cbliqar al patrono a acceder a sus demandas y conaeguir aal ~ 

un equilibrio entre loa diveraos factorea de la produccien, ·~ 

niaando loa derecho• del trabajo con 101 del Capital ••• ". Debo -

señalar con todo anfaaia que la def inicien de Don Nicol&a Piza-

rro suarez deja mucho que deaear en cuanto a au aignificacien ~-

.gramatical y a la apreciac16n de aua vocabloa, siendo una de la• 

facilidades principalea de esta pequeña obra que presento a la -

conaideraci6n euperior del Jurado, depurar la interpretacien co~ 

ceptual de la Hue~ga por Solidaridad, la cual ciertamente busca

tambi@n el equilibrio entre los diferentes factores de la Produ~ 

ci6n, pero no creo que con un movimiento Huelgu!stico de esta n!. 

turaleza, se busque la "Arrnon!a" entre dichos factores, ya que -

es de explorado Derecho que @stos son ant~g6nicos entre s! y no

ex:iste ni siquiera la posibilidad de conciliación entre éllos, -

menos adn de armonizarlos por medio de una Hue~ga en un Centro -



de Trabajo en que ni siquiera se di6 la causal que establece en

a lguna de aus Fracciones el art!culo 450, Cap!tulo II, T!tulo -

VIII, de la Ley Reglamentaria del Apartado "A" del Art!culo 123-

Constitucional, por lo que sustento la T~sis del señor Licencia

do y General Jos• Inocente Lugo,, quien en 1916 desempeñaba la: 

Jefatura de la Direcci8n del Trabajo de la Secretar!a de Fomento 

quien en la elaboracien del Proyecto sobre Trabajo y Previsien -

Social, junto a los Diputados Constituyentes De los R!oa, Pastor 

Rouaix, Mac!aa y otros, ae reunieron en el local de la ant~gua -

. Capilla del Palacio Epi.scopal de Quer~taro a a·esionar para diac~ 

tir las reformas a la• Instituciones Sociales del Pa!s, lo que -

acontecie definitivamente el 13 de enero de 1917 en que ae die -

a conocer el Proyecto elaborado en tales circunstancias que a la 

postre hab!a de eer el art1culo 123 Constitucional, el cual se -

significa mundialmente como el antecedente mas directo del Dere

cho Social, y quien di6 al mundo las bondades de las Garant1as -

Sociale• cona~gradaa por primera vez en la Historia de la Human! 

dad por loa pertnclitos Constituyentes Mexicanos de 1916-17 a -

quienes rindo a todo lo largo de esta Monoqraf!a un sentido home 

naje de reconocimiento a su inconmensurable labor Legislativa. 

En el&mbito Internacional, el sobresaliente maestro -

Venezolano Rafael Caldera (5), quien a este respecto afirma lo -

siguiente: " ••• la Huelga es la suspensi6n concertada del trabajo 

realizada por un grupo de trabajadores con el objeto de obtener

una finalidad determinada ••• ", esta definici6n omite señalar que 

para que la Hue~ga pueda tener efectos jurídicos debe realizarse 



por la mayorta de los trabajadorea, ya que de no aer as! jurtdi• 

camente no puede existir, omitiendo en la miama forma señalar .... 

que la finalidad determinada que 1e persigue con dicha Huelga es 

precisamente equilibrar loa,diferentea factores de la producci6n 

y ninguna otra finalidad puede peraeguirse con un Movimiento de

eaa naturaleza, so pena de convertirse en asociaci6n delictuosa

sin ninguna fuerza l~qal que pudiera l~grar au cometido eapectf! 

co, pueato que ya aeñale con anteriori.dad loa requiaito1 gramat! 

cales que se refieren a esta fi9ura descrita por la Ley, y •i no 

se cwnplen en la especie desaparece en la esfera jurldica que 

prevalece en nuestro medio. 

En Europa, cuna de la Civilizaci6n Occidental, ha evol~ 

cionado eate Derecho Social que contiene a la Hue~ga hasta el 

. grado de que Tratadistas de la calidad de Andra Rouast y Paul Du 

rand· (6} nos señalan al respecto que: " ••• la Hue~ga ea .un resul

tado de la Coalici6n de trabajadores que consiste en la'suspen-

sien de las tareas dispuestas por loa mismos trabajadores a fln

de presionar al patrl5n para obtener la modificaci6n de las cond!. 

ciones de trabajo ••• " tsic,), En primer término y como comenta-.. 

rio a esta definici6n que me parece un tanto confusa, debo seña

lar que en realidad la Hue~ga no es el resultado de una Coali--... 

ci6n, sino que es el resultado de lo que esa coalici6n decidi6 -. 

sobre un Conflicto, y por tanto la Escuela Francesa representan

te de la definici6n que he transcrito, confunde lamentable~nte

el resultado, que es la Hue~ga, con la causa, que es el Conflic

to, y a la coalici6n de Trabajadores, que es el .. Sindicato, con -



el acuerdo de la mayorta de loa int~grantea de dicho Sindicato,

que ea la auapenai6n de aua laborea COlllO snedida de preai6n en -

contra de lo• patronea y obtener mejor1a en la• condicione• del

Trab&jo. Por otra parte, en la definici6n que ae analiaa, el au

tor señala que laa tareas que ae auapenden en la Hue~ga aon dia

pueataa por loa miamos trabajadores, lo que •• err6neo, puesto -

que la• tareas las fija al patr6ny el trabajador decide mayori

tariamente auapenderlaa, razones ambaa por las· cuales no eatoy -

d• acuerdo con la Eacuela Francesa que define a la Hue~ga de ma• 

nera ambigua. 

En el mismo 6rden de ideas, el juriaperito Alejandro -

Gallart Folch (7) noa dice sobre el miamo particular ques • ••• La 

au•penai6n colectiva y concertada del trabajo realizada por ini

ciativa obrera, en una o varia• empreaaa, oficio• o ramaa de tr! 

bajo con el fin de conaequir objetivo• de ISrden profesional, po~ 

lttico o para manifestarse en prote1ta contra determinadas actu! 

cioneli patronal••. guberMUlentalea y otroa ••• • (sic.) Veamoas Nos 

dice el autor de esta defin.ici6n que la Hue~ga aa lleva a cabo -

por "Iniciativa obrera•, lo que no acaba de parecezme correcto -

dada la limitaci6n,gramatical de dicho tArmino, ya que me parece 

mas gendrico y apropiado el de trabajadores•, ya que ambo• voca

blos son enunciativos para él primero de ellos es definitivamen

te limitativo y en consecuencia dicha definic16n carece de real! 

dad puesto que, no, generaliza en la forma en que debi6 hacerlo.

Ahondando en la misma definici6n, debo ~gregar que el autor de -

la misma no establece con prec1si6n los objetivos que se perai--



.guen con una Huelga y dicha Olllisi6n nos parece peligrosa p1.1eato

que •e puede interpretar como objetivo uno que no existe en Dere 

cho, o bien que lo contrave~ga y a rie•go de aer repetitivo aeña 

lo que la Huelga siempre tiene como finalidad principal buscar -

el equilibrio entre los diferentes factores de la Produccien, p~ 

reci•ndane ocioso referirme a loa vocablo• que reatan por raso-

nea de espacio y de econcm!a elaborativa, 

.• 

Como aportacien Doctrinaria al Tema de la Huelga que 

origina ••t• ensayo analftico, debo referiEme a la def inici&n 

que noa da la doctrina Alemana a travla de Alfredo Hueck y e. G. 

Nipperdey, quienea •eñalan d~ticamente que1 11 ••• la Huelga ea

la auapenei~n colectiva y concertada del trabajo, llevada a cabo 

por un n&nero considerable de trabajadorea en una empresa o pro

feaien, COll'IO medio de lucha del trabajo contra el capital y con

el prop&aito de reanudar laa labores al obtener lxito o terminar 

la lucha, •• " t8), lo cual no resiste un an&lisia serio, ya que • 

nos hablan de •un ndmero considerable• de trabajadores, de eata

manera parece francmnente omiso e impreciso a mas no poder, ya -

que de un ndcleo de cien trabajadores, s~lo dos de ellos son un

"nGmero considerable", y sin embargo no pueden por s! mismos 

plantear una Hue~ga, dada su minor!a ante el resto de sus compa

ñeros de trabajo, por lo que estimo que el autor de esta defini• 

ci6n debie referirse a ~•.·· "mayor!a absoluta" que la conforma la· 
'.- :~k:Vi}:~-~--=_·'' ._.:, 

mitad m&s uno del total.de. los trabajadores de una empresa, ya • 

que en la otra forma el autor es impreciso y obscuro, corno lo es 

con todo el resto de su definici6n. 



Procedo ahora a estudiar lo que nos dice sobre la Huel-

. 9ª el conocido autor Guillermo Cabanellaa (9), quien con toda•!. 

guridad establece la siguiente definicidn: • ••• Considero que la

Huelga ea la ceaacidn del trabajo colectivo por voluntad de lo•

trabajadores con el objeto dnico de cons~guir determinada• cond! 

cionea de trabajo de lo• patrone1 o ejercer preaidn aobre ••toa, 

si la finalidad •• de drden polftico, no encaja en el Derecho de 

Huelga ••• • Eate brillante autor nos proporciona una definicidn -

muy acertada sobre la Hue~qa, empero incurre en el milllllO error -

de loa otro• tratadiataa a 101 que he hecho alu1idn en eate •P•!'.. 

tado, ya que ea ~gualJDente impreciao al señalar que la ceaacidn

del trabajo colectivo •• debe a •1a voluntad de loa trabajador••ª 

•in establecer que ndmero de trabajadores hacen po.sible dicha C!, 

aacidn del •trabajo colectivo•, el que no acabo de comprender, -

ya que por trabajo colectivo entiendo aquel para. cuya realiza--

cidn ea necesaria la concurrencia de varios trabajadores, lo que 

se •~qnifica camo una verdadera excepcidn al trabajo entendido -

unipersonalmente cano tal, ya que he dejado establecido en eate

mismo trabajo recepcional que si bien el Derecho Social lo cons

tituye el acuerdo voluntario de los Titulares de tal Derecho, --· · 

sin insistir mas sobre esta definicidn en particular, ya que su

inconsistencia la hace caer por su propio peso. · 

Toca el turno a un tratadista muy importante, el que en 

forma sintetica nos brinda una def inici6n sobre la Hue~ga que he 

de analizar a continuaci6n ya que Ernesto Krotoschin (10) afirma 

enf&ticamente en este sentido: " ••• considera la Huelqa como el -



abandono del trabajo que realizan en comisi6n una pluralidad de

trabajadorea con un fln determinado ••• •. He de señalar en primer 

l~gar que la Hue~ga no ea de ni~guna manera un •abandono• del -

trabajo por parte de •una pluralidad de trabajadorea•, que reali 

zan la Hue~ga aal entendida •en comisi6n•, lo cual reaulta abso

lutamente falao a la lu1 de nue•tra Ley Federal del Trabajo en -

vigor, ya que una Coalicien •• un Sindicato; pero no •• una comi 

sien, y menos adn, la paralizaci6n del trabajo por acuerdo mayo

ritario de la• voluntad•• de lo• tral:>ajadorea, puede.reputar•• -

l~galaente como un •abandono•, pueato que ••t• •e •~gnifica jur! 

dicamente como causal resciaoria contractual imputable al propio 

trabajador y •in perjuicio de ni~guna el••• para el patr6n, lo -

que ciertamente no acontece .en una Huelga realizada con e1tricto 

apego a Derecho y en las que ae cumplan la• eaencialidadea del -

procedimiento inatituldo por el Legislador de 1931. 

Visualizo ahora el a~gumento jur!dico contenido en una

definici6n por dem&s 'aui.generi1' debida a la obra del reconoci 

do tratadista de la materia Eugenio P@rez Botija (11), qui•n 

afirma de manera contundente que: • ••• la Hue~ga aignifica una ce 

sacien concertada del trabajador por el personal de una o varias 

empresas y con un ftn social ••• ". (sic) Antes que nada señalo 

que este autor incurre en las mismas deficiencias omisivaa de t2 

dos los que he analizado hasta este momento en este mismo apart~ 

do, pero ~grava la confusi6n cuando afirma que la Huelga la con

certa el personal de una o varias empresas, sin señalar 'si dicho 

personal actda en forma únlnime o por mayor!a, lo que s~gnifica

como una- verdadera omisi6n que.genera.graves confusiones inter--



pretativaa, como cuando afirma en la misma forma que la finali-

dad que peraigue la Huelga ea •polltico-social•, lo cual si bien 

••cierto que_ gramaticalmente pudiera encuadrar con el ffn jurf

dico que alcanzan 101 trabajadora• con un movimiento de Huelga,

aobrepaaa con mucho la.generalidad de ambo• concepto• que en aua 

reapectivaa concepcione• proyectan dificultad•• interpretativaa

muy diflcil•• de auperar por el criterio elemental de loa traba

jadorea, ya que por polftica ••entiende el arte de_ gobernar a -

una Naci8n y nada referente a tal accien.CJUbernativa •• pera~gue. 

con tal media Hue~c¡uf atico, como tampoco ae peraigue en realidad 

algo que pudiera definir•• tan ampliamente camo •aoc1a1•, pueato 

que en realidad el equilibrio de loa diferente• factor•• de la - . · 

producc1en que ea lo que efectivamente ae pera~gue con una Ruel-

. 9• •no ea un todo Social, aino el ejercicio de un derecho que ae 

ha dado en denoininar como Social, con lo que eatoy enteramente -

de acuerdo, y que en todo caao ea solo una parte de dicho dere-~ 

cho, por lo que, el autor que analiza en eate punto incurre en -

loa mimnoa errorea omisivoa de loa anteriores autores por la• r!, 

zonea anotadas y estudiadas. 

Para terminar con esta breve exposici6n analltica de -

loa diferentes conceptos doctrinarios expuestos por loa diferen

tes autores cuyas definiciones he transcrito textualmente, me r!. 

fiero en dltimo t@rmino al intel~9ente tratadista de la materia, 

Juan D. Pozzo (12) 1 quien asf3gura con todo 4!nfaais que: " ••• La -

suspensi6n del trabajo llevada a cabo por una pluralidad de tra

bajadores con fines de defensa de los intereses derivados del --



trabajo ••• " (sic). Eate autor ae empeña en definir a la Huelga -

como el resultante de una: "pluralidad" de trabajadores, lo que

me parece ambfqua a m4a no poder, ya que entiendo por pluraliemo 

la suma de mas de dos, que no necesariamente deben hacer mayor!a 

en el seno de una empreaa, pueato que puede haber pluralidad y -

mi.noria al mismo tiempo, y aa! la definici6n de eate autor ae -

desmorona ante el an&li•i• de •u• elementos sin perjuicio de da~ 

le validez a au idea, maa no as! a au exposici6n. 

Por mi parte, en forma Ecllctica, defino a la Hue~ga, y 

m.ls co".'cratamente a la Hue~ga por Solidaridad, que tal ea el nOI_!. 

nombra de eate eatudio diaciplinal, comos LA SUSPENSION 'IPSO J!:!, 

RE' DE ACTIVIDADES CONCERTADA POR LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES 

DE UN CENTRO LABORAL PARA LOGRAR EL MEJO~lENTO DE LAS CONDICIQ 

NES DE SU TRABAJO. En consecuencia a eata definici6n ae deber!a-

agregar lo a~guiente para referirme a la Hue~9a por Solidaridad, 

a saber: LA SUSPENSION 'IPSO JURE' DE ACTIVIDADES CONCERTADA -

POR LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES DE UN CENTRO LABORAL, PARA -

APOYAR POR SIMPATIA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UNA CQ 

LECTIVIDAD DIVERSA DE TRABAJADORES. Como •• vera, en esta defin! 

cien recojo loa .vocablos que me han parecido mas apropiados para 

describir f~gura juddica, a la que por cierto, el emdrito Maes

tro Don Alberto Trueba Urbina (13), nos iluatra a este respecto-

con sus acertados comentario• sobre loa componentes indispensa--

bles y las finalidades que se persiguen con su planteamiento ju

r!dico, haciendo hincap18 en el factor econ6mico que se persique 

con el ejercicio del Derecho Social que les asiste a los t~abaj! . 



dorea, quienes propugnan po~ mejorar sus prestaciones y sus sal!. 

rios, a lo que ya no hice alusi6n por considerar que tales ele-

mento• eatln contenidos en la• condiciones_ generales de trabajo, 

sin que •ato quiera decir que •ate de ninguna forma en contra -

del docto señalamiento de mi Maestro precitado, sino que simple

mente aclaro la razen por la cual no incluf en la definici8n ex

puesta la referencia eapecffica a loa salarios y a las preataci2. 

nea a las que tienen pleno derecho todos loa trabajadores, pues

to que, insisto en repetir, creo que tales elementos eatan cent!. 

nidoa implicitamente en las condicionea.9eneralea que privan en~ 

loa centros de trabajo de loa que se trate, por lo que debo con

cluir en el sentido de que la def1n1ci6n que me he pennitido ex

poner a~gdn mi leal saber y entender, no excluye de ni~quna man!, 

ra r..1. contradice por ni~gdn motivo loa atinados señalamientos -

del emdrito Maestro Trueba urbina a este respecto, sino que, to

do lo contrario, la funda y la motiva cabalmente. 

Para terminar con esta breve consideracien expositiva,~ 

sobre loa conceptos doctrinarios que prevalecen sobre la Huelga

en la actualidad juddica Nacional, debo referirme por dltimo ·a

la 'sui.generis' definici6n del Legislador Mexicano de 1970 que

en el art!culo 440 del Cap!tulo I, del T!tulo VIII de la Ley Re-

gla::ientaria del Apartado "A" del art!culo 123 Constitucional, e!. 

tablece que: "Hue~ga es la suspensi6n temporal del trabajo llev!!. 

da a cabo por una coalici6n de trabajddores". (sic.), para aren 

glan a~guido establecer que para los efectos consiguientes, los

sindicatos de trabajadores deben reputarse legalmente como coal!, 



cione• pel'll\Anentea, lo cual, aunado a lo anterior, provoca aerio• 

problema• interpretativo• y de aplicabilidad, pueato que el di•

po•itivo jurfdico-invocado en primer termino omite •eñalar con -

preaici&n loa elemento• de la f~gura que deacribe con al con•e-

cuenta perjuicio para la cla1e trabajadora qua reaiente en au -

perjuicio tal•• error•• omiaivo• 1111putablea al Le9ialador aeñal! 

do en primer l!lCJ•r, el que no rec~itS con int~gridad al eaptritu 

de lo• ••clarecido• conatituyentea de 1916, puea~o que la redac

cien definitoria me parece obscura y v~ga, ya que debitS utiliaar 

loa elanentoa a loa que me he ·referido repetitivamente a todo lo 

largo de eate Apartado. 

NATURALEZA Y PUNDAMEN'l'O JURIDICO.- La Naturale1a y al -

fundamento de la Hue~ga por Solidaridad ae remite a lo• princi-

pio• b&aicos del Derecho que la funda y debe reducir•• excluaiva 
' -

mente y limitar•• al mero acto de la auapenai&n del trabajo, en

la forma exácta e•tablecida por el Artlculo 443 de la Ley Fede-

ral del Trabajo en vigor, como reaultado del acuerdo mayoritario 

de voluntades de loa trabajadores para apoyar por aimpatla un mg, 

vimiento principal de Hue~ga y planteado en un centro de trabajo 

diverso al propio y como medida efectiva de presi&n en contra. de 

toda la Clase Patronal para ayudar a sus compañeros en conflicto 

a solucionar sus demandas en el menor tiempo posible y de la me

jor manera a sus intereses sociales, naciendo este derecho prec,!_ 

samente de la facultad unipersonal de todos y cada uno de los -

trabajadores de poder hacer o no hacer y realizar o no el traba

jo del que se trate, esto es, si un ciudadano es titular del De-



recho Constitucional de dedicarse a la actividad que le plazca -

·esta misma facultad Constitucional lo posibilita l~gall!l8nte a no 

hacerlo, interpretando •l texto fundamental a 'contrario ••n•u', 

de donde se deaptende"'prechamente la Conatitucionalidad prima--
":·.·,_,. 

viduales de ~ajadora que •on perfectamente libre• P! 
'',¡ 

ra trabajar y ~ara no ftabajar •in •u con•~ntimiento. Empero, •!. 

ta aseveracien no •• ab•oluta de ninguna manera, ya que en un mo 

mento dado y por una •ituacien de 'jure•,. un ndcleo reducido de

trabajadore• puede ver•• privado de ••te derecho aparentemente -

inalienable por deci•ien 111Ayoritaria_gremial, •eñalando que al -

referirme a un ndcleo reducido en realidad no lo puede •er tan-

to, •ino que lo indico en relacien directa al resto de •u• comp! 

ñero• de trabajo, y la •wna comparativa de lo• unos para con lo• 
otro• puede •er exhorbitante, por lo que lo reducido de un nd--

cleo de trabajadore1 debe tomarse con lH •alvedades •eñaladae,

pue•to que •iendo la mitad mas uno puede •er cualquier cantidad• 

factible en nue•tro medio. Hecha esta aclarac1en, la Hue~ga re-

aulta como ya lo señal• con anterioridad, del acuerdo mayorita~

rio de las voluntades de los trabajadores de cesar sus activida-· 

des temporalmente como una justa medida para lograr la mejorta -

de las condiciones en que prestan sus servicios, por lo que con

sidero que no es de ninguna manera impropio hablar ya no de un -

derecho, sino de la suma de muchos derechos individuales que en

altima instancia es exactamente lo mismo, aunque no del todo si

consideramos que los derechos individuales de los trabajadores -



tutelados por nuestra constitucien Pol!tica, pueden aer nulific!. 

doa por aua compañero• conatitu!dos en mayor!a aobre elloa, por

lo que eatimo que el derecho de loa maa eat& por encima del der!. 

cho de loa menos, aeqdn axioma jurtdico aplicable al. genero y a

la especie, tranaformlndoae en la practica en un derecho colect!_ 

vo que ae preata a confuaionea tale• como atribuir a la Huelga -

calidad de acto jurfcSico de la que definitivamente carece por -

laa razone• que anoto a continuacien, ain perjuicio de loa argu

mentos e~grimidoa en Capltuloa diverso• de esta misma T41a1a. 

En primer tezmino conaidero como principal•• atributoa

de un acto jurldico entendido correctamente como tal, au facul-~ 

tad de crear, exti~guir o nulificar obl~gacionea eapectficas en

tre partea determinadas, lo que no ocurre ciertamente con la 

Huelga por •1 misma, con el eatallamiento de la cual se persi9ue 

como finalidad excluaiva el mejoramiento integral de las coddi

cionea que.prevalecen en el centro de trabajo de que ae trate, -

entendiendo que todo hecho produc.tor de efecto• para el Derecho

•• denomina hecho jurfdico, y cuando esta hecho procede de la v2 

luntad humana se dencmina acto jurtdico, como yo lo estoy nom--

brando refiri~ndorne al resultado de la Hue~ga que ea el Convenio, 

rnb no la Huelga en st, puesto que el hecho jurfdico comprende -

al acto jurldico y este dltimo es a~go da hacer que depend~ de -

la voluntad humana y que ejerce influjo definitivo en el nacimie~ 

to, modificacien o extincien de las relaciones jurfdicas contra~ 

tuales entre los trabajadores y sus patrones, por lo que el Con

venio al que se trata de llegar y se llega invariablemente por ~ 



medio de la Hue~ga y como t8rmino definitivo de Asta, e! ea un -

hecho jurldico producido por los actos conj~gados de loa trabaj~ 

dorea en el planteamiento y realizacien de la Hue~ga la que por

a! m.iema. no_ genera ni~gdn tipo de obligaci~n contractual, sino -

que obliga a loa patronea a convenir con quienes plantearon la -

Hue~ga, la• condicione• que deber&n r~gir a partir de eae enton• 

cea entre elloa, aiendo pues Silog!aticamente hablando la Hue~ga, 

un •imple medio y no una finalidad. Concluyendo en este aspecto, 

debo afirmar que la Bue~ga no es coneecuentemente ni un hecho, -

ni un acto jur!dico en •1 miamo, aino que por inedia de ella •• -

trata de ll~gar al Convenio de loa trabajadores con sua patronea 

camo finalidad, aiendo prueba de todo lo anterior la poaibilidad 

de que ae de el hecho jur!dico sin que se di la figura de la 

Huelga, como en el caso hipot8tico de que se convenga por parte• 

del patr~n en todas las peticiones obreras antes del estallamie!l 

to. Por otra parte en nuestro medio judicatural priva una verda

dera confuaien aobre las caracter!sticaa espec!ficas de la Huel-

ga en general, preponderantemente sobre loa componentes jurtdi-

coa que la conatituyen y conf~guran en nuestra Legislacien y re!. 

lidad Mexicana, queriendome referir ahora a lo aflictivo y con-

flictivo de la misma, pese a lo cual considero que la Huelga no

es el conflicto en s! misma, como tampoco fu@ un hecho jur!dico, 

sino que, mientras en la primera hip6tesis la Huelqa era medio -

para llegar al Convenio, en la segunda de las hip6tesis analiza

das era el resultado del conflicto, pero de ninguna manera el -

conflicto en si, que origina el desequilibrio entre los factores 

de la Producci~n y de p4bulo el estallamiento de la Huelga como

medida de presi~n sobre la clase patronal, para que satisf~ga 



.1 

la• demanda• obrera• en el menor tiempo posible y de la mejor m~ 

nera a aua intereaea de Clase • 

. He analizado todos y cada uno de loa elemento• jur1di-

coa .que dibujan la ailueta l~gal de la Hue~ga en la actualidad

Mexicana, aeñalando la• peculiaridad•• de dicho• elemento• que -

le dan au naturaleza jurtdica1 ~e referir8 a continuaci&n a lo -

que establece el &rden Tem&U.co del Capitulado de eate Eatudio -

Analttico. 

FUNDAMEN'l'O JURIDICO.- El austento del derecho de Hue~ga 

encuentra au antecedente directo maa remoto en la conf~guraci&n

delictiva de •u ejercicio, le91alado en el C&:ligo Penal de Don -

Antonio Marttnez de Castro, cuya der?9aci&n trajo cona~go la pe!, 

miaibilidad t4cita que no expresa de lo que antea habta prohibi

do partiendo del principio de que, todo aquello que no se encue!l 

tra aancionado por la Ley, se encuentra permitido por ella, a lo 

·que aigui& la inquietud Revolucionaria que culmin6 con la promu! 

.9•ci6n de la Constitucten Pol!tica de los Estados Unidos Mexica

nos, en cuyo Capitulo referente al Trabajo y a la Previaien So-

cial, cree por primera vez a nivel mundial el derecho Social que 

ampara a la Clase Trabajadora, habiendo emanado de ella l~ Regl~ 

mentaria pr~maria de 1931 y la Vigente de 1970, en donde ee rec~ 

noce invariablemente a la Hue;tga ya corno un derecho Social, lo -

que no sucedfa antes de su antecedente citado y de lo cual seña

la el maestro Mario de ia cueva (14), que: " ••• la Huelga era una 

suma de derechos individuales ••• " (sic~) lo que resultaba verda-



dera=ente paradejica, ya que sigue dicertando el maestro De la -

Cueva, que1 • ••• los intereses colectivos tienen la milllfta reali-

dad social que loa individuales y merecen el mismo respeto del -

- ·6rden jur!dico ••• • (sic), lo que ya he analizado con anteriori-

dad en el sentido de considerar, no acertado darle igual jerar-~ 

quta • ambo• derechos en virtud de que debe aac~if icarae siempre 

el derecho de loa menos en favor del beneficio de loa maa como -

principio axianltico del Derecho del Trabajo. 

En enfoque directo al fundamento jur!dico de la.Huelga, 

debo detenerme en el elemento primordial de la auapenai6n del -

trabajo cano medida de preai6n o arma de loa trabajadores para -

loqrar au objetivo de mejoramiento integral de laa condiciones -

de su trabajo, a lo que el maestro J. Jesda Caatorena (15), opi• 

na: • ••• en el caao del Derecho de Hue~ga, la intenci6n ea la de 

a~gui.r trabajando bajo condicione• nuevaa ••• • (sic), lo que qui!. 

re decir, que ai bien ea cierto que hay auspena16n o cesaci6n de 

trabajo, debe ser temporal, puesto que de no ser as! no ae conf!. 

_gurarfa la Huelga como tal, sino que traer!a como consecuencia -

la deaaparici&n total de .los factores de la producci&n. Ahora -

bien~ si loa elementos de la Hue~ga son la'auspensi&n y el acue~ 

do mayoritario de los trabajadores para llegar a ella, as! como

el cumplimiento de las formalidades Procesales establecidas per

la mdsma Ley, y el presupuesto indispensable de un desequilibrio 

espee!fico entre los factores de la producci&n, señalo adem&s -

como elemento jur!dico indispensable de 'la Hue~ga so pena de 

Inexistencia, Injustificaci&n e Ilicitud, la condici6n 'sine qua. 



non• do la temporalidad auapen•iva, ya que de no •~r aa1, •e r°'.! 

pe en forma definitiva la relaci6n contractual del trabajador 

para con au patren y ae ••tarla en el.caao de re•ponaabilidad C! 
vil por incwnpUmiento, que de ni~·u1una manera encuadrarfa en la

f~gura que eatudio anallticamente en eata trabajo de inveat~ga--

cien. Por lo dem&a debo referirme a la finalidad que ae pera~gue 

con un movimiento de Hue~ga en un Centro de Trabajo determinado

poZ" la mayor la abaoluta de au• t§abajadore• ,' lo cual ea jurldic!. r . . . . 
mente mejorar laa condicionea.que prevalecen en dicho Centro, lo 

que me parece demaaiado_ gen•rico y extenao, debiendo referirme

• •tale• concUcionea•. de manera aja conciaa, aeftalando lo da .... 

deatacado e importante de la• mimna•, a aaber: la• preatacionea

de lae que diafrutan loa trabajadoree, el aal~io que perciben,

el eatlmulo a aua actividad••, el reconocimiento a au ant~c¡uedad 

y todo aquello que no puede aer legalmente •uprimido por haber .. 

aido conquiata Sinélical, a todo lo cual lo veo comprendido en un 

todo econ6mico, por lo que deduzco que la finalidad primordial -

que ee peraigue en una Huelga, ea de caracter preponderantemente ·· 

econ&nica, en lo concerniente al aumento Salarial y a la• pre•t!, 

ciones que pueden ser traducida• aiempre a factora• econ&nicos,

dentro de todo lo cual ea eminentemente jur1dica pero dentro de-

la esfera Socio-econ6mica de nuestro medio. Es cierto por otra -

parte, que se pueden reclamar salarios ca1dos que !~gal.mente de-

ben reputarse como trabajos realizados y no p~qados por el pa--

tr6n, lo que en estricto derecho podrla escapar al &mbito econ6• 

mico tanto como cualquiera otra clase de petici~n diversa de la

econ&nica directa, como· en el caso de la Huelga denominada por -



Solidaridad. a la que•• refiere la fracc1en VI del Art1culo 450 

de la Ley Federal del Trabajo en vigor, cuya finalidad estricta

mente aocio-econemica analizare en el Capttulo correapondiente.

Como finalidad an&l~a a la• anteriorea, el Conatituyente del 17, 

eatablecie la •armonta• de lo• derecho• del trabajo con la• del

Capital, • lo cual ya me he referido con anterioridad,aeñalando

mi total deaacuerdo con tamaña posibilidad ya que mencione la 1!!!, 

poaibilida~ de conciliar lo uno con lo otro por razone• obvia• -

intereaea antag8nicoa, aumentando la confuai&n que reina al re•

pecto en el Legialador de 1970, al pretender concretar lo• obje

tivo• de la Huelga de manera ambtgua y sin llegar a agotarlos, -

•1 lo que opin6 el aeñor Licenciado Salvador Navarro, que debe -

eatablecerae la salvedad Conatitucional en el aiguiente aentido: 

• ••• Lo que ae apunta como objeto de la Huelga ea y debe aer de -

toda la Leqialacien del Trabajo, y si adolece de alquna vaguedad 

hace a la Ley Rf!glamentaria concretar ••• • (aicJ, lo que no acon

tece en nuestra L!!gialacien Vigente en la actualidad, en que la

concreci&n de au articulado deja mucho que desear, puede que no

establece exactitud las circunstancias jurtdica y las consecuen

cia• de la mi81fta tndole con el consecuente perjuicio interpreta

tivo. 

CLASIFICACION DENTRO DE LA LEY.- La Huelga •• encuentra 

descrita ya en las normas hist6ricas de los acontecimientos san

. 9rientos que se significan, como la repres16n Estatal a esta fi

gura que adn no era jur!dica y que se debta simplemente a la nu

lificaciOn de la misma y di6 or~gen y motivo a que ae ocuparan -



de ella loa m!s promientes Constituyentes de Quer8taro, quienes

interpretaron el sentir revolucionario que provocara la cul:nina

cien de sus inquietudes Sociales en la Ley Fundamental que debla 

regir en lo sucesivo las relaciones obrero-patronales, como en -

efecto se hizo. al plasmar en el Art!culo 123 el Derecho Social ~ 

que tutelaba desde entonces a toda la Clase Trabajadora y que -

die im~gen para que en 1931, se ~glamentara dentro del linea--

miento Constitucional en materia de Trabajo y Previsi6n Social,

ea hasta 1970 cuando se redacta la Ley Vigente en la actualidad, 

en la cual el ~gialador tuvo buen cuidado de rec~er el eaplr!. 

tu del Constituyente en lo referente a la Hue~ga y referirse a -

ella, ya como un.derecho reconocido, dSndole forma y estructura~ 

procesal para dotar a loa trabajadores como Clase de un arma 

efectiva que lo.colocarla a la misma altura del patr6n, para as! 

poder demandar de @ate el equilibrio que debe privar entre loa -

diferentes factores de la producci6n. As! estableci6 en el Tltu

lo Octavo de la Ley Federal de la materia, las disposicionea ge

nerales de la auspensi6n del trabajo por trabajadores Coal~gados 

con un fin determinado, imponiendo requisitos y señalando objet!, 

vos pers~guidos con el ejercicio de dicho derecho, interpretando 

el sentir revolucionario de su orlgen al imponer a las autorida

des al respeto abAnluto al· ejercicio del derecho de Huelga, ast

como tambi~n la obligatoriedad de brindar a los titulares de tal 

derecho todas las garant!as que son necesarias y el auxilio que 

soliciten para suspender el trabajo. Señalo para esto, solo tres 

hip6tesis que pudieran nulificar este derecho, como lo son: LA -

INEXISTENCIA, la que por cierto, se desecha de plano si dentro -



de las 72 horas, no se promueve tal declaraci6n por parte de lo• 

patrones, sin tr!mite de ni~guna especie se declarar~ Existente

para todos los efectos legales 'ipso jure•. La segunda hip6teais 

que no• plantea el ~gislador de 1970, es la llamada ILICITUD, -

conque puede ser calificada la Huelga, si los titulares de su -~ 

ejercicio ejecutan acto• violentos en contra de las personas a -

aua propiedades, as! como tambi@n en el supuesto de que el Paf a

se encuentre en_ guerra y los trabajadorespertenezcan a estable

cimientos o servicios que dependan del Gobierno. Por Gltimo la -

Huelga puede ••r INJUSTIFICADA, si loa actos u amtaionea que la

moti varon no aon imputables al patren. El Maestro. Euquerio Gue-

rrero (16), al respecto aeñala: " ••• que la calificacien de impu

tabilidad solo puede hacerse, cuando loa trabajadores se aometen 

al arbitraje de la Junta, ya que entonces podr4 fsta estudiar a- · 

. fondo el problema y decidir si el patr6n dio causa al movimiento 

de hue~ga y por lo mismo debe sufrir las consecuencias de la im

putabilidad o sea el tener qu<3 satisfacer laa peticiones de lo•

trabaj adores, en cuanto sean :i;>rocedente ••• " (sic). 

El Legislador tuvo a bien ennumerar los objetivos que -

pueden dar or!gen a una Hue.lga, en las siete fracciones del Ar-

t!culo 450 del Capítulo Segundo del mismo T!tulo, que a continu~ 

ciOn procede a transcribir: 

Articulo 450. ·La Hue~ga deber& tener por objeto: 

I.- Conseguir el equilibrio entre los factores de la --

::e•. ··;:.-:e;··, 



produccien, armoniaando loa derecho• del trabajo con loa del ca

pi tal1 

11.-obtener del patren o patronea la celebracien del -

contrato colectivo de trabajo y exiqir au revi•ien al terminar -

el perlodo de •u vigencia, de conformidad conlo dispueato en el

Capttulo 111 del Tttulo S@ptimo1 

111.- Obtener de lo• patrona• la celebracien del contr~ 

to-ley y ex~gir •u revi•ien al terminar el pertodo de au vigan-

cia, de conformidad con lo diapuesto en el Capltulo IV del' Tltu• 
lo S~ptimo1 

IV.- Exiqir el cumplimiento del contrato colectivo de -

trabajo o del contrato-ley en las empresa• o e•tablecimiento• en 

que se hubiese •ido violado1 

v.- Exigir e~ cumplimiento de la1 di1po•icione• leqales 

sobreparticipacitSn de utilidades1 y 

VI.- Apoyar- una huelqa que tenga por objeto alguno de -

las enumeradas en las fracciones anteriores. 

VII.- Ex~gir la revisien de los salarios contractuales

ª los que se refieren los art!culoa 399 bis 419 bis. 



Proceder& a analizar brevemente a cada una de las frac

ciones referidas en el mismo orden en que aparecen plasmados en

el articulo de referencia, canenzando por el equilibrio entre -

los diversos factores d~ la producci6n, al que ya me he referido 

en forma por dem&s repetitiva como ~bjetivo principal y dnico al. 

que tiende el derecho de Huelga, y no le doy valor a la fra•e 

'infine' de esta primera fracci6n, ya que vuelvo a inai1tir 10-

bre la imposibilidad de armonizar lo antag6nico, como lo es el -

derecho que pudiera aaiatir o asiste al Trabajo y al Capital. 

La Segunda fracci6n se refiere a la celebraci~n del CO! 

trato colectivo de trabajo y exigir su reviai6n al terminar el -

perfodo de au v~gencia, de conformidad con lo di&puesto en el e~ 

pftulo 111 del Titulo VIX de la misma Ley, lo que a~gnifica como 

un objetivo de la.Huelga el cumplimiento del contrato de trabajo 

que en realidad busca el mismo objetivo de la primera fracci6n,

pueato que al interrumpirse el Contrato Colectivo se desequili-

bran loa factores de la producci6n y con la Huelga se tiende a -

restablecer el equilibrio que debe prevalecer en todas las rela

ciones Obrero patronales. 

En lo que hace a la f~acci6n tercera del dispositivo -

analizado se encuentran contenidos los objetivos que se persi--• 

guen con el ejercicio de este derecho, ya que considera el aspe.!:, 

to de la celebraci6n y revisi6n contractual y jurídica, de con-

formidad con la disposic16n ael Capitulo IV Título S~ptimo, per

las mismas razones, t@rminos y condiciones que visualiz@ en la -

fracci~n anterior. 



La fraccien cuarta a la que me refiero en este momento• 

exige el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo o del -

Contrato-ley en la empresa o establecimiento en que hubiere sido 

violado, lo que •e traduce en la posibilidad gen8rica de loa tr! 

bajadorea de plantear en un momento dado una Huelga, si.el pa--

tren viola en alquna parte, por mas insignificante que sea, la ~ 

estipulacien·Contractual convenida exprésamente con loa trabaja•. 

dores. 

El Legislador de 1970, eatableci6 como nuevo objet.ivo - . 

de la Huelga, el poder exigir el cumplimiento de laa diapoaicio

nea jur1dicas sobre la participacien de loa miamoa.trabajadorea

en la1 utilidades de las Empresas, que lo dota 1ncueat1onableme~ 

te de una facultad adn mayor para equilibrar aua relaciones para 

con los empresarios. 

Seguidamente se plasma por el multicitado ~gialador, -

el derecho que motiva esta Tdaia recepcional, que es la HUELGA -

POR SOLIDARIDAD, o sea aquella de apoyo a una Huelga diversa que 

ten9a por objeto alguno de los que me he referido con anteriori

dad. 

Por altimo se señala la exiqencia de la reviai6n de --

los salarios la que por cierto no· puede ser objeto o motivo de -

Solidaridad por parte de otras Coaliciones Obreras en virtud de~ 

estar comprendida fuera de aquellas a las que se refiere la fra~ 

ci~n pendltima, y no encuentro motivo a~guno que justifique esta 



exclua1en, va que los trabajadores que no perciben salarios ade

cuadoa, aon precisamente los que m4s requieren del apoyo de sua 

compañeros, pese a lo cual no pueden ser apoyados en su preten-

si6n de obtener salarios justos al desempeño de su trabajo, por

que el Legislador dispuso acertada pero peligrosamente que a tr~ 

bajoa iguales no deben fijarse salarios iguales como tampoco de

be fijarse igual remuneraci6n a igual desempeño, ya que la revi• 

si6n peri&iica salarial establecido por la Ley, dar!a margen a -

la unifoz:midad que no es posible en el r~gimen pol!tico en el -

que viv1moa, porque se matar!a a la Libre Empresa y ae acabarfa

con la libertad competitiva abatiendo los costos y loa precioa,

con riesgo de convertir lo l!cito actual en punible futuro, que

na es de lo que se trata por medio de nuestra Leqislaci6n del -

Trabajo, pero que sin embar90 influye en forma determinante en -

la econom!a del Pa!s, ya que de nuestra Ley depende la produc--

ci6n a la que podamos llegar, sin que nos signifique un obst&cu

lo, sino un est!mulo y un aliciente.a la producci6n que logran -

en conjunto los Trabajadores, los Patrones, el Estado, .la Ley, -

los medios de producci6n y sobre todo, el Derecho Social que pe~ 

sigue la justicia para la noble clase que debe s~gnificarse como 

la m!s importante en el sistema productivo Nacional, en el que -

pone tanto @nfasis el Ejecutivo Federal, lo cual solo podremos -

_lograrlo cuando se haga al patr6n rnenos rico y al trabajador me

nos pobre. 

CLASIFICACION DOCTRINARIA.- La interpretaci6n criterial 

de los m4s importantes jus-laboristas sobre la Clasificaci6n --



Doctrinaria de la Huelga, ea profusa a m4s no poder y se contra

dice en aus elementos aubatanciales, .habiendo a mi juicio tres -

corrientes a la• que conaidero loa m&a importante• y representa

tivo• del Tema, en cuanto que clasifican a la Huelga enfunci6n -

de1 

l.- Quienes la promuevenr 

. 2.- De la entidad afectada o negociaci6n de l~ que •• -
trate: y 

J.- En f·unci6n de la Huelga misma. 

Debemos agreqar que a estas tres grandes divisiones, d!, 

ben awnarse todas aquellas que si bien son diferente• en au esP!!, 

cie, aon iguales en su genero y caben perfectamente dentro de su 

correlativa, pasando a señalar a tttulo de introducci6n de este

Apartado que en realidad, las relaciones jurtdica1, Sociales, 

Econ6mfcaa y de cualquier otra clase que sostienen los trabajad2_ 

rea con sus patrones, los.cuales pueden estar o n15 establecidas-

en un Contrato, sufren una ruptura temporal y unilateral, la que 

debe significarse y se s~gnifica como una situacil5n de hecho y -

de derecho que se levanta por si misma en contra del orden jurí

dico establecido por ambas partes, por el cual se ha visto alte

rado en cuanto que las condiciones que dieron m4~gen al Contrato 

or~ginal, han sufrido alteraciones y desequilibrios que es nece

sario normalizar para que los trabajadores puedan ser retribuí--



dos econ6micarnente en la justa medida de su labor desarrollada,

en lo que el Estado tiene tambiftn un inter~s preponderante res-

pecto del resultado de los esfuerzos conjugados. La Huelga aaf -

entendida ae puede significar corno la fuerza contra el Oerecho,

siendo en efecto un estado poderoso de hecho que surge como fuet 

za frente al orden jur!dico establecido con anterioridad, como -

coacc16n para modificarlo en la forma que mas convenga a loa ~n

tereses de loa trabajadorea. 

Ea cierto que la Huelga ea una fuerza, y ea cierto tam

bH!n que e ata fuerza se uaa contra un orden j ur!dico pre-establ!_ 

cido pero ea necesario aclarar que eaa fuerza no es bruta o ani• 

mal, aino que propunga por la mejor diatribuci6n de la riqueza y 

adem!s ae encuentra perfectamente reconocida por la moderna es-· 

tructura Administrativa y re9larn.entada en sus esencialidadea ju

r!dicas para poder ser es9rimida como fuerza y como arma de po-

der en contra del Capital que ha sojuzgado al ·trabajador y a au

producto, en toda su Historia sangrienta de la cual se nutre y -

se sustenta actualmente. 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

ha llegado a sostener que un despido masivo de trabajadores, in

cluyendo a sus directivos Sindicales puede dar y d! legalmente -

lugar a que haya una Huelga, ya que se ataca ciertamente al int!_ 

t~s obrero al lesionarse colectivamente a quienes los trabajado

res consideran mas capaces para dirigirlos en su lucha por un m!_ 

joramiento m!s justo en las relaciones con sus patrones. Entien-



do que jurfdicamente no puede ju1tif icarse la Huelga por una C&!!, 

1a de eata naturaleza, ya que la hip6teaia no eata contemplada -

COll\O objetivo de Huelga en el Art!culo 450 de la Ley de la Mate

ria ain que esto quiera decir que esta en contra de tal medida -

para preaionar al patr6n a la inmediata reinatalac16n de loa tr!. 

bajadorea despedido• injustificadamente, pero que no puede darae 

en virtud de no estar eatablecido por la Ley, pero todaa la• ai

tuacionea de esta o parecida naturaleza caben dentro de una di-

veraa Claaificaci«Sn a la que denamiñara Antijuddiea, ain preju!. 

_9ar sobre la justicia y procedencia del or~9en, como en el caao

anal~o de loa Eatudiantea que dejan de concurrir a la• aula• o

de laa amaa de caaa·que ae niegan a CCll!lprar determinado producto 

como proteata por au eoato, ·y cualquier otro que ae lea asemeje

º lea aea parecida. 

· La primera de la• Claaificacionea de la Hue~ga que ord!. 

no y aeñalo, ea aquella que hac¡o en func16n exclusiva de lo• ti

tulares del derecho de Hue~ga, en ejercicio del cual hicieron •!. 

tallarla en cierto y determinado Centro de Trabajo y en forma 

perfectamente l~qal. Loa trabajadores que paralizaron aua labo-

res pertenecen siempre a una clase espec!fica, independientemen

te de su calificaci~n Laboral, tales como los trabajadores de -

las ramas Minera, MetaliS~gica, Pesquera, Transportista, Na•iera, 

Telef6n1ca, etc.r corno los casos espec!ficos de los titulares de 

la Hue~qa de R!o Blanco Veracruz, quienes murieron en un olocau! 

to -a la libertad Sindical y por el derecho de Huelga. La Clasi

f1caci6n pues, en func16n de los Huelgu!ataa, es a~qdn a la rmna 



r 

f. 
1 

de la Industria a la que pertenecen, lo que a su vez, la aubdiv~ 

den en Regionales y Nacionales si cuentan respectivamente con -

extensiones a otras partea de la Repdblica Mexicana, adem4s de -

aquella en la que operan, siendo irrelevante para esta Clasific!. 

c16n.gen@rica, el salario que perciben, as! como la ideolog!a p~ 

l!tica, religiosa y social de cada uno de ellos, pero a! intere

sando a su ordenamiento el trabajo especifico de cada trabajador 

aunque sea dentro de una,misma Qnpresa o Industria. Loa tratadia 

tas:hacen un verdadero embrollo sobre la diferencia entre Emple!. 

do, Aaalariado, Trabajador, Obrero, o cualquiera otra califica-

ci~n que tienda a definir a una persona que preste a otra sua -

servicios personales, ya que lo lilllitativo de a~gunos enunciados 

o lo extenao de 101 mismos, restan valor a las definicionea en -

loa que intervienen. He optado por utilizar en este Trabajo de -

Investigac16n Mon~rlfica, el t@rmino 'trabajador', por conside

rarlo el m41 apropiado para el f!n explicatorio conque lo utili

zo y as! lo aequire empleando en lo sucesivo para referirme a la 

persona que preste a otra un trabajo subordinado mediante el pa

go de un salario en los t@rminos exactos en que lo establece el

art!culo 20 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. 

En segundo lugar clasifico a la Huelga en relaci~n di-

recta de la negociaci6n o entidad afectada por la misma, y as! -

podemos hablar ya de Huelgas de Electricistas, de Ferrocarrile-

ros, de Mineros, de Metaldrgicos, de Pesqueros, de Transport!s--

tas, de Telefon!stas, etc. Lo que siempre trae como consecuencia 



la definici6n ya no de la Industria, sino del Trabajador que re! 

liza una actividad espectfica sea cual fuere la indu1tria, cosa

que me parece mts apropiado por IU propia naturaleza, subd1Vidi41!!, 

dose tales trabajadores en miembro• de una Induetria Local, Re9i2 

nal o Nacional para 101 efectos que anta adelante 1eñalaremos. 

Por dltimo debo referirme a la Hue~ga claaificada en -

funci6n de·•i ai•ma, laa que muy bitn pueden ser y son e1encial:

mente y en primer termino para buscar el equilibrio entra lo• -

f aetore1 de la Producci6n, y en termino• sub•~9uiente1 en cuanto 

a •u finalidad juddica como lo son, Las Hue~ga• Revhionale•, -

Celebratoriaa, C\Jmplimentos, de Solidaridad y de Revia16n Sala-

rial, pero toda. ella• tienen el primer orfgen comdn, ••to ea, -

buscar el equilibrio entre loa factores de la ProducciCSn, pese a 

lo cual y •in perjuicio de sua aacepcionea jurtdicas, la• Huel--

. gaa tambi41n son por •1 miemaa Revolucionarias y Reivindicatoria•, 

en cuanto pera~quen como su nombre lo indica, la re1vindicac16n

del Trabajador y el cambio del Sistema Polftico, para llegar al

Gobierno del Proletariado, e~gdn taai• evolucionada de interpre

tac1en Socialista de la Hue~ga. 

Me resta señalar una dltima f~gura jur!dica dentro del

terreno de las suposiciones, y es precisamente aquella a la que

me permito denominar "Hue~ga Fraudulenta", en virtud de que su -

posibilidad depende de la canplicidad de un patr6n con el l!der

de los trabajadores, quienes aprovechando el error en que dstoa

se encuentran, hacen estallar unaHue~ga para solidarizarse apa-



rentemente con aua compañero• de otra Empresa en la que han par~ 

lizado •u• laborea, para aprovecharse de tal aituacien en loa au 

puestos caso• de incoateabilidad operatoria, aaturaci8n del mer• 

cado, inexistencia de materia prima, etc., lo cual hace neceaa-

rio pagar a lo• trabajadores su aueldo lnte9ro ·sin que en reali• 

dad lo devenguen, por la aencilla razen de que no realizan trab~ 

jo alguno, ya que el patren no lea proporciona loa elemento• nece 

aarios para ello. Esta situaci8n resulta del evidente error Le--

gialativo contenido en el artlculo ''º 'in fine• de la Ley Fede• 

ral del Trabajo en vigor, que prohibe a la autoridad condenar al 

patren el p~go de loa 1alarioa de loa trabajador•• que hubieaen

declarado una Huelga de esa naturaleza, por lo que he conclufdo

en este a1pecto, que debe refoJ:m&r1e la Ley citada para que inv! 

riablemente ae condene al patren a realizar esto• pa901 y de es

ta suerte evitar el fraude que ae perpetra en perjuicio de loa -

trabajadore1, a quienes aua ltderea inmorales en c0111plicidad con -

sus patronea pueden burlarse de la bondad que inspire a loa 

Constttuyentes de Querdtaro en 1916. Con esta definici8n que 

ai)orto modestamente al tema que desarrollo, concluyo este Captt~ 

lo, se"alando la imperiosa necesidad de posponer la fracci6n VI

a la. VII del artlculo 450.de la Ley de la materia y se tache de

plano la prohibici6n a la autoridad competente de condenar al P! 
\ 

tr6.n al pag~ de los salarios caldos de los trabajadores que de -

la nanera mas n~ble Y.generosa han sacrificado sus i~gresos para 
1 

apoyar a 1ua compañeros en~rascados en dilatados Litigios, sin -. . 

que por ello el Estado, la Sociedad y sus compañeros de Clase se 

las premien. 
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DERECHO l'ROCES.U. . 
CaracterfaU.caa ProcedS.Jnel\talea Doctrinarias. 
Preaupueatoa Jurl.di.coa Procesales. 
Elemento• Principales de la Secuela Procesal de la Hue!_ 
9a por Solidaridad. 



Considero que el primer elemento Procesal debe ser la -

igualdad entre laa partea ante el Organo Juriadiccional al que -

ae aC1111eten, pero •• por la Doctrina que a sujeto• de derecho• -

desiguales, dan reaultadoa Procesales desiguales, como la dife-

rencia que exiate entre un patren y un trabajador que aolo puede 

ser igualado por la Ley Procesal que loa rija, para partir de lo 

cual en la definicien de eate Derecho Singular que norma laa re

laciones entre uno• y otros, debemos considerar adem&a laa pro-

piedades inherente• de las entidadea en pugna, porque es bitn -

aabido la diferencia que debe exiatir y existe entre quienea ac~ 

den ante un Tribunal legalmente conatitu!do. La Ley iguala a loa 

representante• de loa factorea en p~gna y r~gula equitativamente 

los derecho• Procesalea de.uno y otro, aunque en realidad el De

recho Proceaal del Trabajo la definan los m4a eminentes tratadi~ 

taa, como el Adjetivo que califica el Derecho Social, ccmo en el 

caao que me peJ:Tftito señalar en primer t8rmino debido a la pluma

da mi disti~guido Maestro Alberto Trueba Urbina (1), quien afir

ma sobre eate particular quea • ••• El Derecho Proceaal del Traba

jo·, ea el conjunto de r!19glas jurldicaa que r~gulan la actividad

Juriadiccional de los Tribunales y el Proceso de trabajo para e~ 

mantenimiento del orden jur!dico·y econemici en laa relaciones -

obrero-patronales, inter-obreros o inter-patronalea ••• ·• (sic), -

que no difiere en substancia de lo que tambien señala al respec

to el destacado comentarista del Tema Luigi de Litala (2) en el

sentido de que: " ••• el Derecho Procesal del Trabajo es la rama -

de la ciencia Jur!dica que dicta las normas instrumentalés para

la actuaci6n del Derecho del Trabajo y que disciplina la activi-



dad del Juez y de la• partea en todo el procedimiento concernie~ 

te a la materia del Trabajo ••• • (aic). Yo ae muy, limitadamente -

que el Derecho del Trabajo ea obviamente de orden Pdblico y, ad!:_ 

m&a aut6nomo en •i miama, y •• aat mismo que toda• la• definici2. 

nea que anali10 en eate y otro• capltulo• aobre el mimno tema, -

presentan defecto• conformacionalea por razone• de incapacidad -

huma.na para formar atntesis.perfectaa, cauo por ejemplo las deff 

nicionea de profesores de la materia que por inconaiatentea no -

cito, y adn aquello• proveniente• de loa mas alto• exponente• m~ 

xic.noa de la aateria, que ea el caao del Maeatro J. JeaGa Caat2_ 

rena (3), quien nos dice como aportaci6n al miamo tema que: 

• ••• ea el conjunto de normas que rigen las relaciones de lo• asa 

la.riadoa en el patr6n, con loa terceros o con ellceen al, aiem-

pre que la condici6n del asalariado. sea la que •• tome en cuenta 

para dictar eaaa reglas ••• ~, todo lo cual nos parece un&nime en~ 

au esencia, aunque difiera en la forma expresiva de loa austen-

tantea, quienea me merecen el mas alto reconocimiento y no difi!. 

ro en lo abaoluto de lo·aubstancia~, sino que Gnicamente adicio

na o auprime de aua textos aquello indipensable o 1uperfluo, ya

que parto del principio de la ai9nif icaci6n del t•J:11lino Proceso

que en su ascepci6n_gendrica significa una aerie de fen6menos i~ 

ti.mamante unidos, acaecen en el tiempo y en el espacio. 

Por otra parte, la conceptualizaci6n de los tdrminos 

acci6n, juriadicci6n y proceso, constituyen las cuestiones jurl

dicas fundamentales de toda la ciencia Procesal de nuestros dtas. 

Señala a prop~s~to de dsto el disti~guido tratadista y maestro ~ 



de la Universidad Aut6noma de Puelba, Armando Porras y L6pez (4) 

que laa mi• variadas doctrina• chocan entre si, pese a que ae -

trata de una aerie de acto• coordinado• y regulado• por el Dere

cho Procesal, a travAs de loa cuales ae verifica el ejercicio de 

la Juriadicci6n, por lo que ea inneqable ,ue el Proceao ea una -

serie de aucesi6n de acto• que tienden a la actuaci6n de una pr!. 

tenai6n frente a la intervenci6n de loa 6rganos del Estado con•

ti tuidoa especialmente para ellos. siendo pu8s un conjunto de ac 

tividadea neceaariaa al desenvolvimiento Jurisdiccional, tal y -

COltlO lo expone brillantemente Alfredo Rocco (5), cuya obra no•. -

parece ocioso comentar. Por mi parte considero que Menendez Pi-

dal (6) tiene toda la raz6n cuando declara que la palabra Proce

so tiene su or~9en en el Derecho Can6nico y se deriva de •proce

dere•, tArmino equivalente a avanzar, lo que quiere decir que la 

palabra Proceso trae impl1cito la idea de avanzar. En mi modesta 

opini6n apoyo esta teor!a porque considero que el Proceso •1 im· 

plica la idea de avanzar, desde el momento en que una de las ca

ractertaticas esenciales es su propio dinamismo, el movimiento -

manifestado por las diferentes fases procesales que van llevando 

a las partes al Laudo correspondiente. No puedo pasar por alto -

la confusi6n que prevalece respecto de la terminol~g!a·con que 

se denomina y suele hacerse erreneamente, al Derecho Procesal -

del Trabajo. En efecto, se habla con mucha frecuencia de proce-

dimiento, enjuiciamiento, proceso y juicio, como t~rminos sin6n!_ 

mos, sin que en realidad lo sean, toda vez que la Doctrina Proc~ 

sal contempor!nea se ha enca~gado de separar y distinguir todos

~stos t~rminos, debo precisar el alcance jur!dico de uno con re! 



pecto a otroa, rechazando aquello• que de acuerdo con los princi 

pio• proceaalea modernoa no tienen la categorla de actos o inati 

tucionea verdaderamente perteneciente• a esfera• proce•ale•. El

proceso como relaci6n o como •ituaci6n, ea principio o idea jur! 

dica directriz, en tanto que el procedimiento ea la realizaci6n

plena, campleta y auce•iva de loa acto• jurldico• del Proce10, -

porque a1te ea un 1i1tema para el deaarrollo de la actividad Ju

risdiccional, en tanto que el Procedimiento es la fonna real, -

concreta y material del.desenvolvimiento del Proceso. 

Concluyendo pudiera dectr que el Proceso es lo abatrac

to en tanto que el Procedimiento •• lo concretoJ el Proceso ea -

el continente y el Procedimiento e1 el contenido. 

Concretando todo lo anterior me permito definir al 

igual que loa Maestros enunciados,. guardando toda la.grand11ima

proporci6n que exi1te, señalando que el Derecho Procesal del Tr~ 

bajo, ea aquella rama del Derecho que conoce de la Actividad Ju

risdiccional del Estado respecto de las normas que regulan las -

relaciones laborales desde loa punto• de vista jurtdico y econ6-

mico, toda vez que considero que ambos aspectos son parte funda

mental del conflicto obrero-patronal. Quiero señalar tambifn un

particular punto de vista sobre el T1tulo XIV de la secci6n Se--

. gunda de la Nueva Ley Federal del Trabajo en vigor, el que a mi

juicio no reune los requisitos necesarios.para ser entendido co

mo un autlntico Derecho Procesal, como el Legislador denominara

en su T!tulo, y que de los diez Cap!tulos de los que consta, no-



satisfacen las necesidades judiciales que operan en la eapecie,

por lo que apunto la urgencia de la necesidad de que •• expida -

una .Ley completa que reglamente el Procedimiento en su totalidad 

a ma..~era independiente de la Ley Sustantiva del Trabajo, ya que

es evidente la omiaien en dicho Capitulado de aspectos procesa-

le• fundamental••• recurriendose en ocaaionea al C&iigo Federal

de Procedimiento• Civiles en forma aupletoria de la mi•ma, des-

naturalizando el Procedimiento Laboral y creando confuaien inter 

pretativa en loa trabajadores e impositiva en las autoridadea, -

por lo que concluyo en el sentido de que con base en la• conaid!. 

raciones doctrinarias de este Apartado, debe crearse un orden -

Procedimental de la materia como acontece en el &mbito·Civil y -

Penal. 

PRESUPUESTOS JURIDICOS PROCESALES DE LA HUELGA.- El ca
pitu.lo II del Tftulo Octavo de la Ley Federal del Trabajo en vi

gor, denominado en lo relativo "Objetivos y Procedimientos de la 

Huelga•, establece en su articulado aplicable y conducente las -

condiciones Procesales para llegar a la suapensi~n del trabajo -

por parte de loa titulares del derecho de Huelga con medida de -

presi6n para lograr la mejoría en sus relaciones de trabajo, co!!_ 

signa.ndo los requisitos de Fondo y Forma so pena de inexistencia, 

Ilicitud e injuatificaci6n, como causas de improcedencia en los

supuestos de que los trabajadores no cwnplan con tales imperati

vos jur!dicos as! mismo establece tambidn la obligatoriedad de -

satisfacer el requisito del emplazamiento expreso con loa eleme!l 

tos que deba contener, tales como las peticiones concretas, la. -



manifestaci6n del prop6sito que las orilla a tomar tal medida, -

as! como la expresi6n concreta del objeto de la misma y la nece

sidad ineludible de presentar tal escrito de emplazamiento a la

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente, señalando la

secuela a seguir si la Empresa o establecimiento est4n ubicados

en lugar distinto del que resida la Junta de la que se trate, -

brindando al trabajador coal~gado la facultad de emplazar a au -

patren por medio de la autoridad del trabajo m4s pr6ximo o de la 

autoridad Polltica de mayor jerarqu!a del lugar de ubicaci6n re

•idenciatural del de dicho patr6n, imponiendo a tales autorida-

des la obligaci6n de remitir el expediente que se integre con -

tal emiplazamiento dentro de las veinticuatro horas f atalea ai--

guientes, todo lo cual se encuentra contenida en la fracci6n pr!, 

mera y segunda del art1culo 452 de la Reglamentaria Laboral aeñ~ 

lada con anterioridad, que en su fracci6n tercera establece el -

tGrmi.!'lo para suspender las labores despu~s del aviso correspon-

dient~ que sera de seis a diez d!as para competencias ordinarias 

de amlxta fueros y de aquellcs trabajadores que desempeñen su tr~ 

bajo en cualquier servicio Pt1blico, aclarando el mismo dispoait!, 

vo ju:r!dico la forma de computar dicho tdrrnino. 

En el articulo s~guiente el Legislador f ijd el plazo P! 

rentcrio de veinticuatro horas, para que el Presidente de la Ju~ 

ta de ConciliacHSn y Arbitraje de la que se trata o las autorid!. 

des referidas con anterioridad, hagan llegar al patr6n la copia

del· escrito de emplazamiento, bajo su m&s estricta responsabili

dad rpara que dicha notificac16n produzca el efecto jur!dico de -



constituir al patren en depositario de su Empresa con todas laa

obliqacionea y responsabilidades de la que nos habla la Reglame~ 

taria Civil que ae aplica en forma supletoria, determinando la -

imposibilidad de ejecutar erdenea judiciales a partir de la not! 

ficacien, en loa bienes del Centro de Trabajo emplazado a Huelqa. 

otros precepto• correapondientea al miamo Capitulado que eatamoa 

tratando noa fijan el tdrmino fatal de cuarenta y ocho hora• de! 

pu~s de que haya aido notificado el patren para que produ1ca por 

eacrito su conteatacien a la Junta de Conciliacien y Arbitraje -

respectiva. Ante la ambiguedad de "Servicios Pdblicoa• a lo que

me referf antelatorimnente la Ley establece que son aquellos de: 

Comunicaciones, Tranaportes, Gaa, Lus y Energfa Electrica, Lim-

pia, Aprovisionamiento y oistribucien de Aguas, Sanitarios, Hos

pitalarios, Alimentarios y de Inhumacien. Añadiendo que en lo -

que toca a loa alimentos es solo en cuanto se refieran a artfcu

los de primera necesidad y ae afecte alguna rama completa de au

servicio, todo lo cual lo canentare oportunamente dentro de este 

mismo Apartado, ya que me parece confusa la redacci&n, ambigua -

en su significado y omisa en muchas de sus partea. Ordena la Ley 

de la materia en su artfculo 456 que se cite a las partea a una

audiencia de Conciliacien en la. que loa integrantes y el perao·

nal de dicha Junta, procurara avenir a los sujetos del derecho -

Procesal con intereses en conflicto, pero lea prohibe a los Fun

cionarios hacer declaracitSn alguna que prejuzgue sobre la proce

dencia, Existencia, Justificacien y Licitud de la Huelga en cue~ 

t16n. La ConciliacitSn que a mi juicio significa la etapa Proce-

sal mis importante de toda su secuela, se regula por laa normas-



contenidas en las cuatro fracciones de las que consta el art!culo 

457 de la misma Ley de la materia, que no difiere de la Concili~ 

ci6n e11tablecida para otro tipo de Procedimiento y despuC!s habla

de las causas, condiciones y motivos por los cuales una Huelga -

puede ser declarada legalmente Inexistente, Il!cita e Injustifi~ 

cada, a mi juicio en un lugar inadecuado, toda vez que la califi 

caci6n de la Huelga es atribuci6n exclusiva de la autoridad me-

diante la aportaci6n de elementos que le hagan las partes, pero

adn en este supuesto, los trabajadores deber&n seguir prestando

sus ••rvicioa cuando.la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje respe5_ 

tiva asi lo determine, desvirtuando por completo la preai6n que

ae trata de ejercitar en la forma exacta que lo expongo inmedia

tamente despuC!s al referirme a los Presupuestos Jur!dicos Proce

sales de la Huelga en general, que habla tambi~n en los art!culos 

467 y 468 de la tantas veces citada Ley Federal del Trabajo. Por 

dltúr.o esta misma,· establece la forma en la cual se puede dar -

por terminado su movimiento de Huelga, previendo el acuerdo en-

tre quienes hicieron estallar la misma y los patrones de la Em-

presa, o bien si el patr6n se allana, confesando los argumentos

de los trabajadores y accediendo a sus peticiones contenidas en

el escrito de Emplazamiento de Huelga, cubriendo los salarios 

que hubiesen dejado de percibir los trabajadores durante todo el 

tiempo que durara la Huelga. Establece tambi~n dicha disposic16n 

jur!dica la posibilidad legal de dar por terminada la Huelga --

cuando la Junta que conociera de ella, dictara Laudo en tal sen

tido, condenando a los patrones a la satisfacci6n de las peticio 

nes de los trabajadores en cuanto sean procedentes a los d!as --



·~ . 

que hubiere durado la Huelga, siendo la parte final de este pa-
rrafo que comento el error Jn4s grande de todo este articulado, -

ya que prohibe expresamente a la• autoridades del Trabajo a con

denar al patr6n al pago de lo• salarios de los trabajadores que

hubieren auspendido eus labore• como apoyo y por a.lmEatfa a un -
..... ..._ 

. grupo de trabajadores diverao al propio como medida de pres16n -

para que les satiaf~gan aus demandas en el menor tiempo-posible• 

y de la mejor manera a sua intereses. 

La parte final de e1te T!tulo, establece requiaitos pr~ 

cesalea cuando la Huelga tenga por objeto la Celebrac16n o Revi

si6n del Contrato-Ley, que en lo conducente son la• misma• de 

las anteriores con laa solas modalidades de que el escrito de Em 

plazamiento que hagan loa trabajadores colectivllJllente, debe con

tener una copia para cada uno de los patronea emplazados, asf c~ 

mo aumentado el per!odo a treinta dfaé para la suapensi6n de las 

labores despu@s de la presentaci6n del escrito ante la Junta de

Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente y los supuesto• de pre

sentaci6n ante Autoridad y l~gar de residencia diversa al.propio 

y natural, ast como loa t~rminos y obligaciones de las Autorida

des exhortadas. 

Como se ver! en las anotaciones anteriores, a todas 

ellas se reduce--propiamente_el Derecho Procesal del lrabaj'o y 
., -~---. ... . .. - . 

considero de swna importancia a este somero trabajo Anal!tico de 

Investigaci6n referirme aunque sea brevemente a dichas disposi-

ciones conduccionales obligatori~s para las partes interv1nien--



tea, empezando por la denominaci6n del Cap!tulo, que mezcla la-

mentablemente loa objetivos que se persiguen con la Huelga y el

Procedimiento que ae ••tablece para llegar a ella, y como en la

promtacua de au denominaci6n, as! •• confunde el Objetivo y el -

Procedimiento en loa diferente• art!culoa de laa que conata.el -

Capitulo de referencia, olvidando en eate breve an•11aia loa ob

jeti voa a loa que me he referido en lugar diverao de este aiamo

~rabajo, y solamente analizar aquellas diapoaicionea que •• re--

f ieran al Proceao propiamente dicho, como lo •• el art!culo 451-

que ••tablee• los requisito• que ae deben aatisfacer para poder

auspender l~galmente los trabajo• de cualquier Empre•• o Establ!, 

cimiento y los auba~guiente• que imponen obligacione• y conf ie-

ren prerrogativa•'• loa trabajadores, ·todos lo• cuales•• encue!!. 

tran en forma deaordenada en este Cap!tulo, ya que adem&• de la

nezcla entre objetivos y Procedimientos, aa agrega y añaden dis

posiciones de 6rden Pdblico, señalamiento tambien impositivos a

las partea y obligacionea y derecho• a loa patronea, siendome 

l!cito meditar sobre la procedencia al tutelar los derecho• de -

la Clase Patronal en una Reglamentaci6n eminentemente Social, lo 

que me orilla a concluir en el sentido de que la Ley que analizo 

es meramente Adjetiva y califica en forma heter?gdnea al Derecho · 

Social de los trabajadores que existe y emana en y del Art!culo-

123 Constitucional, que iguala a loe contendientes o trata de h~ 

cerlo, en el campo de la batalla del lit~qio en materia Obrera,

que en dltima instancia beneficia al trabajador que antes se en

contraba en patente des~gualdad respecto de sus patrones y que -

.gracias al Derecho Procesal de esta materia la iguala a @l, ade-



mSs no lesiona en lo absoluto el contenido Social que obra en la 

parte Sustantiva de la misma Reglamentaria en cuanto que, ae re~ 

fiere exclusivamente a sus intereses y no a 109 intereses de la

Clase Patronal, por lo que no interesa en concepto de quien esto 

describe al Derecho Social que tutela exclusivamente a la Clase~ 

Trabajadora y que solo adgetiviza el Derecho Procesal de esta ma 

teria. 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA SECUELA PROCESAL DE LA BUE~ 

GA POR SOLIDARIDAD.- En realidad, para analizar la figura jurtd~ 

ca que dibuja con meridiana claridad la fraccien VI del artículo 

450 de la Ley ~glamentaria de la Materia Social que em ocupa, -

noa óbjetiviza la medida en los t~rminos exactos y escuetos de 

si.mple apoyo a una Hue~ga que tenga por ftn alguna o algunas de

las enumeradas en las cinco fracciones anteriores de las siete -

que consta en totalidad el mencionado dispositivo jurídico, debo 

iniciar por desglosar los vocablos.gramaticales que se encuen--

tran contenidos en su redaccien a partir del apoyo propiamente -

dicho, el cual se puede demostrar por muchas medidas y no necee!_ 

riamente con la medida extrema de la Huelga, como por ejemplo i!!_ 

sertar en los periedicos manifiestos de apoyo a los trabajadores 

de cierto y determinado establecimiento fabril, o bien remitien

doles mensajes de apoyo a sus medidas y a sus peticiones, por lo 

que considero que el Legislador debie especificar la clase exac

ta de apoyo al que quiso referirse, ya que se presta a confusien 

interpretativa por parte de quienes invocan la Ley y por parte -

tambi@n de quienes la aplican, e inmediatamente despu@s agrega -



a raz6n de dicho apoyo en la expresi6n: " .•• que tenga por obje

º• .. • (sic), lo cual me parece incierto e impreciso a m&s n,, P!:!_ 

er, ya que la prSctica nos enseña que la Huelga principal a la

·ual van a apoyar los trabajadores a los que faculte la fracci6n 

nalizada, tuvo que haber sido en pret@rito y no en presente, c~ 

olo anota el redactor de referencia, ya que la Huelga por Soli

aridad que motiva este trabajo de pobreza evidente, se origina• 

recisamente en el estallamiento de una Huelga anterior que haya 

ido declarada Llcita Existente y Justificada, lo que imposibil~ 

a a darse simultSneamente con la principal y que precisamente -

_al situaci6n de Jure motiva uno de los puntos conclusivos que -

nota al final del mismo# ya que jur!dicamente no puede darse la 

Huelga Revolucionaria a la que se refiere el maestro Alberto 

Trueba Urbina (7), ya que es requisito previo, contenido en el -

texto de la misma fracci6n el 6 los objetivos señal•dos en el --
--4'.~···. --.: .. ' .'- ' 

resto del art!culo lo que hace pensar en una inter.ienci6n Legis

lativa de intereses diversos a loa de los trabajadores. El requ.!_ 

sito jurldic,o 'Sine qua non' de la Huelga por Solidaridad, es 

precisamente la existencia previa de una Hue~ga principal que 

haya sido declarada previamente en forma oficial como legalmente 

subsistente para los efectos fonnales a los que me he referido -

en el somcr~ an&lisis que he hecho de la Huelga en forma gen~ri

ca, y en la especie se añade el requisito al que he dedicado mi

atenci6n en este Apartado, que no es otro que el de la existen-

cia real de otro movimiento similar al que se trata dar vida.Y -

forma, en el g@nero com~n, m~s no en lo especifico de la figura

que estudio,.toda vez que se distingue una de otra en tal elemen 



to primordial que de no existir o de lejos de existir deapul!a, -

desvanece y anula de plano a la Huelga por Solidaridad, ya que -

no exiate o deja de exiatir la medida de preai6n de loa trabaja

dor•• con lo cual •• van a 1olidarizar1 ya ae han solidarizado o 

dejan de aolidariaarae. Consecuentemente con lo anterior, •• da~ 

la limili tud plena de la Hue;lga por Solidaridad con cualquier -

otro tipo de Hue~ga que he dejado establecido en el CapUulo co

rrespondiente, en la substancia, en la forma y en el medio, exi!. 

tiendo la diferenciaci6n denominativa y la objetivizac16n pecu-

liar de cada una de ellaa, aaf camo la variaci6n en aua peraecu~ 

aionea ai~gularea, a~guiendoae loa milJl\01 estadios proce1alea -

que en cualquiera otra figura de eata clase, aunque ea bien ci•!. 

to que la Huelga por solidaridad no termina en realidad con el -

Convenio de 101 trabajadores de loa que se trata, aino con el -

Convenio al. que ·ueguen loa trabajadores de la Huelqa principal, 

aunque verdaderamente exista tambi8n Convenio en la Huelga· de -- ·. 

apoyo a la que me estoy refiriendo insistentemente, solo que en

este ca10 se hara constar que termina la Huelga que se decrete - . ·. 

para apoyar a trabajadores de establecimiento diverso, ha satis

fecho las peticiones formuladas por los mismos, y que por tan.to

considera que el objetivo de su movimiento tuvo el ~xito que ae

persi9ui6 reanudando sus faenas, plenamente convencidos de que -

el arma empleada es efectiva. Este Convenio principal y su acce

sorio, deben ser suscritos ante los inteqrantes de las Juntas -

correspondiente de Conciliaci6n y Arbitraje que sean competentes 

en el caso espec!tico de que se trate, so pena de inexistencia -

contractual en cuanto beneficie y no perjudique los intereses --

',:-·' 



Sociales de la Clase Trabajadora. Todo lo referente a la Huelga

por Solidaridad debe aer sancionado por la autoridad respectiva, 

a excepci6n hecha del acuerdo mayoritario de voluntadea de loa -

trabajador•• del Centro Laboral del que se trate, en cuyo recin

to Sindical no puede tener cabida ningdn tipo de autoridad o P8!. 

aona extraña a loa mi11moa miembro• del Sindicato que loa ~grupe, 

sino aolo en loa caaoa en que t4citamente y expresamente lo per

mita la Soberanla mayoritaria de la Aaamblea General Ordinaria -

o Extraordinaria a la que ae convoque legal y formalmente a loa

trabajadorea de dicho establecimiento Laboral, por lo que la ••

cuela Procesal de la Huelga por Solida~idad ea la mi.ama entera-

mente a cualquiera otra Huelga de la• que jurldicunent• pueden • 

darae en la actualidad mexicana, con la• excepcione• y caracte-

rlaticas propia• que me he permitido aeñalar con toda la objeti

vidad de que he aido capaz en este Apartado en el que preponde-

rantemente he analizado loa elementos b&aicoa de au aecuela Pro-. 

ceaal. 

. t 
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e o N e L u s I o N E s. 

l.- La Huelqa denominada por .Solidaridad de loa trabaja 
dores, a la que se refiere la fracci6n VI del Art!culo 450 de la 
Ley Federal del Trabajo Vigente, no contraviene en ninquna forma 
ni por ningdn motivo a la fracci6n XVIII del Apartado "A" del -
Articulo 123 Constitucional. 

2.- La Huelga por Solidaridad busca evidentemente el 
equilibrio mas justo entre los diferentes factores de la produc
ci6n, as! como apoyar alguno o algunos de los objetivos plasma-
dos en lss seis fracciones de las siete que consta el Articulo -
450 de la Nueva Legislaci6n Laboral, reuni@ndose legal y formal
mente los requisitos de Fondo y Forma para ser declarado jurldi
camente Existente, L!cita y Justificada, ya que lo dem!a se sig
nifica como un aut@ntico Derecho Social de la Clase Trabajadora, 
dotada de un arma efectiva en au lucha secular por el mejoramien 
to econ&nico. · -

3.- En ejercicio irrestricto del Derecho de Huelga por
Solidaridad al que se refiere este breve Estudio Monogr&fico, -
puede llegarse te6ricamente a la suspensi6n total de labores en
tados los Centros de Trabajo de la Repdblica Mexicana, en forma
pac!fica y sin recurrir a actos violentos en contra de loa patro 
nea o de sus propiedades, sino simplemente absteni@ndose legal-= 
mente a laborar en sus respectivos empleos con fines reivindica
torios •. 

4.- A una Empresa considerada individualmente corno tal, 
no se le puede jur!dicamente paralizar por actos antisociales -
a.:-:ribuidos a otra similar o conexa, excepto en el caso de que -
quienes lo hagan actden en representaci6n de toda la Calse Traba 
jadora y haqan estallar la Huelga para apoyar y solidarizarse -= 
con los trabajadores de la similar, lesionados en sus inaliena-
bles derechos, presionando de esta forma para que se les satisf~ 
gan sus demandas en el menor tiempo posible y de la mejor manera 
a sus intereses sociales y econ6micos. 

s.- Adn cuando no exista Conflicto alguno en el seno de 
determinado Centro de Trabajo, puede llegarse a la Huelga para -
solidarizarse con otros compañeros quienes su pulsan un Conflic
to, para apoyarlos en sus justas peticiones o la Clase Patronal. 

6.- Pese a las excepciones de Sobreproducci6n, Inexis-
tencia de Materias Primas, Saturaci6n del Mercado, Incosteabili
dad operatoria y algunas otras, que en todo caso solo confirman
la regla cuando tienen duraci6n larga, la Huelga para solidari-
zarse con otros compañeros de Clase, lesiona los intereses patr~ 
nalea hasta el punto de obligar a buscar en forma conjunta solu
ciones rSpidas a los Conflictos que provocaron la Huelga Princi
pal, satisfaciendo las demandas obreras so pena de continuar 



inactivo• indefinidamente con las consecuencias de la• p8rdidas
de utilidades del Capital paralizado. 

7.- Debe denunciarse toda corrupci6n en la Adminiatra-
ci6n de Justicia en loa Tribunales de Trabajo, aal como la inefi 
cacia e ineptitud de aua funcionarios, coadyuvando a la moraliza 
ci6n de todas las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje de ambos -= 
fueros. Debe pugnarse por la reforma del Artfculp 470 •in fine'
de la Ley de la Materia en vigor, para que se condene invariable 
mente al patr6n al pago de loa salarios tntegros en el caso de = 
la Huelga por Solidaridad o por Simpatfa, y sobre todo propugnar 
porque se abrevie y simplifique el procedimiento para llegar a -
·esta, quit&ndosele el escollo legal hasta hoy insuperable de la• 
declaratoria oficial previa de la Huelga Principal con lo cual ~ 
va a solidarizarse la accesoria. · 

B.- Al trav4z de la Huelga por Solidaridad, el Trabaja• 
dor siente el apoyo gremial y la· aimpatfa de aua compañero• de -
Clase, foment&ndoaeles aicol6gicamente la confian1a en el objeti 
vo de au ).µcha y proyect&ndoselea hacia el logro de loa resulta= 
dos que persigue desde siempre, concientizlndoaelea de todos 101 
Derecho• Sociales que les asisten y que se encuentran consagra-
dos en el Artlculo 1~3 constitucional, para que a6lo aal, eat4n
en posibilidad de hacerlo• valer razonadamente, analiz&ndoloa -
aistem&ticamente en el seno de sus agrupaciones Sindicales bajo
la direcci6n y v~gilancia de especialistas en la Materia. 

9.~ La Revoluci~n Mexicana de 1910, fu• eminentemente -
Campesina, y al t~rmino de la cual se le di~ a este la tierra P! 
raque ae redimiera: El Constituyente de 1916-17, al cona~grar -
el Derecho de Huelga en el Apartado •A• del Arttculo 123, eata-
bleci6 la posibilidad de la Huelga por Solidaridad, de Apoyo-o -
Simpatfa a sus compañeros de Clase, solidariz&ndoae con loa cua
les, mediante la paralizacit5n de labores en su propio Centro de
Trabajo como medida de presi6n para el buen logro de mejores con 
diciones econ6m1cas de loa trabajadores apoyados. 
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