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Dentro del panorama del Derecho del Trabajo encontra-

mos la Instituci6n de la Huelga, que por su elevada importancla 

para la defensa del trabajador, mcrec" r¡ue realicemos un es tu-

dio hist6rico de sus orígenes y desarrollo, as! como, llegar a

la feliz culr:\inaci6n que corno derecho colectivo de la clase 

obrera, dej6 de ser solamente un hecha r•nra convertirse en un -

derecho, que fué, consagrado por primera vez en el mundo jur!di 

co contemporáneo en nuestra hermosa Constitución de 5 de Febre

ro de 1917, al quedar plasmada en la Fracción XVII, del Articu

lo 123 apartado "A", por estar reconocida la Instituci6n de la

Huelga, como un derecho de los trabajadorea, cuyo objeto os con 

seguir el equilibrio entre los diversos f actorcs de la produc-

ci6n, armonizando los derechos del capital con los del trabajo. 

Es evidente que para estar en condiciones de COl'lpren-

der de una manera más clara el tema de nuestro trabajo, conside 

remos importante hacer un breve recorrido de las etapas vivldas 

por los Seres Humanos en el paso de los siglos a través de su -

Historia. 

Sabemos por la Historia que desde tiempos remotos los

Seres Humanos han tenido como condición inicial para subsistir

"e l trabajo" dicha actividad racional del hombre, impuesta per

las condiciones naturalea, sociales y económicas, ha sido la -

fuente de toda riqueza y condición bánica y fundamental de toda 

la vJda humana y el cauce para 111 n•tLlnfacci6n de todau sus ne-
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cesidades, aprovechando a la naturaleza que le rodea como la -

fuente de su enriquecimiento, por ser la proveedora de los nat~ 

riales que el hombre con su trabajo convierte en bienes para su 

provecho, 

Apoyados en los conocimientos c¡ue la Antropologfa, la

Etnolog!a, la Arqueología y la Geología han obtenido dcepu6s de 

las investigaciones realizadas en torno a los or1genes de la ra 

za humana, nos rer.iontamos a la era terciaria cenoz6ica o vida -

moderna de las edades de la tierra, ref1ri6ndose a la especie -

humana encontraron vestigios de un r~ono, un antropoide c¡ue den!2_ 

minaron los científicos Australopithecuo al que imaginan mar--

chando erguido b!pcdarnente en tierra abierta y que puede aer 

considerado como el antecesor irracional del hombre, despu6o de 

haber pasado centenares de miles de años, en el pleistoceno su~ 

ge ya el hombre primitivo por ello se le llama la Era Antropo-

s6ica y siguiendo con la convergencia de datos geológicos, etn!2_ 

lógicos, paleontolOgicos, aparece el Pitecántropo descubierto -

en Java a fines del siglo pasado, as! como, el Sinátropu c¡ue v:!:_ 

vi6 en Chu-Ku-T!en, al Sur de Pek!n y tambi6n el hombro de !lean 

Derthal, y. el de Cro-Magnon, el de la Cueva do Grimal<lt por cu

yos restos los antropólogos consideran que su g6neto d<' vida -

era nómada, canbiando continuamente de lugar obligado a seguir

los dcoplazamientoa de la caza y en bu~ca de los producton que

rnco<J ~a y con los <¡uc completaba nu du'!ta mtis tarde al nurgi.r -

los priMeros fr1os tiene necesidad de Luncar abrigo y lo nncon-
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tr6 en las cavernas, además se cubrla con laa pieles de las fie 

ras que a la vez, despu~s de cazadas Uw1hiOn le serv!an de ali

r.iento y variaba su dieta al nutrirse c•,n los embriones de la -

pesca. Estas funciones las realizaba h i:•,c.iado en grupos, lo que 

d! idea de que desde entonces exist!a la divisi6n del trabajo -

realizado nediante el esfuerzo comtin •J,, lodos, "stablccJundo de 

esta manera un sistema econ6mico, pu<::i, la difitr 1buci6n do la -

riqueza era repartida por igual a ca.J;, •;,1al su parte on forma -

equitativa, ya que la obtenci6n de sua aatisfactores requerla -

de grandes esfuerzos, por tener como titiles de trabajo herra--

nientas rudimentarias que ~l mismo fabricaba. 

Despu~s de transcurrir milea de años al cal!lbiar el pa

norama en la superficie de la tierra y el clima es más benigno, 

el hombre sale de las cavernas al aire libre, ya no es obliga-

toriamente cazador, sino m!s bien pastor: Recogiendo las crlas

de renos y bisontes ha domesticado a los bovinos y foll!lando un

pequeño rebaño, erapieza a cultivar la tierra y sabe cocer los -

alimentos, construye sus cabañas o chozas do barro, de troncos

y de ramas y la tienda de campaña. Todo el esfuerzo del hombro

para la conservaci6n de su especie ha tenido un motor, que lo -

ha impulsado movido por una fuerza tinica, la necesidad econ6m1-

ca que lo ha hecho evolucionar ya que por ese sentimiento tno-

tintivo, el hombre ha buscado la manera de satisfacer sus nece

sidades apreoiantes y lo ha logrado por modio del esfuerzo y -

del trabajo, ya sea propl.o o ajeno, ya r¡uo cono hemos vinlo ul-
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hombre primitivo evolucionó siendo primero cazador, pero cuando 

el animal de caza le faltaba se vió en la necesidad de conver-

tirse en pastor, que le permi tir1a con U1r con reservas que le -

serv1an en el caso de que hubiera esca1urn de presas, encontran

do de este modo condiciones más propiclnr. para la vida, progre

sando de esta manera por su intcli<Jencl11, convirti~ndose en 

próspero ganadero poseyendo cientos de, r:.1bezas de ganado, y 

cuando por desgracia o por episoot!as B>J!rta miseria y disni--

nu1a su ganado se vió obligado a trabajdr el r.~s pobre con el -

más rico, surgiendo la relación primitiva de subordinación o el 

de servidumbre, para no solo ganarse el sustento sino rehacer -

su fortuna y reconquistar su libertad, con estos principios de

düs ir1ua ldad económica, pünsamos que son los inicios renotos de

las relaciones de trabajo ya fuera por nedio de convenio o por

medlo de la fuerza, o sea que obligaban a los esclavos que mu-

chas veces eran de hombres vencidos en la guerra, imponiéndosi:,-

1.a voluntad y la fuerza bruta del más fuerte, ya que siguiendo

ül pensamiento del Maestro Antonio Cano en su obra titulada So

ciolog1a, señala que tres necesidades dominan a los indivitluos

del grupo primitivo: La de nutrirse, la de reproducirse y la de 

defenderse. De la necesidad de nutrirse, se origina la activi-

dad económica¡ de la reproducción, el conjunto de instituciones 

relativas al matrimonio; de la necesidad de defensa surgen los

fen6mcnos del Estado y de la guerra (ll. Entonces en esos tiem

pos el apoderamiento del trabajo ajeno 1m talci; condiciones se

conn1deraba como algo leg[timo y dadan las característica~ de -
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ligereza valent!a y fuerza del hombre, es como logra la domina

ci6n del m!s d~bil y as1 obtiene en su provecho de la ayuda 

obligada de los esclavos que antes hahfo vencido, al evolucio-

nar el pastor se convirt16 en un hombr<' que ten1a las cualida-

dades originales de los cazadores., con desigualdades econ6rnicaa 

y sociales que hab1an hecho nacer el c~ncepto de autoridad, y -

por Gltimo se hab1an formado grandes n;,r,.11; de poblaci6n, el com 

bate con el agricultor, tral'.a P"ra el ¡,1>ntor el apodcrami!;nto -

de las semillas, de lou bienes de lan U<:)rras y de lan l•"rnonas 

de los vencidos, que suírl'.an ¡;ostcriorm<;nte las consccu<rncias -

al pasar a ser eclavos teniendo que c~nplir con las tareas ser

viles propias del sistema esclavista, r;r,portando el trato que -

recibl'.a y recibiendo como pago algunau veces solamente el sus-

tonto y Gnicamentc se les proporcionaba lo suficiente para man

tenerlos en condiciones de seguir produciendo. 

Las tareas de cultivo de los conquistadores aumentaron 

con el crecir.üento de sus herederos y la capacidad de trabajo -

de la familia se volvi6 insuficiente¡ par<i poder aumentar los -

cultivos se auxili6 de los brazos de determinados esclavos que

era capaz de mantener ya que era gravoso sostener a un nGrnero -

grande de esclavos, o bien acud1a a jornaleros o peones que pa~ 

ticipaban en la tarea y obteniendo como pago parte de lo cose-

chado, en dichas tareas interven1a la mujer que es considcrada

como la descubridora de la t6cnica del cultivo de las tierras,

traycntlo como consecuencia tambiGn el nllcimicnto del matriarca-
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do por estar la mujer como recolectora de cultivos en contacto

con la tierra y sus productos, ademáa dol tejido y la alfarer1a, 

le dieron la preponderancia econ6mica por ser el miembro produ~ 

ter y pasando a ser la organizadora du In sociedad humana, cen

tro de la familia y de la autoridad, fu6 una época clásica que

aunque de corta duraci6n, dej6 honda huulla en la Historia. 

Merced a la divisi6n de clase,; producida en la vida s~ 

cial, en que los seres humanos trabajan para vivir y perpetuar

se, por la divisi6n de funciones unas ao dedicaban al trabajo y 

otros aprovechaban ese esfuerzo en su beneficio, todo provocado 

por el egoismo individual, resultando ln existencia de clases -

privilegiadas que se adueiian de la riqueza y del poder, como -

enseguida veret:1os al estudiar la organizaciOn y estructura de -

las más antiguas poblaciones humanas. 

IHDIA.- Entre los pueblos que se inician la Historia -

de la Antigucdad encontramos al de la India cuyos pobladores es 

tán fuertemente vinculados por la cohcsi6n pol1tica, formada 

primero por culturas Paleol1ticas (llegritos y Kolarios) y des-

pués Neol1ticas (Drávidas) que poblaron la Pen1nsula Indostáni

ca. En el año 1800 A.C. los lirios o Indoeuropeos (ganaderos, n~ 

r.1adas, guerreros y de organizaci6n patriarcal 'l tribal) invadí!:_ 

ron el país y constituyeron pcquelou reinos en los que como se

ver.'I cnsl'guJrla se fue organizando en una sociedad dividida en -

cauta" que a manera de una pirámide mm oeitala el C6tlic¡n de Ma-
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nQ y en la capa más alta se sitQa a los Grah~anes o Sacordotee

y en orden de importancia le siguen los Chutrias o Guerreros, -

los Vaisyas o Comerciantes, los Sudras o Siervos y por Qltino -

los Chandr1as o Parias. 

Los conquistadores indoarios quu invadieron el pa1s -

pertenecían a las clases privilegiadas dontro de los enumerados 

anteriormente, clases sociales que han perdurado en el mundo, -

aunque se les denomine de distinta manc,ra, pues son los que do

minan a las demás partes integrantes de la sociedad. 

La explotaci6n de esa superioridad se puede encontrar

en que los Sacerdotes son considerados como dueños del espíritu 

humano porque en representación de los dioses tomaron el poder

tcrrenal que les valió acumular en su provecho para amasar gra~ 

des fortunas en sus manos que además eran, dentro do los capit~ 

listas del mundo, los representantes más fuertes y nl fornali-

zar solemnemente la subida al trono de reyes y emperadores. 

Los Guerreros o Chatrias su actividad les permitía al

canzar .la distinci6n de reyes, rajás y gobernantes, que además, 

son miembros do la Instituci6n en la que se basa la estabilidad 

y seguridad de los pueblos, que como fruto de sus conquinlaa -

tambi6n estaban en la cima del poder, pues gobernaban los tcrri 

torios conquistados y eran distinguidos con nombramiento de t!

tulu~ nobiliarios y con la riqueza en au11 nanos formaban parte-
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de la clase capitalista. 

Los comerciantes o Vaisyas qua tienen acunulados on -

sus manos los productos qua son necesarioo para satisfacer lau

necesidades de la industria, el hogar, siempre han luchado por

la predilecci6n de nun productos en la competencia con los de -

otros cor:i.erciantes, <le tal manera que nu conaidernnc.lo al comer

ciante cono integrante de la casta con peldaño más priv.f.loqiado 

que la sitGa en el intormedio de la pirfunide en iuportancia de

clases. 

Los Siervos o Sudras, era la clase social que consti-

tu1an los vencidos y que para el trabajo que nos ocupa ésta re

presenta la clase social más ir.iportantc, ya que forrnan la casta 

de la clase trabajadora, que presta sus servicios forr:iando uno

de los factores del trabajo, sin tornar en cuenta lC>s extre1:\C>s -

de la dependencia técnica y econ6rnica con otras pernonas, pere

que en la escala social de la gradaci6n qua venimos analizando

era la más d6bil y explotado. 

La Mesopotania. - Es otro de los pueblos que en la anti 

guedad nos encontramos y observamos que su organización pol1ti

ca y social también se cor.ipon!a de varias clases de i\siria y !.la 

bilonia los SW'.lurios l\.rcndios y Helanitns tcn1an la divisi6n de 

clauaa y en orden de importancia progresiva estaba integrada 

{if;J la !l 1Jbleza o SCil la de los naccrdotcn, Gobcrnant~n o Stitra-
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pas, los Comerciantes y en las escalas más bajas hab!a una quo

se divid!a en tres especies la de los ll<>Akhinoris semejantes a

las Libertos ronanos que nás adelante ""renos, los Siervos quo

eran Campesinos, que por su adherencia n la tierra incluso eran 

vendidos con ella cor,10 parte integrante, y por tlltirno los Escla

vos cuya condici6n se seaejaba al de ur. 1Jbjeto y los ocupaban -

en los trabajos r.1ás dif1ciles y pesadoa r:ot'.\O construir pirámi-

des, fortificaciones, palacios, canalun. 

Fenicia. - Como en la antigued11<l ocupa una ir.lportancia

sobresaliente para desarrollar nuestro Lrabajo, pues la divi--

si6n de clases sociales formada por t.r1nt6cratas principal.r.\ente 

de Comerciantes hábilmente enriquecidou, con el intercar:ibio me~ 

cantil realizado dentro de sus coloniau, de mercancias fabrica

das por los de la clase explotada la de obreros que hac!an obj~ 

tos de alfarer!a, marfil, alhajas, muebles de naderas preciosas, 

telas de color ptlrpura, color que lograban del murex, marisco -

abundante en las Costas Fenicias 'l en el Mar !lediterránco¡ ta.m

biGn industrializaban el pescado salándolo para su conscrva.ci6n 

y evitar la descomposici6n, otra activldad era la de fabricar -

vidrio transparente, tambilín encontramou otra clase integrada -

por los llarinos, personajes dedicados a la guerra, unos, al co

mercio otros, pues, corao neta principal de sus explotaciones -

era el del concrcio pues su flota mercante era la que acomodaba 

aun productos en los den5s Pueblo& voctnon de Oriente que to--

n1an nus tierras en derredor del 11.~r 1:ed 1 torr~neo siendo onta -
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actividad la fuente principal de la riqueza de este Pueblo con

las variaciones de la divisil5n de trabnjo que como hemos visto

exist!a dentro de las actividades productivas. 

Babilonia.- Es interesante conocer la valiosa aporta-

ci15n que otorga, la historia del Pueblo de Babilonia en cuanto

ª la clase trabajadora, en virtud de que encontramos por prime

ra vez en sus archivos, el salario que se les pagaba a los jor

naleros; es a partir del Reino de llamr.iurabi, en que las jorna-

das agrícolas son desarrolladas a trabajadores contratados por

los patrones en una relaci15n directa y formalizada con las org~ 

nizaciones de empresas enganchadoras o intennediarios que al -

efecto existían. 

Estos jornaleros formados por extranjeros y <;onte na t!_ 

va, dan sus servicios durante la cosecha recibiendo a cambio un 

pago previamente señalado por las partes y que casi siempre co~ 

sist!a en dos silas (medida que equivale al litro) de cebada al 

d{a, de conida, aceite, bebida y vellticlos hasta tener una suna

equivalente a un siclo de planta al mes. Debido a la demanda de 

r.iano de obra algunas veces el pago aumentaba, pues se llegaba a 

remunerar hasta 30 silas de cebada al d1a; en las grandes fin-

cas hab!a jornaleros permanentes, lo::; cuales a diferencia de 

los trabajadores por ter.1porada ten!an una ocupación estable, 

c\e,rnrrollando divernas laboren, rccil,ir:t1r10 col'r; pago no solo !JU 

u.lnutencil'in '1ino tanbi6n cono salario lu canttrJad de ocho guas-
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anuales, 

En los talleres que eran propiodad del Estado en los -

que se trabajaba la elaboraci6n de tcj l<los, los obreros que se

ocupaban eran ciudadanos libres y rccibfan cono pago lanas, ce

bada y comestibles, en dichos talloreu l~mbién so ocupaban a 

los niños quienes por su trabajo reciL1nn un pago r.1.1s bajo. 

Egipto. - Este pueblo qun en ati estructura socio J nos -

deja marcadas huellas de su organizac16n ya que en su suelo se

construy6 durante el reinado de los far~ones pertenecientes a -

la IV Dinastfo la la. de las maravillau del nundo antiguo, for

r.lilda por las tres pirá.nidcs de Gisch "J aon: La de i:eops o Glo

riosa bautizada as1 por el Fara6n Keopu quien la nand6 cons---

truír en su honor para sus pompas füncbrcs, la de Kefrén su edi 

ficador y la de llcnfis o la Alta nonbrada así por el Fara6n lli

cerino que orden6 su erecci6n, y no obstante su tamaño es nenor 

a las anteriores, estas construccionca levantadas por nedio del 

trabajo y explotaci6n de loo esclavos que no eran considerados

cono personas hunanas sino cono objetoa de apropiaci6n, en con

traste .con los Faraones o emperadores cuyo poder lo tenían en -

sus manos por nandato divino y ante el tenor de la muerte que -

era lo ünico que tenían r.1andaban erigir sus tunbas mortuorias -

con la magnitud y la grandionidad que hasta hoy en la actuali-

datl '"' connitlerado como una de las siete maravillas del mundo -

antlqun, enseguida venían las dcm~u clauea sociales compucnta -
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~1or el clero, los jeZes 1.1ilitarcs y altos funcionarios co1.1pone!!. 

tes 6e la claGe ca¡>italiGta ele la ;:ación, 

Dentro de la clase del pueblo tenemos a la de los cam-

pesinos, obreros y artesanos. La clase obrera asalariada se de-

dicaba a diferentes oficios, como a eaculpir obras de arte, los 

servicios pablicos, la fabricación de nrtefactos para la guerra 

y su pago consist1a en art!culos de UUC) o para consur:io, tales -

conceptos los encontramos en docwnentott como los de Deir- El 11~ 

dineh que se refieren a los obreros c¡uo se dedicaron a cons---

truir las tumbas reales, los que recibían mensualmente pago co!!_ 

sistente en cuatro medidas de trigo y una de cebada, leña, ves-

tidos y otros utensilios. 

El gran historiador llerodato nos relata la tradición -

corriente en Egipto cuando 1'.11 visitó las pirámides de !lenfis, -

de que para la pirámide de Keops se necesitaron el.en mil traba-

jadores por espacio ele veinte años y cuya pir:llnide es la más --

grandiosa en el mundo, con tres millonos de metros c0l,1cos de -

piedra y su plancha cubre cerca de trnco hectáreas, la plrár.1ide 

de Kefrl'.!n construida por su sucesor, catá revestida con hilada::i 

de granito y L1 de Henfis también recubierta con bloques de gr<~ 

nito, fueron constr~~as para turabm1 de los faraones pues el --

culto a los muertos ora complicado, había que conservar el cad~ 

ver n impedir su destrucción quedando encerrado con riquezas y-

par.1 evitar profilnacioncs, tambi6n <'nc:ontrm:ios que los 1.ir tesa--
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nos creaban muebles que eran unas joyas de arte, as! vemos como 

el trono de Tuntankamon, fu6 hecho do oro macizo y adornado con 

esmaltes con un dibujo que representa una ofrenda, pero todo 6!!_ 

to solo es para la clase de la aristocracia la del poder, pues

para la clase pobre no disfrutaba de talos suntuosidades, debi

do a los descubrimientos arqueológicos ck los hipogeos constru1 

dos para los nobles, pues no se han encontrado cuerpos embalsa

nados de atresanos obrorou o campesinos. 

Pero, es interesante el aparecimiento en Egipto de una 

clase nueva que so denominó clase media formada por comercian-

tes, empleados, profesionistas, que oran los que ayudaban a la

adr.iinistraci6n del Estado, percib.tan impuestos, dirigil!.n las -

obras pablicas, que son las funciones de los bur6cratas y prof~ 

sionistas de hoy en d!a. 

Grecia.- El Pueblo que es el aaiento de la cultura no

se apart6 de la divisi6n de clases, desdo los inicios do ou na

cimiento los Dasileos, que eran los dueños de las mejores tie-

rras, sino tar.\bi6n los poseedores de los más grandes rebaños, -

aunado a que ten!an en su servicio a nur.1erosos esclavos que ad

quir1an a trav6s de los prisioneros de guerra o por medio de la 

compra, a los que se dedicaban al comercio do esclavos, era la

que leu permit!a acrecentar y acumular su riqueza. 
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Por otra parte los deraás hombres que pertenec1an a la

clase pobre cornpuesta de agricultores y pastores hunildes r¡uo -

formaban la raasa del Pueblo, se dedicaba a laborar sus tierraa

para obtener el sustento de sus familias. 

En la industria se contrataba a los hombres libros, p~ 

ra la fabricaci6n de utensilios y do las artesan1as tan bellaa

que causan adl:liracHln, por los trabajor; desarrollados les daban 

sus correspondientes pagos previamente convenido con aun con--

tratantes. 

La forma en que se pagaba el salario en otras ciudades, 

qcneralrnente se hac!a en mercanc!ar., en cambio al trabujador de 

la artesania de la Población Grieg'1 ne hace con rnoneda y se in!_ 

cia desde el siglo VII, A.C., por acostumbrarse en Grecia el -

uso de efectuar sus transacciones on rnetálico, en virtud de que 

los artesanos se opusieron en seguir recibiendo la paga en cap~ 

cie y obtuvieron que sus salarios fueran entregados en efectivo 

a partir de la fecha señalada, 

En la rama de la construcción convon!an en que el pago 

se hiciera por unidad de obra o por unidad de tiempo y para fi

jar el monto de la paga se atendía a la capacida<l del trabaja-

dar y de acuerdo a sus rendimientos y la rcraunoraci6n consint!a 

en un prrn~edio de tres a cinco óbolos por jornada y algunas vo

cea lloc3aba hasta un drar.ia diario. r:ate promcd.io se vi6 aumenta 
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do en el siglo III A.C., en que los trabajadores de la construc 

ciOn recib1an un drac:na diario o dos dracmas y tres Obolos en -

el mism,') tirn\X}, segtln la preparación o conocirtiontos del obre-

ro; reduciéndose posteriormente al sl.•Jlo III A.C., durante el -

reinado de Alejandro Magno, por la necesidad de engrosar y for

talecer su ejército, sacrificO la cconomfa de su Pueblo, reper

cutiendo tanto en la Car,1 t.al, como en l¡¡n Colonias Inpcrialos -

conquistadas, en la econr>r.1a de los obr<•n1s y de sus familias,

ya que recibían parte <lo su estipendio cm nUl'\erario y parto cn

especie. 

ROMA.- En este Pueblo en el que naci6 el Derecho con -

grandes juristas tales como Salvia Juliano, quien elaboro el -

Edictun Perpetuum, ordenado por el Emperador Adriano en el año-

134 D.J.c., Papiniano, Ulpiano, Modostino, Paulo, Gayo Modosti

no Triboniano compilador del Digesto ordenado por Justiniano y

otros muchos juristas que no terminaríamos de enumerar, cata 

Ciudad Romana tiene característi.cas diatintas al do los pueblos 

antiguos en cuanto a su econonía ya qua se desarrollo a nivel -

nacional un poderoso sistoraa econOmico, adquiriendo proporcio-

nos incomparables con la de otros pueblan, pero en cuanto al a~ 

pecto sociol6gico, se narcan C1lT.\bios importantes, tales como, -

la igualdad paulatina de sectores de la poblac!On, como los pa

tricios y plebeyos, despu6s de romanos y extranjeros y mucho -

tiempo dellpu6a de hombros libres y esclnvos, pero estos cambios 

se loqniron al rc::iolvernc loz confl l.ctr,n que las mismau clases-
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sociales tenían entre sí, mientras tanto la divisi6n de clascs

sociales al igual que en los pueblos antes vistos estaba marca

da, ya que las dos principales clases sociales son: La de los -

Patricios y la de los Plebeyos; luego vienen los Peregrinos, -

los Enemigos, los Bárbaros y los Esclavos que eran consideradoB 

corno no ciudadanos. 

La clase dominante y que gozaba de influencia y las -

más altas condiciones de bienestar, debido a las guerras aumen

taron sus esclavos que ponían a laborar en sus propiedades rQs

ticas para cultivar sus tierras o bien utilizaban a colonos que 

les trabajaban, corno si fueran arrendatarios sin que unos, ni -

otros percibieran salario alguno. 

Pero para las siegas de frutas o para las vendernias, -

u:int:rat.ai....1 "- jornaleros temporales asalariados. Estos trabajado

res con el tiempo aumentaron y al ser nurneroaos llegaron a erg~ 

nizarse y los 11deres eran los encargados de pactar las condi-

ciones sobre el pago, que deb[a entregarse a sus reprencntados. 

A este tipo de pago se les llamaba Marces y su cantidad ne esta 

blec[a de acuerdo a lo que ahora se conoce, cono a las lroyes de 

la oferta y de la demanda de mano de obra, las modalidades de -

trabajadores a desarrollar en s[ de acuerdo a los conocimientos 

y desarrollo del operario. 

1.:n algunas industrias se contrataban a trabajailores --
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libres y se estipulaba la cuantía de su pago, a trav6s de un -

convenio de las partes contratantes y len1an como fundamentos -

legales a seguir los que establecía al efecto el derecho civil

para la locatio conductio operarum y la locatio conducto operis. 

Si el salario se establecía como remunoraci6n por el arrenda--

miento de servicios, su pago se acostumliraha a efectuarlo al -

fin de la jornada; ahora bien, si era por causa de un arrenda-

r.liento de obra, los contratantes podían pactar el que ou pagara 

en parcialidades, el monto de la labor a finiquitar haota la -

terminaci6n de la obra. 

Por haberse concedido suma importancia a los oficios -

en Roma se constituyeron los colegios de artesanos ya que son -

los que surten de vestuario y equipo a los guerrero y como sabe 

mas que los romanos estaban en constante guerra, su actividad -

era relevante, es por eso que la existencia de los colegios sea 

tan antigua, y corno menciona el maestro J. Jeetls Castorena (2), 

datan de la 6poca de Nwna y segtln otros de Servio Tulio, regu-

lando sus estatutos la Ley de las XI! Tablas, hubo coloqtos, p~ 

blicos y privados, asociaciones religioaas o profesionales se-

gtln la .actividad de los miembros. 

Durante la Reptlblica decay6 su importancia se les des

conoc i6 personalidad jur1dica y ten!nn prohibido poseer bienes

propios. Por tal r.1otivo al ser pucaton los colegios en manos de 

agitadores pol1ticos, en el reinado del t."mperador Julio C6sar -
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fueron disueltos. Pero al subir al poder el r:rnperador Augusto,

expide una Lex Julia, para reglamentar bajo un nuevo sistema a

los colegios que deb!an solicitar prevl.runente se les autorizara 

su formación, despul!s de pasar varice ar'aua del Imperio, tuvie-

ron que asociar a mlls hor.\bres libres. En las !!pocas de !tarcos -

Aurelio y Antonio el Piadoso les otorgaron varios privilegios.

Despu~s en el reinado de Alejandro Sevuro ordenó una nueva erg! 

nización, narcando divis i.ones y que individualmente dictari'ln -

sus estatutos. 

En el bajo Imperio se degeneró el trato a los artesa-

nos, ya que fueron reducidos a servidumbre y se les explotaba -

para satisfacer las necesidades del Estado, 

EDAD MEDIA.- A la caída del Imperio Romano de Occiden

te acaecido en el año de 410 A.C., a manos de los bárbaros ca-

mandados por Alarico, se descorre una nueva etapa en los anales 

de la Historia en la rana de la sociología, al surgir un siste

ma nuevo de explotación al que se le de¡;ignl'i el latifundisno -

quien representado por el señor feudal controla las tierras y -

es amo y dueño de la vida de sus siervos, quienes viven alrede

dor de su castillo y trabajan las tierras en su provecho, para

la satisfacción de las necesidades que el feudo tenla, rigi6nd~ 

se por un contrato de servidumbre do oriqen consuetudinario con 

el cc1mprorniso del seíior de defenderlo y protegerlo, en rclaci6n 

ce;n lo:; arten;1nos su ,1ctivi.<lad era <lo Upo fabril y se dcdtca--
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ban a diferentes ocupaciones, se organizaron en gremios cofra-

d1as y talleres, el clero como clase t><•lorosa del feudo era due 

ño de riquezas y grandes extensiones do tierras. 

Sin embargo el señor feudal concentra la riqueza en su 

poder, a ra1z de la explotación hecha ~ los siervos quienes ca

rec1an de ninglin patrimonio. 

Con el desarrollo y aumento tlc la población en las ciu 

tlatles provoca que la producción que 110 caracterizaba por ser -

familiar pronto fué insuficiente y surgen los grandes ernpresa-

r ios capitalistas que provocan car:1bioa en la econom!a exbitente, 

a los aprendices los convierten en obreros asalariados y los a~ 

tiguos maestros los er.ipresarios que trunbién eran lo~ corn~rcian

tcs de lo que produc1an. 

La división espec1fica del trabajo se traduce en una -

inevitable conducci6n al capitalismo c¡uc viene a foroar una nu!:_ 

va clase explotadora por ser los dueñoo de los medios de la pr~ 

ducci6n de manera exclusiva. 

La nueva sociedad, hace que desaparezca la servidumbre 

y se concentra el pensamiento en alcanzar la libertad como un -

nuevo nister:1a que derroque los procedimientos existentes en la-

6poc11. 
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El capitalismo.- Dentro de las doctrinas econ6micas -

surge esta figura en la que se desarrolla un movimiento de gra~ 

des empresas que se desenvuelven en dlAtintas ramas, como el -

crédito, los seguros, en el comercio son concentradoras de ri-

queza y a la vez de poder, pues cuentan con el ejercicio de la

contrataci6n de ejftrcitos de trabajadores a los que explotaban, 

pues el Estado establec1a la pol1tica dt· la no intervenci6n y -

se implanta el dejar hacer, y dejar panar, con el consiguientc

acarreo de la miseria y der3radaci6n dr., 1 hombre, causado por la

revoluci6n índustr ial r¡ue transform6 l 1,i; sis tenas de producci6n, 

con la fabricací:5n en cadena, por la <:•¡¡,ccializaci6n del traba

jador con la introducci6n de nuevas tft~nlcas en la produccl6n y 

el mejoramiento de lil org<:1nizaci6n <m la adninis':raci6n dr, las

empresas, ya que el hor:".bre empresa ericr1uza f.!n forna lilir.u i' pl~ 

nif icada su f~br ica, par¿¡ pbtener lo:; fines productivo>i prr:ipue:!_ 

tos, con el consiguiente dominio y cxplotaci6n de la Clauc tra

bajadora que formaliza la enajcnaci6n de su trabajo, tar1biftn en 

forma libre por un acuerdo de voluntudcs con fundanento en el -

derecho natural, pero, los capitali:itas aprovechando el poder -

que tienen en sus manos y con la imv1aici6n de sus idoils econó

micas, logra el abstencionismo del Estado para hacer ofertas de 

trilbajo, que consisten en pagar a lo5 trabajadores el menor sa

lario, por jCll:'Tlil<hs de trabajo agotadorils 'J en condiciones infr~ 

humanas y ocupilndo no s'.ilo hombres, sino tanbit:in, a mujcre5 ;· -

r.i iios que con el ua J ario paup(irr ino que recib!an era i no uf ic iür:!_ 

te ¡~ra nu raanutcncl6n, por lo que vivlun en la uiscrlu, fatig~ 
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dos y enfermos, sufrian constantemenl•., bajas ele trabaja<lor1:s -

por defunciones ya que con sus jorn.1 l•·n no podr!an pagar un tr'.!_ 

tarüento mlldico ni medicinas, es por "!lo que las enferrne<ladea

diezmaban la poblaci6n obrera, adern:lu l~ divisi6n del trabajo -

aumenta en proporciones nunca antes vinta la potencialida'.l pro

ductiva pues con el "encillo ejemplo 'I"" presenta el econor:iista 

,\dan Sr:iith, con la ratiricilci6n de un ,e,¡ fi ler desco!.1[-'..:estrJ en -

una serie de movimientos nuy simples, r¡uti se ejecutan en f0rna

meciinicil y con el auxilio de la inveri•:lt.in de la maquinaria, en

la elaboraci6n de los productos no al\ 1 r, aumenta la ¡oroducciOn -

sino que evita el desperdicio <le tiem¡~ y econom!a en las herra 

nientas, aG.n cuando la desventaja paril ,,1 trab1jador es que con 

la simple operaci6n que realiza, se eat~nca dentro de la dnica

actividad que desarrolla y en caso de despido le será dificil -

conseguir otro empleo que no sea precisancnte el de su es¡,<,cia

lizaci6n, por lo que se explica el motivo de aceptar en la cra

del naquinismo salarios tan bajos. 

Corno consecuencia del progrcno de la Industria, onri-

quecida por los inventos y por el empleo del motor mec:lni'o y

con la aplicaci6n del vapor a las fábricas utilizadas a partir

del siglo XX, pasamos a considerar a los paises que sobresalen

en esta etapa como: 

FRJ\NCIJ\ E INGLATl::RR/\. 

Estos dos Países representan pol1tica y econ6mlcumente 
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dos potencias que se desarrollaron, tanto en la industria, como 

mercantilmente, en el campo social se afoctuaron grandes refor-

1:\aS pol1ticas que poco a poco desomboc.,ron on la democracia y -

como consecuencia en las relaciones ol.ruro patronales tambi~n -

se va cambiando la reglamentaci6n y •H-' v;.m creando las bases p~ 

ra el nacimiento del Derecho I.aboral, p11"s la rnvoluci6n indus

rial o maquinista tuvo corno consecuencia que se cmnbiaran las -

condiciones laborales, el trabajo dorn~nllco y mnnual se trans-

forr:i6 en fabril y nec.1nico dcsaparccJr·ron los artesanos al no -

poder adquirir las nuevas r:iáquinas por !lo.-r denasiado caras par-

lo que al no poder resistir la competencia de ellas se convir-

tieron en obreros y recibieron la denr,mlnaci6n de proletarios -

en -::ontraposici6n de los n;rnufacturcr•;tJ o cari t<.tlist<Ll' clases

que desde que nacen son rivales, puen J.1 cla'w poderosa formad.:i 

por industriales, banqueros, grandes <::nnerciantes y profesiona

les eran los tenedores del dinero, con lo que acaparaban los me 

dios de producci6n acentuándose su ~~der1o no solo econ6nico si 

no pol1tico y social, en cambio la condtci6n de los ol,rr•ron fu6 

sienpre muy di(!c l l, pues la libre conlralaci6n le at:i1,.1 u ol.e

decer las condiciones del empresario quien al menor rü<:l<lmo lo

retiraba del trabajo y como las máquina•: contribuyeron ¡¡ 1 des-

plazamiento del obrero tenía que soportar la explotaci6n del p~ 

tr6n sujetándose al horario y a las n·<Jlamentaciones del enpre-

5ilr jo, desarrollando su trabajo en lur;nre:i poco higH\nicon, '.'la l 

vent.ila<los y sin disfrutar del sol y dol aire, tambi6n dt:bi6 s~ 

f r t t Ll cot~petenc lit de lu nu.no ele obra r\c DUjt~res y rd.111,n '1UC -
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se solicitaba con m.1s preferencia, dado r¡uc, su retribuci6n orn

menor, quebrantándose la paz y la c~tabilidad de la familia al

quedar los hijos descuidados perdier0n HU salud, tanto los pe-

queños que se quedaban solos en el hogar, como los que en su -

trabajo ten1an esfuerzos inconvenientes e impropios para su cr~ 

cimiento arra6nico, que todo ser en rfo1rnrrollo nccetiita, for!'.lán

dose un proble.'!la al que se le denom1n6 L1 cuesti6n obrer;1. 

En Francia los obreros del alqod6n ten!an jornadas de-

16 a 17 horas por dfo trabajaban a 1.1 luz de las lámparas y a -

teraperaturas de veinte grados fahrentwi t, sin distinci6n de eda 

des ni sexos regularriente la jornada empieza a las cinco de la

mañana y temina entre ocho y nueve de la noche, les conceden -

media hora para desayunar y una hora para comer, ahora bien por 

lo que respecta a los alojamientos son de renta muy cara, lo -

que no les permite vivir de las fábricas, oino en los barrios -

más alejados de la Ciudad. 

Los obreros se amontonaban en cuartos de tres o cuatro 

metros en grupos de hasta de dos familias, los trabajadoreu 11~ 

gan a viejos sin poder ahorrar, ni ~atisfacer sus necesidades -

rn.'is apremiantes; y como los alquileres les aumentaron en forna

desorbitante, sumi6 más en la miseria a los pobres proletarios, 

que perdlan su bienestar y como no ten1an dinero para paqar m6-

d ico y medicinas .:il perder su salud no aumcnt6 la moralidad con 

caractcrcc ~lanJantcs. 
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En Inglaterra se realiza una estructuración capitalls

ta y con ese motivo vernos que se fornan dos poderes: El de los

terratenientes e industriales y por otro el del poder püblico -

que naciO por medio del Derecho Constilucional el paso a la 

idea de sufragio general; para el Derecho Mercantil, la reorga

nización del Derecho Bancario, la movJ!lzaci6n de loa t1tuloa -

do cr6dito y para la econom1a la mov1l1 zaci6n del capl.tal a coE_ 

to plaso transf iriéndosc por conducto d•., los bancos ele aqucl. lau 

regiones con poca demanda, hacia las r•."Jiones con mayor movi--

niento de capital, por tal movimiento financiero se car.ibian las 

formas de pago, utilizando un sistema clrcular, de la siguiente 

!'.lanera; a los obreros en vez de moneda cl.rculante les dan vales 

de la er.presa para que con los comerciantes truequen por mcrca12. 

cla, y a su vez los tenderos les entregaran los vales a ton in

dustriales, quienes les pagaban con rnercanc!as Manufacturadas -

en sus fábricas, que los mismos tenderos expedlan en su noqocio, 

quienes además se aprovechaban decontl.lntloles una parte al lrnba 

jador por recibir dichos vales. 

Otras muchas dificultades se provocaron en contra de -

la clase trabajadora por el movimiento do agrupación que tuvo -

su origen en varias razones, en las industrias del hierro, nec~ 

nica, laninaci6n y en la!l fundlcionca hizo prácticamente inpos~ 

blü ¡iroclucir en pequeña cantidad y en la algodor1era habla vcnt~ 

j11u obvias de producir fuerzil motrl.z, para un gran nt\mero de -

r,br•:rori por medio de unil r.<.1qu1nil do r uvrJa hidráulica, por rilzo-
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nes de orden t~cnico, 

Tambi~n por razones de tipo cconOmico se estableciO ln 

necesidad de que en la fabricaci6n de productos químicos y de -

maquinaria, que estuviese sujeta a v !g ilancia orillO a que 1011-

distintos fabricantes que se encontraban dispersan se reunieron 

en una sola ciudad, verbigrncia, lon fnbricantce de limas que -

establecieron sus industrias en Arrintrm; al igual que en la -

Ciuc.!a<l de Etrria donde están las Ulbricas de lledgood. r:n la in

dustria lanera, el deseo de poner fin a la sustracci6n <fo mate

ria prima fue el principal motivo que 1mpuls6 a Benjamín Gotla

a establecer molinos agrupados. 

Los obstáculos que siguieron a la aplicaciOn de lll ley 

para la supresiOn de la pobreza, y de las condiciones par11 .~ve

cinarse, provocaron dificultades máe eerias. En dicha Ley ne -

prevenía que si un individuo abandonaba la parroquia de nu dom~ 

cilio, y se iba a establecer en otra jurisdicci6n durante un -

año comploto, perdía su derecuo a aer auxiliado por la primern

que había abandonado, adquiriendo el derecho para solicitar ay~ 

da a la parroquia en la cual se había establecido en segundo lu 

gar, r:iotivando con ello que las autoridades parroqul.ales no 

acepta han r¡randes swnas para la asi ntencia, ofrecían trabajo 

por períodos de tienpo r..enorcs a un año cor.iplcto. Dcspu6s de 

179', mucha::i pürroquias surciias de ln•¡latcrra co::1enzaron il pres

tar nuxilios basados en el nG.mcro dr_~ r~JtJnbron que foninba la fa 
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milia de acuerdo al precio del pan, sir¡uiendo la pol1tica que -

los Magistrados iniciaron en Speenha111l.u1d1 con esta r..edida huma 

nitarua se ayud6 mucho a los pobres analariados que les demos-

traba si los ingresos estaban por clebi!Jo ele las posiliilidades -

de adquirir sus subsistencias. Pero r:iucha!l autoriclacles confun-

dieron el problema del asalariado con el del menenteroso, pro-

curaban pagar los asal<1riados las difnrnncia!l nece,;ariau ¡;ara -

satisfacer lo que a !lu juicio corres¡i<Jridta a una rctribucil'..n -

equitativa de su salarlo. Como resultado ncs¡'1tivo considera:nos

que un subsidio, mata ul aliciente al ohrero, pues se elinina -

la posibilidad_ de que el patr6n les aumnnte los salarios. Con -

esta riedida se acrecent6 el nOmero de ¡ioblaclures modificando n~ 

gativariente la presi6n que obligaba a los trabajadores a trasla 

darse a otros lug<tres. 

~ ~odas los trabajadores estaban ligados a la industria

carbon1fera corno sJ.ervos pues estaban sometidos por Ley y por -

la costwnbre y se vendían y se comprab.:in junto con las r~imlS. -

En las regionen carbontferas de llorthu:nbcrland y Durha.':'1, "'11 ce 

1'.lo en otras iglesias, los trabajadores eran contratados c11,l11 

u.ño, bajo obligaciones que duraban caci todo c:rn tier:ipo. r:~toa

ejcr.iplcs develan que el problema n1!.s ir.iportantc que debic:ron r!:_ 

solver los patronos, en los inicios du la revolución indastrial, 

ful'.: <le escoger entre loo obreros r..1s capaces de aprender la nue 

vu. técnica y an11cn t.t;s en el res pe t.o de la re<¡ lamen taci6n d isc 1-

pli na r l.a, qur; la 1:1o<lcrna induc.itria inpon!11. De:ipu6i; de h.1bcr --
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efectuado el adiestramiento de la enpecializaci6n el er:ipresario 

busco la manera de asegurar a sus opnrarios, e impedir que se -

le fueran por ofertas de otras el'lpr<!oas, Una de las formas, pa-

ra conseguir su arraigo, fue lograrlo a trav6a de contratos por-

tres o cinco años de servicios, otras veces ha3ta de ve1nticin-

co años y las más voces hasta el t6rm.1no vitalicio. 

Los sufrimientos de los aprendices do las fábricas que 

se narran en la historia en el transcurso de ese periodo, reve-

lan el trato cruel e infrahumano que recib1an no s6lo los hon--

brea, sino atin los niños que laboraban de doce a quince horas -

por semana, y como han dicho los esposos lli1numond "sus j6venes-

vidas de un trabajo rutinario, en el peor, on un infierno de hu 

mana crueldad", (3) 

Uno de los patrones que por contraste desea canbiar -

los ~6todos de explotación que se acostwnbre en esa 6pocn, en-

contrar:ios a Roberto owen con una pol!tica hw:1anista pretendió -

aliviar el infeliz trato que se daba n los trabajadores y ayudó 

a que sus trabajadores se convirtieran en empresarios, quienes-

instalaron sus industrias en otros lugares; sin embargo no se -

mejoró en forma general la acostumbrada explotación que preval~ 

c1a en la 6poca. 

!,os super intendentes que estaban ·aesignados para vig!_ 

Lar y ailiiinistrar la fuerza del trabajo se encontraban corronp! 

dos, por el lo cü Hinistro del Partido Conservador Por;! uolici t6 
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del Parlamento corno medida urgente la de reglanentar el desarro 

llo del trabajo en las factor!as ¡ la luy sobre la salud y Moral 

de los aprendices "Ley de 1802" lir1it6 las horas de trabajo, f.!_ 

j6 niveles rn!nirnos para la educaci6n o hic1iene de los obreros,

estableci!!ndose en esta forMa el pilar do ese C6digo del Traba

jo que forma la piedra clave de la rnorlnrna sociedad incluRtrial. 

En el año de 1789 en la Ciuda<:l de Derbyshyre, el er.ipr~ 

sario Arkwright era dueño de tres molir1011, que se cncontr.:iban -

instalados en el campo y su personal en taba compuesto de .3 Jred~ 

dar de 1150 obreros, de los cuales la tercera parte eran nifios

aprcndices que proven!an de las parroquias; pero en ot::os esta

blecimientos, años más tarde la utilizaci6n de niños para ese -

trabajo disninu:¡6. Como los adultos tenían que constru!r habita 

cienes y proporcionarles templos y tiendas, loo trabajadorcn -

fueron capaces de regir su propio destino, con el crecimiento -

de los niños que al llegar a la edad del matrir.ionio, fornaron -

familias, acab.1ndoac la disposici6n do pcnirlos a la!; ¡i.1rro---

quias, :¡ el trabajo en las f.1bricas lloc¡6 a cw.biarse libremen

te. 

Con la llegada de las r.táquinas movidas por vapor o por 

agua las mujeres y los niños que aprendieron a hilar y tcn1an -

su taller en su cana donde tej1an percales, muselinas y batis-

tas, que en ene tienpo estab;in de l\\adr.1, encontraron muy desven

tajoso compot1r con la nucv:1 t6..:nicn ck vnpor y la hila•l0ra ne-
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cánica intermitente se uso en el hilado del algod6n, con las 

ventajas aportadas con la maquinaria, las fábricas se fueron a

instalar en las ciudades, pues allí lnn obreros abundaban, en-

tonces abandonaron los telares a suo '-'!lposas y se traaladaron -

a las fábricas, que sin embargo, al 11or contratados no cambio -

su situaci6n econ6mica. 

Las fábricas de la ciudad como centros de tr.1bajo en -

comparación con los del campo, no est11han en mejoreo condicio--

nes; existía la misma aseases de administradores y superinten-

dentes y muchas mujeres y niños eran contratados por los hilan

deros varones. Proporcionalmente el nOmero de niños que se uti

lizaban en las fábricas de algod6n con hiladoras riecánicas que

reyucr1an de la fuerza hidáulica con las que se inici6 la indus 

trializaci6n. Si en 1816 en las factorlas de Samuel Greg, el --

17i de sus trabajadores eran menaren de diez años, y menos de -

un 30% exced1an de 18 años; en la Ciudad du Manchester, 11. Con-

nerl y Kcnnde1 de su personal el 3~ eran nenores de diez nfion y

un 52'i mayores de dieciocho. Pero c¡cneralmcntc en las fn,,t,.,rf.1s 

urbanas el trabajo lo desempeñaban j6vonan, La preferencia por

ellos se debi6 a los cambios de t6cnica y a la mayor facil iclacl

para adiestrarlos, no obstante que su ocupaci6n anterior hrt'¡'il -

oído del campo o como artesanos. 

Ourante los inicios del siglo di.ecinucvc, en la11 pr im!:_ 

r-1n d!'.!cadas, los tejidos siguiet·on 11 loo hilados, convirtH',ndo-

ne en un proceso fabril, pero, nn conLrnote a la rápida ovolu--



- 37 -

ci6n de las máquinas de la hiladora moc~nica y las movidas por

fuerza hidáulica, con los toj idos se htzo muy lentamente, por -

causas provenientes de las imporfoccion1!a del telar a vapor, y

por otro lado la guerra con Francia, con lo cual aumentó la ta

sa del interés, y por a1tirno que los tejedores en su mayor1a -

del sexo fenenino ya no tuvieron desean do abandonar sun haga-

res. 

Cuar.do se acab6 la guerra con Pr<:rncia tar.ibi6n se dism!_ 

nuy6 el interés, por lo que aprovechando la paz y el menor int~ 

r6s nuchos dueños do hilados añadieron telares a su empresa: c~ 

rr1a el año de 1834 cuando la austeridad impuesta por la nucva

ley para suprinir la pobreza, se aplic6 plenamente en beneficio 

de los ya muy hambrientos obreros. 

Al aumentarse el na.mero de telares movidos por unerg1a, 

la denanda de los trabajadores domésticos disrninu1a, pero se 

mantuvo estable por una corriente de inmigrantes irlandeses, 

que estaban contentos con los bajos niveles de vida y eran rn!s

pacientes que los ingleses dentro de la r1gida disciplina a que 

eran sor.ietidos en las f~bricas. Alguno,; comentaristas considor.~ 

ron que los males que trajo cono consecuencia la Rcvoluci6n In

dustrial se debi6 precisamente a la rapidez do su cvoluci6n, -

ahora bien por lo que respecta a los tejedores dom6sticos, hu-

bi"r" Bucedido lo contrario, ,;J hubiese nurgido más emprnn.~rios 

como Arkwright, nin uumcntos en l.:i b1~H\ del intcr~s, qun no hu-
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bieran inmigrado los trabajadores y nin los subsidios votados -

por la Ley, para la supresión de la pobreza, el cambio del ho-

gar a la fábrica se hubiese, tal vez realizado con rapidez y m~ 

nor sufrimiento. Tal corio sucedió mur::hoa obreros siguieron con

la desigual lucha cDn las mác¡uinau tle vapor. Pues por ejemplo -

en 1814 se pagaban •H•is chelines aeio peniqueo por tejer una -

pieza de percal o 111o1no, ya para ol 11ño de 1926 diamJnuyó hasta

un chel1n y dos pnn ic¡ues, 

Los sufrinientos pasados por los explotadoo aprendices 

y los tejedores domésticos, que eran contratados con un salario 

muy exiguo, no forma en su totalidad el panorama histórl.co de -

la revolución acaecida en la industria textil, ya que no pode-

mas dejar de pensar en el aspecto positivo, que durante esa ~p~ 

ca tuvieron los trabajadores al servicio de las f~bricaa al re

cibir más salario, que elevó un poco el nivel económico de sus

farniliaa, más que en cualquier otra generación anterior. 

En comparaci6n con el desenvolvimiento que ex¡H,r lnentO 

la rama de los textiles, también progresaron paralelamente, 

otras industrias diversas con motivo de los adelantos e invcn-

tos de la era revolucionaria, pero su progreso se hizo con m0.-

nos relevancia que la primera induiitria mencionada. 

r:n las rn.inao en las que ne ••xtra!a el carbón, loa p.:i-

tronen siguieron la pol1tJ.ca de aw'"'nt11r la mano de ohr.1, y lo-
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graron gracias a que utilizaron a niños y a jOvenes, a los que

adiestraban en trabajos que antes ejecutaban mineros experimen

tados, los cuales eran desplazados do outa manera, con la :mayor 

abundancia de mano de obra en comparac16n con la de oferta de -

trabajo. 

Algunos propietarios de minas de Escocia entre otros

Sir John Sinclair y Dundinald les concedieron la liberta<l a sus 

mineros, pues eran considerados como ciervos que formaban parte 

de la mina, al igual que los siervos adheridos a la tierra y -

puede decirse que las Leyes aprobadas por el Parlamento lngl6s, 

en los años de 1774 y 1779, terminaron con la servidumbre que -

de por vida tentan los mineros escoceses. 

La medida era a todas luces de naturaleza humanitaria

y los patrones deseaban que se aplicara en favor de los mineros 

awnentando a la voz el nivel de vida q•Je ten1an, sin embargo 

tal disposición no fructificO conforme eran sus deseos, pues 

muchos mineros al verse liberados, emi9raron para diversas par

tes y a otras ocupaciones, ya que unou ne incorporaron al ej6r

cito, otros a las fundiciones y algunon más se establecieron en 

Inglaterra. 

r:n la región minera de llorthumberland y en la de Dud-

harn, el carbOn era cxtratdo por trabajadores que formaban un 

grupo muy unido, y no deseaban la ayud.~ de mano de obra, que vi 
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niera de otro l?.~ar, por considcrarao autosuficiente para lle-

nar las vacantes que hubieran, por Hor las familias numerosas y 

por regla general, los descendienten n•J<¡utan la profesi6n del -

padre en la mina, aumentando la mano dc obra constanteMente. -

Pero, ya era muy solicitado el combuntible por raz6n del desa-

rrollo industrial que se estaba suscllando con el meJ0ramiento

de los transportes, y el aumento del UUQ en las fáLrJ•:an del -

mineral, la demanda supero a la ofcrtu, y los trabajad0res rec~ 

hieran U."1 aumento en la percepci6n do aus er:iolumento!l y se les

otorgaban tarabién más prenios a los mlneros al reno·1arae sus -

contratos que anualmente se firmaban. r,sf ·1enos, que en la pri

mera mitad del siglo XVIII, no pasaba de unos cuanton chelines, 

pero ya para 1764 se les daba de tren a cuatro guinea5 y a pri~ 

cipio del siglo XIX lleg6 a alcanzar la cifra de dieciocho gui

neas para cada trabajador, con estos e.~olwnentos loe jefes de-

familia evitaban, que sus esposas y sus hijos trabajaran en

las minas. 

Las mejoras introducidas en los hilados, tejidos y mi

ner1a, puede decirse que ahorraron trabajo, ya que con menos -

obrero~ y con la rapidez de la maquinaria se produce en mayor -

cantidad sin embargo si bien es cierto que a los mineros que -

conservaron su enpleo se les auroent6 el salario, otros que no -

tuvieron esa suerte se vieron desplazados por las m.1quinas. 

Mientras que se invirt16 capital con el que nQ adqui--

rieron herramientas, los empresarion cuidaban que r;u:¡ obreros,-
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no permanecieran ociosos sin necesidad. En la mayor parte de -

las f!bricas las faenas empezaban desdo ol amanecer y termina-

han al anochecer, con permiso bre ~ para desayunar y comer con

la implacable constancia del chequeo que doberlan ef octuar en -

el reloj que al efecto so hab!a puesto, para comprobar los deta 

llos do entrada y salida, asl como de inanistencia en general. 

tlo queremos dejar do expresar al ltlrmino del prescnte

capltulo, la falsa impresi6n, de que el n1mento de la clase 

obrera se debió 11nicamente, o como causa principal, a un incre

mento en la movilidad especial del trabajndor. !lo existe prueba 

alguna de la emigración en masa del jornalero canpesino que ar~ 

ba las tierras, a las ciudades industriales, y parece n~s prob~ 

ble que la orc1anizaci6n para distribuir el trabajo se ha¡a he-

cho de manera torpe y brusca. Poco a poco se fueron dosatendio!!_ 

do do la actividad agr!cola, para dedicarse hombres y mujeres a 

la de los hilados, y la minarla en su mismo pueblo, la tradl--

ci6n cxigla que los hijos e hijas siguieron los oficios pater-

nos, pero dicha tradici6n ya no se sigu16 respetando, en virtud 

de que se increment6 la demanda do trabajo y los emproa11r !ns se 

atralan a los j6venos y niños que ocupuban las vacantes de los

adultos, que so retiraban o morlan a la vez que se redujo la p~ 

c¡ucña industria doméstica, aan cuando, por carecer do estadlsti 

cas no os posible determinar en que grado fue esa disninuciGn,

por la influencia de la nueva actividad. 
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Lo que si es palpable, que para el año de 1830, el Ro~ 

no Unido, ten1a en una u otra forma bantantes obreros asalaria

dos, conformados de acuerdo a las condiciones fabriles y aptos

para moverse de un lugar a otro, y do f4brica a fábrica segan -

su conveniencia. 

El nivel do loe jornaleros se volvi6 más senaible y -

respondi6 con mayor rapidez a los camblnn regionales, en la --

oferta y la demanda, as1 como, variaba con las situaciones as-

cendientes y descendientes de la activ l<lad comercial y pol1tica 

del Pa1s, los salarios de las industrillu estaban ligados cntre

s1 y en forma muy especial los emolumentos de los agricultores

y constructores que cambiaban de acuerdo con el de los opera--

rios fabriles. 

En cuanto al mercado de trabajo, s6lo habta uno y los

trabajadores dependtan de la buena voluntad del patr6n para co!!. 

servar su empleo, pero las fuentes de trabajo crecieron on dee

proporci6n a la mayor cantidad de mano do obra, que no rcmodi6-

la revoluci6n industrial, sino que solo fu6 un leve alivio para 

el sufr·ido obrero. 
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Continuando con la exposici6n del tema de nuestro tra

bajo, pasaremos a realizar un breve ontudio de la trayectoria -

hist6rica del Derecho del Trabajo en MOxico, pero muy especial

mente dedicado a la huelga, Instituci6n que reviste singular i~ 

portancia para los trabajadores, ya que es el medio de defensa

y el conducto para que se les imparta justicia, en las relacio

nes obrero patronales, quedando leg!ttmnMcnte protegidos, para

que en caso de que se pierda el equilibrio económico y social -

que deben guardar los factores de la tiroducci6n, los obreros 

realicen la suspensi6n de labores y preciamente llenados los re 

quisitos que establece la Ley de la Materia busquen la protec-

ciOn e impartici6n de la justicia de las Autoridades del Traba

jo; partiremos el estudio, iniciándolo con la prinera etapa que 

comprende: 

l,- DE LA COLONIA HASTA ANTES DEL ARO DE 1857. 

Como es sabido la etapa de la Colonia, comienza con la 

conquista de México emprendida por Don Hern!ln Cortés que debido 

a los regalos enviados por el Emperador lloctezuma rico y famoso, 

tal empresa fué lograda al caer la Gran Tenochi tl!ln, despuOs de 

entablar feroces batallas y al salir los españoles vencedorcs,

comenz6 la c:{plotaci6n de los abor1<Jcnes y el sufrimiento ele 

las m.1.n bajan vejaciones, pues con la calidad de esclavou ne 

les narcaba con hierro candente que <lcnOMinaron los enpaliolca -

de rescate y los excesos de mal trato no sucedieron, no canten-
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tos con su proceder, los indios ten!an que pagar tributos y --

prestar su fuerza de trabajo en las minas y en las haciendas de 

los blancos. 

Como los mexicanos no quer1an trabajar con la pronti-

tud y la exigencia que ped1an los españolee, y debido a que se

hab1an producido levantamiento y sediciones, más o menos gra--

ves, el Emperador Carlos V, anuló los repartimientos que hab1a

efectuado Cortés. 

De aqu1 vino la importanci6n de esclavos negros que -

eran considerados como animales y que pon1an a trabajar de d1a

y de noche en las minas para la extracción del oro y plata, ay~ 

dando al enriquecimiento de los peninsulares, y posteriornente

tambi~n fueron utilizados en los trabajos del campo, en las 

siembras y cultivo de la caña de azdcar. 

l;s1 vemos que las principales actividades económicas -

de la llueva España son ln agricultura y la miner1a que crnn r.io

vidos gracias al sistema de la encomienda que consist1a en el -

reparto de indios entre los conquiatadores que deb1an cr1ntian~ 

zarlos y protegerlos a canbio de utllizar su fuerza de trnbnjo, 

pero lejos de cumplir con tal obligación se dedicaron a explo-

tarlos cor.io esclavo!l y tal derecho no terr.iinaba en forna ·11lal~ 

cia, olno amparaba hasta cinco vidas de descendientes, el sist! 

m<"t ['<!rrli6 importancia en el año de 1551 cuando el Virrey l>on --
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Luis Velasco liber6 a ciento cincuenta mil trabajadores para -

terminar con la inhuraana explotaci6n a que estaban sometidos, -

sin embargo apareci6 otra forma de explotaci6n m!s inhumana el

procedirniento fue el de repartimiento, r¡ue consist1a en que lon 

Alcaldes mayores estaban facultados para sacar de los pueblos a 

los indios para el cultivo de los campon y el trabajo en las ro!_ 

nas. Vino después a consecuencia de hah"rse quedado sin tierran 
los mexicanos, la necesidad de trabajar cono pe6n de r.ir1'•B de -

haciendas o de obraJes, con su sueldo d" hambre y con jorr.,vla -

de sol a sol, con derecho al beneficio d" partido que lt, r.cn:ii

t1a quedarse más tiempo despu6s de cunplir su jornada para obt~ 

ner del metal que extra1a, pero los esp11r1oles pusieron un11 tien 

da de raya, y en vez de pagar con dinero entregaban r:tercanc1as-

ropa y aguardiente a precios muy elevados que rnanten1a a los -

peones siempre endeudados con el patr6n. 

E~ la industria la suerte de los trabajadores no era -

mejor, ya que los obreros eran pr!cticamente prisioneros, pues

no se les perrnit1a salir a la calle y los locales eran antihi-

gi6nicos, sin luz, ni ventilaci6n, estnban semidesnudos y Onica 

mente pod1an salir a visitar a su familia el domingo, los que -

estaban casados. 

llab1a gremios que adernl\s de agrupar a los trabajadoreH, 

se cncarqaban de organizar su trabajo por medio de ordenanzan -

que fijaban precios, tarnafio y calidad do las mercanc1as, sala--

r1os y jornada de trabajo, tanbi6n lou prohib1a la guarnici6n -
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de maestro a los hombres de casta, en su organización considor~ 

ban tres categor1as, aprendices qun "'' recib1an sueldo sino so

lo la alimentación y el derecho al 11J•rendizaje, los oficiales -

que s1 recib1an sueldo y ten1an deru<:ht) a exa.':linarse a fin de -

que despu~s de hacer un buen trabajo .J•lc¡uir1an la categor1a de

maestro, puesto que al pasar con apr1,t,.1ci6n el exanen se le ca

lificaba cono un artesano hábil, sin ""bargo la situaci6n de -

los trabajadores provocó su dcscontcriV>, :la que las Leyes dicta 

das por el Consejo de Indias no funcl~naban en su protección c~ 

mo deb1a de ser, pues para el manterdrniento de la esclavitud, -

se recurr1a siempre a la violencia y ntle~As el Gobierno español 

imped1a el desarrollo comercial e industrial de sus colonias co 

mo protección a los peninsulares y 1rn1 evitar la competencia a

la Metrópoli provocando con ello el estancamiento en los órde-

ncs de la economta, de la pol1tica y en lo social, y cono poco

ª poco se recrudeció la lucha de castas se ful! preparando el no 

vimionto de independencia que estalló en el nos de septiembre -

de 1810, conspirado por nuestros •Jrandes hl!roes, para acabar -

con el rt\gimen de esclavitud que prevalec1a '/ ternin:1r con la -

tir!nica y despótica dependencia del Gobierno Español: posteio~ 

mente en la promulgación de la Constitución ele 1C57, por las -

ideas filosóficas de carácter liberal se plasma la libertad de

trabajo como veremos en la siguiente etapa que pasamos a ontu-

<I iar: 
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2.- CONSTITUCION DE 1057. 

El desarrollo del derecho mexicano en relación a la -

huelga se inicia después de 1057, en c¡ue las asociaciones profe 

sionales, son virtualmente reconocidas o admitidas, pues ast, -

se consignó en el arttculo noveno de la Ley Constitucional¡ en

dicha ConstituciOn imperaba la filouof!a del liberalismo y sos

tenta el principio de que el hombre por ser lit.re, puede utili

zar esa facultad para dedicarse al trabajo que le acomode, y 

también podta asociarse, con la restricción de que el uso de 

esa libertad deb!a respetar la libertad universal que tienen 

los demás hol7lbres, pues el hombre en considerado cono c1Hula de 

la sociedad, la que impone restricciones que no deben ser viola 

dos, as! cono tambi6n le otorga facultades que potcstativamente 

le dan derecho, a buscar el apoyo c¡uc da la fuerza de la asoci! 

ciOn, y en caso de que se vulneraran sun derechos, procedieran

ª suspender las labores sin embargo, en esta etapa, la paraliz! 

ciOn de labores, no obliga en general a todos los trabajadores, 

pues si los antihue lgui stas deseaban l r a trabajar, n" pod!an 

impedirles que continuaran sus laborea, de tal nanera que, el. -

se les trataba de impedir la entrada y perseguirlos en el tra-

yecto a la fábrica, para no permitirles el ingreso a sus tarean 

incurr!an los perseguidores o huelguistas en un delito, porquc

se violaba la libertad humana del trabajador. Toda vez que la -

Cart:i r•.,gna en cuestión de 1057, consignaba el principio de que 

uno de los derechos del hombre es au libertad de trabajo¡ y aat 
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se plasmo de la manera siguiente: "1\rt!culo 4~- Todo hombre ca

libre para abrazar la profesiOn, industria o trabajo que le aco 

mode, siendo Qtil y honesto y para aprovecharse de sus produc-

tos. ta uno ni otro se le podrA impedir nino por sentencia jud!_ 

cial, cuando ataque los derechos de tcrcoros o por resoluci~n -

gubernativa dictada en lou términos que marca la Ley, cuando -

ofenda los derechos de la aoc iedad". ( l) 

Agrega en su art1culo 5~- "tladto puede ser obligado a

prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su -

pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningdn contrato 

que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de

la libertad del hombre, ya sea por causa del trabajo, de educa

ción o de voto religioso. Tampoco autoriza convenios en quo el

hombre pacte su proscripción o destierro". (2) 

La libertad de asociaciOn o reuniOn, corno enseguida ve 

renos fue confirmada y se plasmo precisamente en su articulo no 

veno que aeñalaba: Art1culo 9.- "A nadio se le puede coartar el 

derecho de asociaciarse o reunirse pactftcamente con cualquier

objeto .licito pero solamente los ciudadanos de la Repdblica pu~ 

den hacerlo para tomar parte en los asuntos pol!ticos del Pa1s. 

llinguna reunión armada tiene derecho a deliberar". (3) 

Es indudable que las corrientco filosóficas de libera

lisno e individualismo que imperaban prlncipalmente en Francia, 
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influyeron en el 4nimo de los legisladores que crearon la Cons

tituci6n de 1857, ya que se establecieron los mismos principios, 

que las doctrinas aludidas sosten1an nl atribuir a los hombrea

una igualdad legal. Todos los hombrea non iguales ante la ley,

sin embargo como señala el Maestro Ignacio Durgoa ese igualita

rismo legal se tradujo en la realidad <'n una verdadera desigua.!_ 

dad social, puesto que olvidaba las rlfforcntes uituaciones mate 

ria les en que dos individuos pudieren encontrarse. La absten--

c i6n por parte del Estado en el sentJ.do d<! no intervenir en las 

relaciones sociales, con las salveclacltrn indicadas, lo que se -

palpaba principalmente en las relacionca obrero patronales. (4) 

Pero a diferencia de estar prohibida la asociaci6n de

obreros en Francia, que además estaba nancion,'lda por el C6digo

Pcnal en forna severa, en nuestro Pa!n por el contrario nooe 

prohibi6 la asociaci6n profesional, quedando establecido por 

prinera vez, el derecho de coaligarse, con l.'l salvedad :le que -

fuera para fines 11citos. Sin embargo, la libertad que so otor

g6 no ful! de tipo sindical, sino de naturaleza pol1tica. rntre

otros derechos, como ya hemos apuntado, otorgados dentro de la

Constituci6n, tenernos; derecho a desempeñar un trabajo y a per

cibir la rernuneraci6n correspondiente, ahora bien, la libertad

de trabajo e industria, terrnin6 con la instituci6n de los ~re-

nios y estableci6 la prohibici6n para que se desenpeñaran a la

vez varias industrias, de tal r.ianerr.,que so acabó con lon nono

polioa y los estancos que hab1an nacido en la Colonia, 1<1 nisma 

lit.>C!rlnd de trabajo e Industria, logró la proletariz.:icl(>11 del -
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artesano y la transformaciOn de los obrajes en frtbricas, comen

zando la era del capitalismo industrial, con la intensifica--

ciOn de las inversiones en nuevas inrlustrias que demandaron ma

yor nano de obra que al aumentar el nClmero de obreros éstos sin 

tieron la inquietud y desearon obtener un mejoramiento para los 

de su clase, por un lado y afanosar..ent" buscaban el conducto p~ 

ra defenderse, por otro lado, ya que "" le hab1il ne<Jil<lo el der!::. 

cho para irse a la huelga, un nedio por el que los trabajadores 

quer1an protegerse de los abusos, s1 n •11nbargo como no se les 

reconoc1a, tal derecho, no dejaron do luchar para obtener el r~ 

conoci1:1iento de sus derechos sindicalo11', 

A).- LAS PRIMERAS HUELGAS EN HEXICO. 

Al haberse plasmado en la Constitución Liberal de 1857, 

a la libertad de trabajo, como qarant1a constitucional, debido

ª la influencia de las ideas filosóficas de la época que se ba

saban en el individualismo y en el liberalis1:10, el Estado vió -

con indiferencia los novinlentos huclqu1oticos <le los obreros,

pero cono los poderosos industrialen, dueños del capital se vi~ 

ron en peligro de perder el control do los obreros, se opusie-

ron con sus medios econónicos, pero catos movimientos sontaron

las bases para lograr nrts ildelanto nu desenvolvimiento hasta -

culminar en la consagración Constitucional, no obstante la pon~ 

lidll<l cstilblecl<lil en el Código Penal do l!J71 de Mart1ncz de Cas 

tro. Cl nac1m1onto de la inconformidad de la masa obrera oc de

bió ,, que la clase patronal imped1a la libertad de trabajo, Y _ 
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como las sociedades mutualistas que existtan, no eran eficaces

como medios de defensa para reclamar loa abusos del patr6n, en

tonces pensaron en formar asociaciones cooperativas para que -

ellas buscaran una reglamentaci6n del trabajo y se les recono-

ciera el derecho a la huelga, como medio eficaz para la conqui! 

ta de que se les viera como persona díqnn de respeto, además de 

obtener la declaraci6n de sus derechos, con jornadas adecuadas

de trabajo y salario justo. 

En el mes de julio del año de 1868 los tejedores de -

Tlalpan llevaron a cabo una importante huelga, que les reditu6-

una jornada de trabajo para las mujeres y los niños de doce ho

ras. Otra huelga fu~ la de los mineros de Pachuca que estall6 -

en el mes de agosto de 1874 y duro hasta el mes de enero del -

año siguiente, terminando con un convenio en virtud del cual, -

la empresa aceptO pagar a los ~breros, cincuenta centavos dia--

rios de jornal, a darles un mozo, a darles una octava parte <1"1 

netal que sacaran de la mina, con derecho n venderlo a tcrccra

persona o bien, a la propia compañta, con deducciones de la p6~ 

vara, cañuelas y velas, 

B) .- COOIGO CIVIL DE 1870, 

A diferencia de la legislac16n predominante en Francia, 

la fl<':ticana fu~ más liberal ya que no oe alineo a la conaidcra

ci6n <le estimar el contrato de trabajo, como un contrato do --

arrnn<larnionto, pues pensaban que solo las cosas non suacnpti---
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bles de apropiaci6n y no es factible que el trabajo establece -

relaciones personales entra trabajador y patr6n, de interdepen

dencia swnisi6n y respeto, por lo quo en Derecho llexicano, di-

cho contrato de trabajo tiene máo sonojanzaa con el de nandato, 

reglamentado por el C6digo Civil, poro cor.io se aplicaron las 

doctrinas de individualismo y liberal1111no con r1ás pureza, la 

consideraci6n de igualdad ante la Loy do empresario y trabaja-

dar, provoc6 que este altino quedara il merced de explotaci6n -

del primero que era el que irnpon1a l.cirt condl.ciones de trabajo,

de tal suerte que los trabajadores rmlo pod1an defenderse con -

la asociaci6n colectiva, y con el derecho a emplear la garant1a 

social que solamente pod1a obtener por medJo do la huelga para

hacer vales sus leg1timos derechos. l.as huolgas constitu1an cn

la práctica el ejercicio que cada trabajador pod1a eMplear, ha

ciendo uso de su derecho que la libertad dn trabajo le concedla 

en contra del enpresario, sin embarc10, tal nedida solo trata -

consigo como consecuencia que el omprosario diera por terminado 

el contrato celebrado y el obrero so quedara oin empleo y ade-

rnás por no poder pagar un abogado parn solicitar por medio rlo -

la Ley su indcmnizaci6n, y para completar su cuadro de dOB']ra-

cia, el. Estado se absten1a de intervenir para impartir juoticia 

al trabajador, por lo que el empresario tenfo todas las vcnta-

jas y con ello el control de los trabajadores que aunentaba su

poder1o econ6mico. 
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C),~ CODIGO PENAL DE 1871, 

Si bien es cierto que el trabajador tenta libertad de

asociaciOn, se~n hemos visto al quedar consignada en la Consti 

tuciOn de 1857, nos encontramos que los empresarios ten1an en -

el COdigo Penal, el procediniento para evitar que los trabajad~ 

res se fueren a una huelga general, ya <¡ue en el art1culo 925 -

se establec1a la siguiente prohibición: Art1culo 925.- "Se im-

pondrá de ocho dtas a tres meses de arr.,nto y multa de veinti-

cinco a quinientos pesos o una sola do estas dos penas a los -

que formen un tumulto o mot1n o empleen de cualquier otro mode

la violencia f1sica o moral, con objeto de hacer r¡ue suban o ba 

jen los salarios o jornales de los opcrnrios o impedir el libre 

ejercicio de la industria o del trabajo", (5) Con esta disposi

ci6n, vemos que no se sancionaba ni prohib1a las huelgas, sino

como scf\ala el naestro Mario de la Cueva, que solo se sanciona

ban ciertos actos violentos que pod1nn acompañarlas, agregando

rnás adelante que en esa Opoca, cada trabajador ten1a el derecho 

individual de no trabajar, pero no ten1a la masa obrera la fa-

cult.ad legal de suspender las labores en las empresas. (6) 

Como se ve los patrones ten1an no solo a su favor la -

fuerza pOblica, sino las disposiciones legales para evitar las

huelgas, pues al igual que en Francia, la disposición penal es

tablecí.da en el articulo 925, se complomentaba con el art1culo-

1299 del Código Civil de 1884 que indicaba "llay intirnidaci6n ·-
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cuando se emplean fuerza f1sica o amenazas que importen peligro 

de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte 

considerable de los bienes del que contrate, de BU c6nyuge o <le 

sus ascendientes o descendientes". (7). Cono vemos con los ante 

rieres art1culos se preven1a a los obreros para que no se fue-

ran a la huelga, aan cuando en la practica los obreros efectua

ron algunas huelgas; el art:l'.culo 925 dul C6digo Penal de 1871,

sancionaba el delito do huelga, sin crnl>.irgo, no prohib1a el de

recho de asociaci6n que en el articulo noveno de la Constitu--

ci6n de 1857 se hab1a pen:litido, porque el legislador estable-

ci6 cuales eran los presupuestos il1citos, corno el de la huelga, 

y as1 quedaron autorizadas las manifestaciones del derecho de -

reunirse, o asociarse que hab1an sido permitidos en el articulo 

noveno mencionado, as1 pues, la Constituci6n de 1057, garantizó 

la libertad de trabajo individual, pero, no autorizó de modo fe 

haciente la huelga cono acto general y colectivo. 

De tal manera que como dice el llaestro Trucha Urbina ,

en su Obra Evoluci6n de la Huelga que: Cuando loo trabnjadoroe

pretend1an obtener un aumento de salarios, quedaban cornprendi-

dos dentro de la figura delictiva que tipificaba el art1culo --

925 del C6digo Penal de 1871, porque para lograr un a\ll!\ento -

en BUS salarios empleaban la intimidación o la violencia moral

de abandonar el trabajo, a fin de obligar al patr6n a que les -

concediera el aumento solicitado en los salarios. El pacto en-

tr<' los huclquistas era il1cito, pero el empleo de la v.l.olencia 
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f1sica o moral que implicaba la huelga resultaba delictuosa. -

(0) 

D) ,- ETAPA DE: LA TOLERANCIA. 

oespu6s de crunbiar el criterio establecido en los Pa1-

ses de Francia, Inglatorra y Alemania do prohibición do la huel 

ga y el impedimento dol doracho de asocfociOn, que estaban pe-

nalnente tipificados corno delitos, en 11 lqunos paises do r.m·opa-

y en América no se siguió el mismo sistena y no se detorrdn6 a

la huelga (individual) corno delito de naturaleza penal, ele tnl

rnanera que su los pa!'.ses prohibicionistas de la huelga, dccidie 

ron tolerar la voluntad de los obreros de no trabajar, sin que

por ello se les acusara penalmente, por no ser considerado cono 

delito, no bencficiO a la clase trabajadora, pues, atln cuando -

produc1a efectos jur1dicos eran en contra del obrero, puesto 

que por un lado era una huelga de car~ctcr individual, y por 

otro lado, solo era una situaciOn de hecho, sin embargo, r;e sc

llevaron a cabo algunas huelgas prectuamentc con base en cea -

ideolog1a de la tolerancia, y apoyandose en los artículos cuar

to y quinto de la Constitución de 1857 que garantizaba a todos

los mexicanos la libertad de trabajo en su aspecto positivo y -

negativo. (9) 

La huelga como-movimianto,obrcro,-se inicia en-forma -

desordenada y tumultuosa, y al margen <lo la Ley, puesto que no-



- 58 -

estaba reconocida jur!dicamente como medio de defensa, sino co

mo una situaci6n de hecho que tenia como fin el de obtener el -

equilibrio de los derechos e intereses colectivos el equilibrio 

de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores, pa

ra que se les aumentaran los salarios y ne les redujeran las h~ 

ras inhumanas de trabajo, pero entoncon, los obreros incurr1nn

en falta de cumplir.liento a las eBti¡mlacfones establecidas en -

el contrato individual del trabay,, oc111d.onando con su proceder 

a que el patrono quedara facultado parn <lar por terminnclo el -

contrato, y sin que los obreros pudiernn suspender en forma ma

siva las labores en su trabajo, sino Onlcamente de manara indi

vidual haciendo uso de su libertad de trabajo en su faceta neg~ 

ti va, 

E).- PERIODO DE LA DICTADURA PORFIRISTA. 

Cl General Porfirio D1az, sube al poder en el año de -

1876, para gobernar por un per1odo normal, pero por medio de h~ 

biles maniobras pol1ticaa se prolonga en el cargo, convirti~nd~ 

se en un dictador y su reinado se prolonga por espacio de 34 -

años, su sistema de gobierno fu~ deapOtico y solo se preocup~ 

por beneficiar a la aristocracia y a loa grandes empresarios, y 

dcuamparando a los car.ipesinos y obreros, a los artesanos, que -

social y econ6micarnente viven en la 1~iseria y promiscuidad, po

ro poco a poco se les va creando en ln conciencia el deseo de -

que se lea eleve su condiciOn inhur.111na y uno de los caminos que 
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les anima a luchar es por el de la asociaci6n y a trav@s de los 

moviraientos de huelga, aprovehcnado la corriente de tolerancia, 

para buscar un mejoramiento econ6mico, •¡ mejores condiciones de 

trabajo, no obstante la prohibic16n e~tnhlecida en el C6digo Pe 

nal de l·\art1nez de Castro de 1871, se 1 levaron a cabo algunas -

huelgas como la de los nineros de Pact1w:11 en 1874, la de 1877 -

de Tlalpan, en Guadalajara, en las miniu1 de Si na loa, en esta C~ 

pital en 1378, 79 y 84 y en la Ciudad ~Q Puebla se sucedieron -

muy seguido, Cerrando el periodo de lñ Tolerancia a principios

de este siglo, los trabajadores ferrovJ.1rlos se lanzan a la --

huelga y como los novinientos de huel•Jll no eran legales y se h~ 

cfan al r.iargen de la Ley, pues si bi<.:n <:s cierto que los traba

jadores ten1an en su favor la libertad de trabajo y el derecho-

de asociación pol1tica, legalncnte n<, pod1an obligar a SUR com-

paóeros no huelguistas a suspender lan labores, pues, si lo ha-

c1an se encuadraban dentro del supuento establecido, caro delito 

de ataque a los derechos de otras pernonas y quedaban en poli--

gro de sufrir la pena correspondiente, entonces solo ten1an la-

aprobación de hecho para encauzar por medio de la huelga su in-

conformidad y deseo de justicia. 

Poco antes de terminar el regimen Porfirista se utili-

zó el sistema de represi6n violenta por medio de la fuerza pü--

blicn que ar:iparaba al CT.lpresario, cuando los trabajadores que--

r1an nuapender las labores, y algunos obreros huelguistas fue--

ron muertos, en las Ciudades de Cananea en 1906 y en Rlo Dlanco, 

Ver., ol siguiente año y fueron brutalw.rntc sacrificarJon por la 
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fuerza pdblica, y por tal hecho se consideran m!rtires, por ha

ber ca1do en la conquista por el derecho de huelga reconocido

en la Ley. 

F) ,- PERIODO PRECotlSTITUCIONl\L. 

Los acontecimientos socialen, econ6rnicos y principal-

mente de or1gen pol!tico, ocurridos en la primera década del 

presente siglo, provocaron la renuncia del General Porfirio 

D!az a la Presidencia de la RepOblica y la terninaci6n de la 

Dictadura, pues en el afio de 1906, el General D!az declaró en -

una entrevista con el periodista llorteamericano Greelman, que -

estaba satisfecho con su geatiOn en el gobierno, porque hab1a -

logrado la estabilidnd pol!tica, y que adem~s todo gobierno de

b1a renovarse y dado que el pueblo de !léxico estaba preparado -

para la Democracia, permitir1a loa partidos pol1ticos de oposi

ciOn y el se retirar1a de la Presidencia. (10) 

Con motivo de lo expresado Qn esa entrevista, surge el 

Partido Liberal que publica su programa pol1tico y lo encabezan 

los Hermanos Flores Magón, que deseaban resolver los problemas

de reparto de tierras, la implantaciOn de una legislación obre

ra, sistematizar la educación, y la elección de un gobierno de

mocrrttico, y por otra parte se forraó el partido de la oponiciOn 

inte<.Jrado por el grupo de los Cient1ficon para defender loo in

tcrcnas de los poderosos, y as1 llegamos al año de 1910, cn el-
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que se convoca a elecciones, y no obstante las declaraciones -

del General D!as pretende reelegirse llevando en la Vicepresi-

dencia a Ramen Corral, ganan las elecciones, pero Francisco I.

Uadero lanza el 5 de octubre el Plan do San Luis, con el que se 

inicia el movimiento revolucionario, yn que son desconocidos co 

mo Presidente D1az y el Vicepresidente Corral, ~stos se lanzan-

ª la lucha, pero sus tropas son vencid11t:, y el Partido Conserva 

dar de los Cient1f ices trata de llegar .~ un acuerdo en 1;1 Ciu-

dad de Ju!rez, con Francisco I. Madero un el cual se pacta la -

renuncia de D!az y Corral y se nombra rl Francisco Le6n de la Ba 

rra Presidente Interino, para que en el año siguiente convoque-

ª elecciones que son ganadas por Francf uco I. !ladero y Pino su! 

rez. Por su parte el Caudillo del Sur 1-~:1!Jiano Zapata, el 28 di! 

noviembre formula el Plan de Ayala, en donde estl!n vertidos los 

postulados de la revoluciOn social, y en el se desconocen a Ma

dero y Pino Su!rez, por haber traicionado los principios del -

Plan de San Luis y piden se reconozcn cono Presidente a Emilia

no Zapata. DeapuOs en 1913 acontece la cEcena trágica de la Ciu 

dadela, son a.'lCIJinaclos Hade ro y Pino Guarez y sube al Podl:r el -

llar.iado usurpador Huerta, pero el Gobernador de Coa hui la Vcnus

tiano Carranza no está conforme con lo sucedido y es lanzado a

Presidcnetc por algunos militares, mediante la expedición del -

Plan de Guadalupe, surgiendo de al 11 el deseo de que se expicli~ 

ran nuevas leyes para aliviar y satisfacer las necesidades lcg;:¡_ 

les y económicas que el pueblo padoc1a, con un buen programa no 

cial "rMnado t\e la revolución. 
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En 1914, el dta 12 de diciembre, se decretaron las 

adiciones al Plan de guadalupe, en ol c¡ue se dispuso que so 

adaptartan las leyes sociales de derncho agrario, de derecho -

del trabajo, se dar1an nuevas leyeu f !ncales, penales y preces~ 

les, Venustiano Carranza convoca para que se cumplan dichos fi

nes a un congreso, el Constituyente do 1916, quien expido el 5-

de febrero del año siguiente la honroan Constitución vic¡onte. 

Durante el transcurso del Gobierno Constitucionaliata-

se efectuaron las siguientes huelgas: La que realizaron los --

miembros de la Federaci6n de Sindicatoa Obreros de esta Ciudad, 

que en el mes de mayo de 1916 reclaman el pago de sus salarios-

con papel moneda de curso legalmente reconocido, o bien su co--

rrespondiente valor en oro y se solucionó desfavorablemente, 

con la de los Tranviarios en la Ciudnd de Cuadalajara; ln de 

los Hineros en la Población del Oro, Hex., la de la es.mara de -

Trabajo en Veracruz en Veracruz; la m~s cruenta huelga fu(! la -

de los obreros de Luz y Fuerza Eltlctrica del Sindicato Mexicano 

de Electrici3ta3 y la Federaci6n de l:mpleados y obrcroo de la -

Compañ1a, de esta Ciudad, que exaspcr6 al Presidente Venustiano 

carranza y el l~ de agosto del año antes mencionado, expidie un 

Decreto en el que sancionaba a los huelguistas con la pena de -

muerte, (11) 

G) ,- PRIMERA-LEY llEXICA!lA QUE CONSAGRA EL DERECHO 
DE HUELGA, 

La Ley del Trabajo expedida el 11 de diciernbro de 1915 
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en el Estado de Yucat!n, por el entonces Gobernador General Sa~ 

vador Alvarado, es la primera que consagra el derecho de huelga, 

asimismo, el 14 de mayo del mismo año ful! creado legalmente el

Consejo de ConciliaciOn y el Tribunal de Arbitraje, que vinie-

ron a dar tintes de socialismo de estado, para intervenir estc

dltirno en el fenOneno econOnico y social, concediendo a todos -

los hombres idl!nticas oportunidades, aprobando Ja organizaciOn

de clases, tales c~o asociaciones profcnionales, sindicatos in 

dustriales, y de federaciones industrlaloa, que deber1an regis

trarse ante las Autoridades de las Juntas de ConciliaciOn para

efectos de reconocerles su personalidad. 

La huelga se reconociO con la reserva establecida en -

el articulo noveno, que solo debla utilizarse en el dltimo ex-

tremo, pues el General Alvarado consideraba que en todo caso se 

arruinaban los antagonistas, sin embargo, la Ley define la huel 

ga de la siguiente nanera 1 Art1culo 12 O: "La huelga, el paro de 

obreros, es el acto de cual quier nnncro de trabajadores, <¡uc es 

tanda o habiendo estado en el empleo dr, 1 mismo o var los p.1 tro-

nos, dejan tal empleo total o parcialm1•nte o quiebran su contr~ 

to de servicios o se rehusan despul!n rlc, reanudarlo o a volver -

al empleo, siendo debida dicha discontinuidad, rehusamiento, r!:_ 

sistencia o rorapimionto o cualquiera coMbinaciOn, arreglo o co

ndn cntendiniento, ya sea expreso o tllcito, hecho o iniciado -

por lo~ obreros con intento do conpeler a cualquier patrono a -

convenir en lao cx1gencias de los cmplcadclll o cumplir con cual-
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quier demanda hecha por los obreros, con intento de causar p6r

didas a cualquier patrono o para inapirar, apoyo o ayudar cual

quier otra huelga o con el inter6s do ayudar a los eMpleados de 

cualquier otro patrono", (12) En rclaci6n a la definici6n del -

paro patronal se def inta invirtiendo los t6rminos usados para -

la huelga, (13) 

En otros arttculos se sancionaba ol caso de la violen

cia que tuvieran lugar en las huelgaa¡ as1 vemos, que ol art1c~ 

lo 121 indica.- El que para mantener o inpedir las coaliciones-

y las huelgas emplease violencia o ll!:'.enazas, ser! cautigado, -

aden!s de la multa que pueda imponerle el Tribunal do Arbitraje, 

con arresto que le podr!n imponer las autoridades políticas. En 

el contenido de sus arttculos concede el mismo valor y fuerza a 

un contrato industrial, que a una roooluci6n del Tribunal de Ar 

bitraje, restringe el derecho de huolga y el paro patronal, los 

cuales est.an sujetos a un convenio industrial y a las sanciones, 

Regula el procediniento a seguir por medio de sus art1culos del 

126 al 129. La importancia que revint" el trabajo legislativo,

que se dedic6 al Derecho del Trabajo en el Estado de Yucat!n a

iniciativa del General Vicente Alvarado, esprecisaMente en que

viene a dar un giro nuevo en beneficio de la clase trabajadora

y se sientan las bases para la promulgaci6n del articulo 123 de 

la Constituci6n de 1917 estableciendo el derecho de los trabaj~ 

dores para hacer uso do la huelga, y a los patrones a su vez -

Ion concedo el derecho al paro. 
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En la @poca de la tolerancia, ya vimos que la clase -

laborante estaba indefensa, en caso do necesidad no pod1a ojor.

citar o promover en uni6n de sus cornpar1cros la huelga en contrn 

de la empresa, a fin de persuadir lon ,, que abandonaran juntoe -

el trabajo, o bien, exigir el patr6n r¡uc no se reanudaran las -

labores en la f~brica, toda vez qu<, "li nl Derecho Penal ne san

cionaba en varias figuras delicti'1M1, la conducta de aq1mllos -

trabajadores que persuadieran o pr<rnl<>naran a sus conpili\<iros a

que juntos abandonaran las labores 1 "" tanto, que por ,,, ro lado 

la fuerza p!lblica como siempre estaLa •lispuesta a proto<¡er, ta!:!_ 

to a los trabajadores no huelguistas, cono a los patronon, pues 

si bien es cierto que hab1a el derecho o libertad negativa de -

trabajar, tambi~n exist1a la libertad de trabajo legalmente ga

rantizada, de tal manera que la huelga no estaba sancionada y -

reconocida corno derecho anparado por las leyes, 

ll),- LA HUELGA COMO DERECHO COLECTIVO, 

Siguiendo la cxposici6n del maestro Mario de la Cueva, 

que nos dice que las Instituciones que 1ntegran el Derecho Ca-

lectiva del Trabajo, son un medio para la creaciOn y seguridad

de vigencia del derecho individual del trabajo, del derecho pr~ 

tector de las mujeres y de los menores y de la previsiOn social. 

Pues bien, el derecho colectivo del trabajo contenido en nues-

tr.o art1culo 12 3, es el r.i:'.ls an¡:il1o '/ generoso del nundo ~· no ha 

!!ido igualndo en ninguno de los Pafirnn del Sur do 11m@rica. La -
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amplitud de la libertad de coaliciOn, se produce la libertad do 

asociaciOn profesional y el derecho de huelga, hicieron posible 

la organizaciOn de los trabajadores mexicanos y esta uniOn, pr~ 

vocO a su vez el desarrollo de la leginlac10n del trabajo, (14) 

Lo expuesto en el p!rrafo anterior, se confirl!la en lo

expuesto en la fracciOn cliecisiete del arttculo ciento veinti-

trl'!s de la ConstituciOn vigente, al decir: Art1culo 123.- "Las

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

nes, las huelgas y los paros", (15) 

La huelga se desdobla en un derecho de la nayor parte

de los obreros, para suspender las labores de una empresa, una

vez que se han cumplido los requisitos que al efecto se han es

tablecido en la Ley de la llateria, en consecuencia Oeta r:layor1a 

se ir:lpone a la rninor1a que debe acatar la •1oluntad de ese dere

cho colectivo, de tal suerte que establece un equilibrio de --

fuerzas en las relaciones obrero patronales, ya que por un lado 

la organizaciOn sindical, con su contrato colectivo de trabajo, 

la huelga y la libertad de asociaciOn hacen un frente coman, -

siendo la parte activa en las relaciones jur!dicas para ejercer 

sus derechos en el trabajo, ante la otra fuerza establecida por 

el patrOn que es la parto pasiva a quien se aplican y obliga a

CUl".lplir con sus obligaciones, as1 que, por los nedios que la 

legislación obrera ha puesto al alcance del trabajador, pronue

vcn la elevaciOn del nivel econOnica y 11ocial ele los laborantes 
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as1 corno el patr6n tiene derecho a ejercitar el paro, que le -

permite suspender las labores cuando su negocio no es costeable 

porque pudiera haber una saturaci6n en los mercados y venir una 

sobre producci6n. 

OBSERVACIONES DEL DI:SARROLLO lllSTORICO, 

r:l aprovechamiento de las riquezas, que la naturaleza

ha puesto a disposici6n de las civilizaciones, que han poblado

la tierra a trav~s del curso de lR Historia, ha ca~biado debido 

por un lado, al hor:tbre cono principal notar de la actividad eco 

n6rnica y social, y por otro, las herramientas que lo han auxi-

liado en dicha actividad, Si agrc<Janos que en el dencinvolvi~ie!:!_ 

to de su actividad y por medio de su organizaci6n procede a dis 

tribuir sus productos elaborados, y debido al noviniento de las 

Leyes de la oferta y la demanda, surge un controlador o balan-

ceador en la producciOn, de tal suerte, que provoca, segOn el -

caso, mayor o menor producciOn adecl~rlo a las condiciones; es-

tas leyes generales del proceso hinterico en la producci6n, nos 

sirven de gu!a para explicarnos, que cuando se pierde el equil~ 

brio entre la fuerza productiva en las relaciones con la fuerza 

de la producci6n, surge en las relaciones con la fuerza de la -

producci6n, surge un desequilibrio en el seno de la sociedad 

provocando, de la nisma r.Bnora que cuando hay reciprocidad y ar 

mon1a, el desenvolvimiento histOrico se desarrolla sin tales fe 

nOmenos, ni en lo social, ni en lo pol1t1co ni en lo .,c,,n6rnico. 
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y es precisar.iente en m!:tico, como entre otro a pa1ses, en dond1.i

a travl!s de su desarrollo hist6rico del trabajo, se puede advn:_ 

tir que en el desenvolvimiento de las relaciones entre los di-

versos factores de la producci6n, nunca ha existido una arnonfn, 

por el contrario siempre ha habido una lucha de clases, y por -

tal raotivo la clase laboral ha luchado t•<1r conseguir por ned lo

del acuerdo colectivo y npoyo mutuo el ,..,conociniento de su" de 

rechos, a fin de equilibrar las fuerza:¡ '/ tener defennas a 1111 -

alcance, y as1 establecer condiciones f1worables en las re.lnclo 

nos jur1dicas a su lucha tenaz, tiene ahora nedidas de apr•m!o, 

cono la huelga, el contrato colectivo del trabajo, del oalario

ntnimo remunerador, de la participaci6n de utilidades, y de~s

dercchos reglanentados, son la gloria reconocida y consagrada -

para su beneficio, 

es importante observar que en las diversas etapas de -

la vida hist6rica, el honbre desde los ticrnpos remotos se ha -

dedicado a una actividad, y encontr6 pues sicrnpre con la divi-

sión pri~itiva del trabajo, su habilid11d era r.iayor en la obten

ción de los satisfactores que la naturaleza le proporcionaba, -

consiguiendo con ello aUl'.'.entar su producción econ&.iica, prácti

ca que en la ~poca contonporánea ha sido perfeccionada y con el 

adveniniento de la era industrial, en las fábricas ne ha segui

do la pol1tica de enpecializar al obrero, y an1 tenei::oD el eje!!'. 

plo cl:l'1ico que el econor.lista l\dan Snith ne-ialó con la fabrica

ción de un alfiler en la que un operarlo realiza una pequc~a --
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parte en el proceso de elaboraciOn, que le hac1a r.án h!!.bil, con

ahorro de tiempo, naquinaria, herranlonta y r.ateria prina. 

Pasando ahora al neclio ar:ibionte en lll!xico, su si tua--

ciOn durante la l!poca Colonial, con loa oistenas de la enconien 

da y del repartimiento, se inicia la oltpl.otaciOn de los ind1ge-

nas en los trabajos ele las minas y del c11nuo, convirtiOndoloa -

en verdacleros esclavos, sin ningGn derecho de asociarse, ni <le-

suspender el trabajo en forna colectiva, provocando un nalestar 

y descontento entre los peones y nineron, c¡ue al saber del movi 

nientos de Independencia varios siglon <lcupuGs de la dorninaci6n 

Española, apoyan el grito de Dolores de Don Miguel Hidalgo, pa-

ra buscar el cambio violento de la organizaciOn so~ial, sin em-

bargo la situaciOn no mejor6 al consumarse la Independencia, -

proclamada por Agust1n de lturbide, no mejoro nino al contr.u to, 

empeor6 la situaciOn de los trabajadores que no estaban proteg1_ 

dos por ninguna Ley en forma efectiva, es por ello que aprove--

chanclo las corrientes del liberalismo, uno de los constituyen-
¡.,. 

tes de 1857, Don l<Jnacio Ram1rez es la importancia del trah1j.1-

dor en la producci6n y la necesidad de que se clignif ique al ---

obrero .cono persona humana y se le den jornadas adecuadas para-

el desempeño de su trabajo, con un salario remunerador suficie~ 

te, con el que pueda satisfacer las necesidacles ordinarias ele -

un padre de familia, y a fin de que puada desarrollar sus apti-

tudc:J en situaciones ele libertad y ncr¡uridad econOmica. 
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Como en el mundo econOmico hay una desproporciOn quo -

resalta al comparar el poder que tienen los industriales y lon

dueños de la empresa, con el de los trabajadores, que al nacor

las relaciones de trabajo, los primorea buscan acrecentar su ri 

queza a través de la explotaciOn do loa segundos, provocando uu 

descontento y el deseo de que se termino con esa situaciOn pac~ 

ficamente, sino lo logran de esta man••rn, "" lanzan a la lucha

y de all1 se originan los hechos hist~rlcos de cambios violen-

tos como el de la revoluciOn de nuestro 1•,11a, en el ai1u <lt• 1910, 

cu:1os principios de estallamiento fueron do natura loza uucia 1, -

agraria y laboral y para dar solución a talos conflictnn en la

Constitución Pol!tica de 1917, se establecieron las banen para

asegurar a las clases obrera y campesina una vida más digna y -

apoyada en la legislaciOn protectora para su bienestar social a 

través de los articules 27 y 123, que les permita dar satisfac

ción a las necesidades económicas, sociales y pol1ticas, en un

rOgimen de igualdad de los mexicanos, ya sea de peón rural, 

obrero, minero y en general la clase proletaria, es decir se -

establecieron y reconocieron las banca m1nimas de los dercchos

gue el Estado debe otorgar a los trabajadores en las relaciones 

con la clase capitalista. 

Vemos as1, que los Constituyentes de. Querl!taro, se 

preocuparon porque el trabajador es&.ricra en condiciones de de

fenderse puesto que, afortunadamente algunos de ellos eran obr~ 

rr1a y lucharon porque se incluyera un Titulo en la ConotituciOn 
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especialmente dedicado a solucionar los problemas de los labo-

rantes, as:f. que el concepto de huelga individual qued6 atrSs y

dej6 el paso al derecho de huelga a nivel colectivo, integrSnd~ 

se en un Titulo especial dentro de li1 Carta Magna, precisamente 

en la fracci6n XVII del /l.l:t1culo 123 qu<: señala: "Las Leyes re

conocerán cono un Derecho de los Obrcron y de los Patronu1t las

huelgas y los Paros". 

Al ser elevados a la categor1a de Constitucionaloa los 

derechos sociales, como un conjunto de Instituciones debidamen

te integradas y dedicadas especialmente a los trabajadores, a -

fin de que se les concedan mejores condiciones con apego a la -

justa dignidad, que como seres humanos pueden y deben recibir,

para compartir el bienestar que perecidanente debe otorgarle la 

sociedad, en los distintos órdenes como son el moral, el mate-

rial y el cultural que sirven de impulso para elevar su nivel -

de vida y de no ser as1, tenga a su dinposici6n las garant1as -

rn1nirnas que son irrenunciables y que son acreedores los trabaj~ 

dores por el deser.ipeño de su trabajo y c¡ue han quedado debida-

mente reconocidas en varios art1culos de la Ley Constitucional, 

que rec.iben como herencia de la lucha entablada por el hombre, -

por la conquista de sus derechos econ6mico-sociales como traba

jador. 
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CAPITULO TERCERO,-

EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, 
Leyes Estatales que dieron protecci6n al tr! 
bajador. 
Ley del Estado de Ml!xico promulgada por Vicen 
te Villada el 30 de Abril de 1904. -
Ley de Nuevo Le6n de 1916. 
Ley de Trabajo de Veracruz promulgada por C~ 
dido Aguilar de 1914. 
Ley del Estado de Yucatán del General Salva-
dar Alvarado de 14 de mayo do 1915. 
Decretos de 12 de Diciembre ele 1914 y de 16 de 
Septiembre de 1915 de Don Vcnustiano Carranza. 
Proyecto de Constituci6n proucntada al Congre
so Constituyente de 1916. 
Iniciativa del Diputado Hanjnrrez para dedicar 
cap!tulo Especial al Trabajo. 



Existen en la Historia Legislativa del Derecho del •rr~ 

bajo, distintos cuerpos de Leyes, quo es importante temar en -

consideracien por ser las primeras qun vienen a dar protecci6n-

a los trabajadores frente al capital, l>ichas normas fueron esta 

blecidas por las Leyes de Vicente Vil lada en el r:stado de m!xi

co, de 30 de abril de 1904, que en llllll..,ria de riesgos declaro -

en su articulo 3!, responsable al palr~n por los accidentes de

trabajo, enfermedades profesionales '/ que todo accídent.o• se pr!:_ 

sum1a motivado por el trabajo en tanln no se denostrar,, Jo con

trario; estos preceptos eran irrenunciables para los trnbajado

res. Las de Hidalgo de 1915, las de. Zacatecas de 191C. ·¡ una muy 

importante la de Nuevo León del mismo año, que se connidera pa

ra su época, la más completa y perfecta del mundo, pues se ado~ 

tO en casi todos los Estados de la RcpQblica, se estableció en

esta Ley la diferencia entre accidentes y enfermedades de trab~ 

jo, diciendo que los primeros son sObitos, violentos de realiza 

ci6n momentánea en cambio los segundos son permanentes 'J requi!:_ 

ren un lapso más o menos prolongado p.1ra su formacH\n 'J desarr~ 

lle. Las indemnizaciones comprendtan lo siguiente: 1.- Asisten

cia médica y de medicinas, con término no mayor de seis meses,-

2.- Si la incapacidad era temporal total, el cincuenta por cie~ 

to del salario, hasta que el obrero pudiera regresar al servi-

cio, sin que la obligaciOn durara m.1s de dos años, 3.- Si era -

tcr.iporal parcial de un veinte a un cuarenta por ciento y haata

por año y medio, 4.- Si era pormanonto total, su sueldo 1ntcgro 

han ta por dos años, 5, - Si era permnnonte parcial de un vc.intc-
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a un cuarenta por ciento y hasta por un año y medio, 6,- Si ol

accidente produc1a la muerte, la penul6n era del sueldo 1nteg~o 

y por espacio que variaba, entre diez rnoses a dos años si de la 

v1ctima depend1an solo padres, abuelon, o bien hijos y c6nyuge, 

adem!s de la pensi6n deb1an pagarse lon gastos de funeral, y -

por dltimo para hacerlas efectivas se tramitaban en juicio ver

bal, con reducci6n de términos y ademds uc simplificaban los -

tr!mites. 

c!ndido Aguilar promulga la primera Ley del Trabajo en 

el año de 1914, y establece en ella la jornada m!xima de diez -

horas y salario m1nimo de un peso, Se beneficia a los trabajad~ 

res al dictarse una disposici6n en la que se declaraban extin-

guidas todas las deudas que tuviera la colectividad de los tra

bajadores con los patrones, habi6ndone beneficiado m!s a los -

campesinos con la abolici6n de las tiendas de raya. También con 

tiene un cap1tulo sobre previsi6n social, en el que se obliga a 

los patrones a indemnizar a los obreroB por los accidentes de -

trabajo. El{ paborante' tenía derecho a r<•clamar durante toda au

vida la totalidad de su salario. También se oblig6 a los empre

sarios .a sostener escuelas en beneficio de los trabajadores, La 

justicia obrera se separ6 de la civil, conocienclo las demanclns

de los trabajadores en contra de sus patrones las juntas de ad

min1strac i6n civil, en 1915 se reconoce la asociaci6n profesio

nal por presi6n efectuada de los sindicatos gremiales. 
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En el Estado de Yucat!n se establece el derecho m!a -

canpleto durante el Gobierno del General Salvador Alvarado, que 

se construye sobre la base de los Tribunales de Trabajo, Se ex~ 

gi6 la creaci6n de un cuarto poder, onpocialmente para solucio

nar problemas de trabajo al que se le llamaria "Poder social".

Los Tribunales de Trabajo de Yucat!n fuoron los primeros anteca 

dentes directos de las actuales Juntan de Conciliaci6n y Arbi-

traje, integr~ndose en un principio nin la represcntacl6n del -

gobierno sino solo de obreros y patH;nen. Con el lo se buncaba -

la independencia y autonomia total de los tribunales de trabajo. 

La Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje era el órgano rev~ 

sor de las Juntas de Conciliación. Se Integraba con diversos -

miembros de las Juntas Municipales de Conciliación, nu ubica--

ción estaba en la Ciudad de M~rida y tenia un Presidente. La -

intervención del Gobierno solo se efectuaba cuando no hab1a --

acuerdo entre los miembros de la Junta. Esta era la creadora de 

la Legislación del Trabajo, mediante la convenci6n de acuerdos

industriales que eran de doble tipo: O bien pedia referirse in

dividualmente a una empresa o extenderse regionalmente. 

De esta manera se iba formando la Legislaci6n del Tra

bajo sobre la soluci6n de los problcm.~s que surgieran. El Arbi

traje era obligatorio, y se pensó en establecer un minimo de g~ 

rantias sociales para los trabajadores, idea que se implantó 

máu tarde en la Constitución de 1917, en el articulo 123, ya 

que ue habla de salario n1nimo vital, reglas acerca do acciden

tes de trabajo, sobre el trabajo de loo menores, protecc16n a -
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las mujeres y niños, se estableci6 la sindicalizaciOn obligato

ria, que se les llam6 uniones industriales y que formaron la -

"Liga Industrial de Resistencia". 

La Legislaci6n Laboral de Yucatán, resalta porque sus

principios representan una base import•inte para reformar ponit_!. 

varnente en beneficio del trabajador del Estado !!exicano, lodo -

el sistema establecido, y con proyeccl6n futurista inigul\Jable

en ese tiempo, en el nundo jur1dico contrmporáneo. 

Además de las legislaciones mencionadas, haremoo alu-

si6n al decreto promulgado el 12 de dicirutl;re de 1914 por Don -

Venustiano Carranza, que señala en el articulo catorce que se -

forrnular1a una Ley para mejorar la condic16n de los trabajado-

res del campo de los peones rurales, de los obreros, los mine-

ros, y en fin de la clase proletaria en su totalidad y finalme~ 

te con la reforma de la fracciOn X del articulo 72 correspon--

diente a la Constituc16n de 1857 1 se concediO competencia al -

Congreso de la Unión para expedir leyen en materia de trabajo. 

Se cree que mediante el decreto de 16 de septiembre -

del siguiente año el señor Carranza, r.\linifestO sus ideas princ~ 

pales acerca de las reformas que pensaba imponer en el gobierno 

revolucionario, en virtud de que al conv0car al Congreso Const~ 

tuyentc, otorga libertad a los Diputadon para llevar a cabo ta

les principios. De la exposici6n de mot1•10B al Proyecto Consti-
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tucional, presentado al Congreso durante la sesit!n de primero -

de diciembre de 1916, delineamos loo aspectos que a Carranza -

le interesaba rn!s, referente a las cuostiones obreras: "Con las 

reformas al articulo 27 y con la facultad conferida al Congreno 

de la Unión, en la fracción X del artfculo 72, para expedir le

yes en materia de trabajo, en donde ª" plasmen todas las Insti

tuciones que beneficien al progreso "''';ial de la clase proleta

ria; como garant1as m1ntmas de limit.1•:l'ir. de horas de traLajo -

para que el obrero no agote sus energ1~s, para que tem¡n tiempo 

de cultivar el esp1ritu, aumentar su <:ultura, atender y estar -

m11s tiempo con la familia, con la cooperación de vecinvs para -

llevar a cabo obras de utilidad colectt·1a, con la responsabili

dad efectiva de los patrones para auxiliar al trabajador en ca

so de accidentes con los seguros para el caso de enfermedad y -

también de jubilación al llegar a la vejez, con el implantamie~ 

to del salario m1nimo vital e indispensable y suficiente para -

que un jefe de familia proporcione una vida digna a los suyos, 

Con todas estas reformas mencionadas ya con anteriori

dad confiaba el Representante del Gobierno que las inntitucio-

nes pol1ticas del Pa1s, solucionar1an los problemas c¡ue plan--

tean las necesidades de la sociedad y que éstas Slunad1rn a las -

garant1as otorgadas a la libertad indiv !d1Ja 1, ser1an llevadas -

a la realidad y no ilusiones sin realizar, y que la di'lisión en 

tre las diversas ramas del poder pdblico, tendr11 realización in 

media ta, fundar1a la democracia mexican11, con base en el gobi.er-
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no delpueblo, por apoyo espontáneo, cflcaz y consciente de to-

dos los individuos que la forman, loa r¡uc buscaran su bienestar 

amparado en los cananea de la Ley y del Imperio de la justicia, 

impartida sin distinciOn para todos lrAJ hombres, que defienda to 

dos los intereses legislativos y que lleve a cabo todos los fi 

nes nobles necesarios para el desarroll•> y bienestar de la comu 

nidad, sin embargo, el Presidente Conat1Lucionallata no hace fi 

gurar en su Proyecto Constitucional nin•JOn precepto que viniera 

a plasmar los conceptos vertidos en párrnfos anteriores, por lo 

que los miembros del Congreso Constituy1mtc tuvieron amplia li

bertad para determinar el sentido y alcanc(! ele .. los conceptos n~ 

cesarios para resolver los problemas de lou mexicanos, y dejar

los establecidos plenamente en las bases constitucionales. 

Con los ideales antes en\ll!1erados, quedaron en manos de 

los miembros del Congreso Constituyente como loa portaestandar

te del derecho social y econ6mico del trabajador las institu-

ciones de lo que más tarde se convertir1a en el art1culo 123, -

debidamente integrado y plasmado en un t1tulo especial!ncnte de

dicado al derecho laboral, cOr.10 estaba plasmado ya en la Connt! 

tuci6n .de 1857 y su redacciOn rezaba as1: "Todo mexicano tiene

derocho de trabajar, pero nadie podrá ser obligado a prestar -

trabajos personales sin la justa retribuciOn y sin su pleno C<>!!, 

sentimiento, salvo el trabajo impuesto por la autoridad judi--

cial, En cuanto ,, los servicios pt'.lblicoa, sOlo podrán ser obli

gator los en los t6rminos que eatabl.ezcan las loyea respectivas, 



- 80 -

como son: El de las armas, los de jurado, los cargos de elec--

cien popular, las funciones electorales. El Estado no puedo pe~ 

mitir que se lleve a efecto ningQn contrato, pacto o convenio -

que tenga por objeto el menoscabo, In pérdida o el irrevocnble

sacrificio de la libertad del hombro, ya sea por causa de trab~ 

jo de educacien o de voto religioso. !.n !.ey en consecuencia no

reconoce 6rdenes monásticas, no puedo P•ffmi tir su estab locimien 

to, cualquiera que sea su denominae!6n u objeto con que preten

den erigirse. Tampoco puede admitirnc convenio en el qu., ol ho~ 

pacte su proscripción o destierro o con el que renuncie tempo-

ralrnente o pernanentemente a ejercitar determinada profcai6n, -

industria o comercio. El contrato do trabajo s6lo obligara a -

prestar el servicio convenido por el pertodo que no exceda de -

un año y no podr11 extenderse en ningQn caso la renuncia a la -

renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos po

ltticos o civiles. 

Los conflictos de trabajo aordn resueltos por comités

de mediación, conciliación y arbitrnjo, cuyo funcionamiento sc

sujetara a las leyes reglamentariaa roopectivas. Queda prohibi

do el trabajo nocturno en las induatrian, a los niños menores -

de catorce años y a las mujeres. El deocanso hebdonadario es -

obligatorio. En los servicios pQblicos que por su propia natur! 

lC'za no deben interrunpirse, la ley reglamentaria deterr.1inará -

el 1ltn do descanso que semanariarient.o corresponde a lon trabaj~ 

<lorcu, l\ trabajo igual debe corrcnpo11<.lr!r salario i<JUil l pnra los 
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trabajadores de ambos sexos, se establece el derecho a la huel

ga y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enferm«

dades profesionales. 

La comisiOn formada por los Diputados: Mtljica, Román,

G. MonzOn, Recio y Colanza, hizo suyas al•Junaa sugestiones del

anteproyecto que mencionamos antes, al t1¡u11 l. que de otras pro- -

puestas que se formularon al respecto, cln tal manera que 1011 DI 

putadas integrantes de la comisión señall\!la, presentaron al Con 

greso el siguiente presupuesto que tambicln es muy importa111.n ··

asentar: "La idea capital que forma el articulo 5? de la Cnnnt.!_ 

tuciOn de 1857, es la misma que aparece en el articulo 50 del -

proyecto del Primer Jefe". El articulo 5? fu6 reformado por la

ley de~eiz de junio de 1898, que determinaba cuales eran los -

servicios ptlblicos que debian ser obligatorios y cuales deben -

ser además gratuitos. Tarnbi~n se incluye tal reforma en el Pro

yecto, pero solo dejan como gratuitoa las funciones electorales. 

La prohibición de las órdenes rnonSsticas se deben a la promulg~ 

ción de las Leyes de Reforma. Asimismo, el Proyecto conserva -

la prohibición de los convenios en los que el hombre renuncia -

a su libertad y hace e~tensiva aquella, a la renuncia de los -

derechos politicos. Todas ~stas ideas fueron discutidas en el -

Conqreso de 1857, o se han ido estudiando. 

Entoncea la comiaión, para poner de nanifiesto la jus

tifi.caciOn no tiene porque explicarlaR. El articaj.o del proyec-
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to contiene dos innovaciones: La primera ca aquella que viene -

a prohibir el convenio en el cual el hombre renuncia temporal o 

permanentemente a ejercitar cierta profcai6n, trabajo o indua-

tria, Esta medida se aplica por el inler~a que pone la sociedad 

a fin de combatir los estancos y el monopolio y quede abierto -

el medio para la competencia: la otra r<iforma se funda en limi

tar a un año corno vigencia obligatoria <il contrato de lrnbajo y 

tiene como principal fin el de proteger n la clase laborante -

contra su propia impresi6n estipulada en las relacioneH rlc tra

bajo, o contra los abusos impuestos por algunos patronnn y 

otras tantas empresas, 

Enseguida la comisión di6 su conformidad con el art!c~ 

lo 5~, del proyecto, con unas enniendaa y otras adiciones, per

lo que la discusi6n en loa debates lcvnnt6 dmpula, se tornaron

con verdadero intcrt!s, al tomar la palabra el Diputado José Na

tividad Mac1as hizo alusión a loa deseos del Presidente Carran

za de cumplir con las promesas hechas a todos los obrcron en el 

sentido de rescatarlos de la dcoqraclnda y miser;:iblc co11dJci.6n

que guardaban, y para llevar a cabo tales ofrecimientos el men

cionado l·!ac1as y en compañia del Lic. !!anual Rojas se lcu comi

sion6 para formular de leyes que solucionaran loB problem.~s de

toda 1ndolc que sufrieron los trabajadores, y l lcgando a conveE_ 

tir con el propio Carranza sobre los puntos de m!is importancia

para la culminación de la legislaci6n obrera, dicha comisión ha 

ciando una rcopilnción de otras legislnclones que en el tema so 
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bresal1an corno las n!s adelantadas y en esta situación se cnco~ 

traban los Paises de Inglaterra, llueva Zelnndia, D~lgica y Est~ 

dos Unidos de norte l\rnérica, para obtener de ellas los puntos -

positivos que en resumen fueron de lo mejor y m!s justo conten~ 

do humano para que se adaptara a !.no ncc.,nidades de nuestro 

Pa1s, para derramarse jur!rlicarnente en bonl!ficio de los obreros 

y solventar los problemas latentea de la11 clases explotadas de!!_ 

de siglos pasados <¡uc antecedieron a su 1tpnriciOn, es por cllo

que el Diputado Hac1as dijo al respecto <¡lle "Era preocupaciOn -

del Jefe Supremo de la RevoluciOn, la re<ltinciOn de la clase tra 

bajadora y no por aspiraciones y gritos dll angusitas, que era -

necesario redimir dichas clases, sino a través de una de las si 

tuaciones que honraron a la Revolución que llevo a cabo el Pue

blo Mexicano", 

Les toco a los miembros del Congreso que en la consti

tuciOn de 1917 llevaran a feliz término los principios que dig

nificaron al trabajador por contener justicia social que por -

primera vez se consagraron dentro ele una legislaciOn, que fue -

la mexicana y convirtiéndose en ejemplo a seguir, pues, influyo 

en otras Constituciones Europeas y en l\nérica Latina y de.aqu1-

resalta su importancia al ser revolucionarios del Derecho Labo

ral a nivel r.1yndial, y con ese motivo son mer.,;ccdores de nues-

tro reconocimiento y homenaje a su memoria, pues con una visiOn 

basada en la realidad vinieron a cubrir de protección a los tra 

bajadorcs y a otorgarles los medios suftclentes para la solu---
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ci6n de los problemas que ellos como vfctimas sufr1an en el tr~ 

bajo, y si bien es cierto que algunos diputados no eran egresa

dos de escuelas de jurisprudencia por haber sufrido en carne -

propia sab!an cuales medidas eran lae 11'1ccuadaa¡ para liberar -

de una manera clara a los trabajadores y con un profundo eenti

do revolucionario, pues eran los máe flules intOrpretea do loa

trabajadores que vieron la oportunidad rle cambiar el rl!glmon -

econ6mico pol1tico y social que exiat1a. 

El rl!gimen de las "Garant1aa Individuales" tuvo su --

or1gen en el deseo de preeentar un 11nito al podor1o absolutis

ta del Estado¡ aunque las garant1aa individuales, no eran sufi 

cientes para proteger las necesidades rnáe importantes que nece

sita el pueblo al originarse el desarrollo industrial y econ6mi 

co en el desempeño del trabajo. 

Entonces el proletariado decidió agruparse para que c~ 

mo clase militante, luchara unido ante las condiciones impues-

tas por el sistema económico liberal, pues qucr1a abatir la cx

plotaci6n de que era v1ctir.ia, pero cornry las qarant1as individu~ 

les no comulgaba con ol Derecho del Trabajo, porque no termina

ba con el abuso que la burgues1a ejerc1a con la nasa obrera, e~ 

tonces solo por medio de la legislac16n laboral se reivindicará 

a los explotados trabajadores. 

Pero, como en las Constituciones de 1857 y 1917, so --
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plasmaron en ellas el r~gimen de garant1as individuales, m!e en 

la Constituci6n vigente nace un nuevo derecho¡ el de "Garant1as 

Sociales, y la Previsi6n Social", para que los explotadores de

jen de aprovecharse del trabajo ajeno ·¡ loa explotadores dejen

de aprovecharse del trabajo ajeno y loe explotados tengan me--

dios a su alcance, para defenderse y uo rei~indique su dlqnidad 

humana, y tiene en dicha Constituci6n un arma de lucha y preci

samente en el capitulo especial destin11clo al efecto en el ar--

t1culo 123. 

En efecto en la ConstituciOn vigente que revoluciono -

y se adelanto a la de los otros pa1ece, amalgamo en su conteni

do dos sistemas que se refieren uno al de Garant1as Individua-

les que inspiraran los modelos de Francia y de Estados Unidos,

que tienen como base la libertad individual y por otro lado el

dc Garant1as Sociales que atiende a que la r.iayor!a, la masa del 

pueblo est~ defendida y segura de ya no sufrir la explotaciOn -

que siempre hab1a experimentado a oanos de los poderosos. Pues

como ha quedado asentado en la historia rfol pueblo mexicano so

cialmente las garant:f.as individuales ¡.or n1 solas no hubieran -

sido suficientes para la elaboraci6n de una Ley del Trabajo que 

viniera a solucionar los problemas en forma adecuada a laa cir

cunstancias prevalecientes en el medio ambiente de los trabaja

dores, de tal manera que las medidas tooadas por el Congreso 

Constituyente de Querl!taro fueron tiln eficaces que sirvieron de 

modelo a la legislaci6n de otros F.atodon. 
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El deseo de desentrañar lae inquietudes de los miem--

bros del Congreso de la ConstituciOn de 1917, nos sirve para 

darnos cuenta del enorme inter@s que reviste la promulgaciOn 

del articulo 123 y as! realizar un an&ltais de eu proyecciOn 

histOrica. 

En sintesis el articulo 123 rcivtate una singul11r impo~ 

tancia, enfocado desde el ~ngulo del t>orecho Constitucional, -

porque viene a proteger a un determin11<lo grupo social, compues

to por el de las masas populares que al fin y al cabo vieron c~ 

ronado su sacrificio sangriento y por haber contribuido con su

lucha a la reivindicaciOn de los derechos del pueblo de México. 

Y puede decirse que alcanzaron eu finalidad directa -

consistente en elevar las condiciones materiales de vida de los 

hombres, mejores salarios, viviendas cOmodas e higiénicas, jor

nada de trabajo reducida, descanso semanal, vacaciones pagadas, 

en un plano pleno de libertad e igualdad politica que les perrn~ 

te iguales derechos para crear el orden juridico y a determinar 

la vida del Estado, integrando sus Or9anos y dirigiendo nu pal!_ 

tica, es decir ejerciendo la democracia, para darle una existen 

cia digna, libre en la vida social. De estas ideas ac dcoprende 

la importancia fundamental que surgiO a partir de la promulga-

ciOn de nuestra ConntituciOn vigente. y de los pootulados consa

grados en ella relativos al Derecho Constitucional Laboral con

el enlablecimicnto de las garantiaa noctales, 
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El contenido social de nuestra ConstituciOn fue obra -

de la iniciativa presentada al Congreso por los Diputados CSndi 

do Aguilar, Heriberto Jara y Victoria r.. GOngora, que enseguida 

11neas~ abajo transcribimos. En el texto de la iniciativa por 

medio del cual se adiciona el articulo s: del Proyecto de Cons

titución que viene a establecer las rc']las de protección para -

el trabajador fue presentado cm los lt\niinos oiguicntes: 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS AL CO!lGRESO COll!JTITUYENTE 
DE 1916, ANTE ESA H. COMISIOll DE REFORMAS l\ LA -
CONSTITUCION EXPONEN: 

Que siendo el trabajo la base de la sociedad, la fuen

te de todo progreso y el creador e impulsor de ta riqueza, debe 

tener cuanto a t\l concierna lugar preferente en la Constitución. 

Que siendo el desequilibrio econ6mico el origen de la-

miseria pllblica, creadora del descontento de los pueblos que i~ 

puloa a éstos en su desesperaciOn a lanzarse a la violencia y a 

ta comisión de actos sangrientos, prefiriendo la muerte al ham

bre, se hace de urgente necesidad poner al trabajador por medio 

de leyes fundamentales a cubierto de todo lo que significa ex--

plotaci6n o despojo, 

Que aprovechdndose los explotadores de la urgencia que 

el trabajador tiene de esforzarse para subvenir a sus necesida

deu, debido a su exiguo jornal del que diafruta, no vacilan en-
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aceptar sus servicios por doce, actorce y hasta dieciocho horas 

diarias agotando as1 las energtas del individuo, precipit!ndolo 

a la muerte y al ~niquilamiento a nuestra raza. 

Que como hasta ahora la poca protecciOn que en nuestra 

RepQblica se ha dado al trnbajo se lnterpreta solo como benefi

ciosa para el hombre, dejando a la mujer y al niño en el desam

paro, los explotadores acoc¡en a estofl a 1 timos imponH!ndoles ª'J!?. 

biantes tareas a cambio de m1seros sueldo!l, aniquilando a estos 

débiles seres y sacrificando al hombre, que por mala competen-

cia de la mujer y el niño¡ apoyados por inhumanos avaros, es -

lanzado de los talleres y centros industriales obligarlo a clau 

dicar por el hambre, 

Que el deseo de hacer nuestra Constituci6n del '.;7 lo -

más concisa y terminante excluyendo de ella toda reglamentación, 

hizo que ~sta quedase pendiente por tiempo indefinido haciondo

inaplicables muchos preceptos generalca de aquella que solo qu!:_ 

daban consignadas como hermosas reliquias hist6ricas. 

Que ocupando lo que se relaciona con la prensa, lugnr

preferente en el Proyecto que se discute, no hay raz6n por qué

el trabajo que entraña un problema de mayor importancia, no se

lc concede el lugar que le corresponde, 

Que estando~ nuestras clase11 proletarias en condiciones 
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angustiosas es a ellas a donde deben concentrarse las miradas -

de los legisladores, con tanta mayor atonciOn y eficacia cuanto 

que el problema del trabajo, cuando lloqa a determinado punto,

no admite esperas, 

Y teniendo encuenta por Oltimo, que si pasásemos por -

alto cuestiOn tan delicada e importante, no habr1amos cumplldo

nuestro deber como revolucionarios, como legisladores, y sobre

todo cor.io representantes del trabajo, nos permitimos proponer-

nos las siguientes reformas, del art1culo 5°· 

Todo mexicano tiene el deber de trabajar, pero no po-

dra ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa re

tribuciOn y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo im--

puesto como pena por la autoridad judicial, 

La jornada m4xima de trabajo aer4 de ocho horas dia--

rias, a~n cuando se trate de una pena impuesta por la citada au 

toridad. 

, En cuanto a los servicios pOblicos, sOlo podr4n ser -

obligatorios, en los t~rminos que establezcan las leyes respec

tivas, el de armas, los de jurado, loe de elecciOn popular, y -

obligatorias y gratuitas las funciones electorales, 
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El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nin

gdn contrato, pacto o convenio que tonga por objeto el menosca

bo, la pfrdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del -

hanbre, ya sea por causa de trabajo, de educaciOn o de voto re

ligioso. 

La Ley en consecuencia no tal.era la existencia de Orde 

nes monásticas, ni puede permitir su ootablecimiento cualquiera 

que sea su denominaciOn u objeto con c¡ue se pretende eregirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre -

pacte su destierro, o en que renuncio temporalmente o permanen

temente a ejercer determinada profesiOn industria o comercio. 

El contrato de trabajo solo obligará a prestar el ser

vicio convenido por un período que no exceda de un año, y no p~ 

drá extenderse en ningdn caso a la renuncia o menoscabo de cual 

quiera de los Derechos Políticos Civiles, 

Los conflictos de trabajo sarán resueltos por comi t~s

de mediaciOn, conciliaciOn y arbitraje, cuyo funcionamiento se

sujctará a las leyes reglamentarias respectivas. 

Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias

ª los niños menores de 14 años y a la mujer. 
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El descanso dominical es obligatorio. En los servicioe 

pablicos, que por naturaleza no pueden interrumpirse, la ley r~ 

glamentaria establecer! el d!a de descanso que aernanariamente -

corresponde a los trabajadores, 

A trabajo igual debe corresponder salario igual para -

los trabajadores de ambos sexos, 

Se establece el derecho a la huelga y a las indemniza

ciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Protestamos a ustedes nuestra atenta y distinguida cor!_ 

sideraci6n. 

CONSTITUCIOll Y RI:FORHAS 
Quer~taro, Querétaro, a 9 de Diciembre de 1916. 
c. Aguilar/ H. Jara/ Victoria E. G6ngora. 

Por considerar el Diputado Manjarrez que el progreso y 

el futuro de la grandeza nacional descansa en la clase trabaja

dora, propuso que en la Constituci6n se estableciera un cap1tu

lo espe.cial dedicado al trabajo, con la exaltaci6n de lo que -

serta el contenido social, en su discurso pronunciado dijo a la 

asamblea lo siguiente: 

Señores Diputados: Cuando la Secretaria de este llonor~ 

ble Congreso nos ley6 la lista de tos Diputados inscritoo en --
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pro y en contra, un sentimiento de anirnadversi6n hacia la miama 

asamblea canenzaba a invadir mi espfritu, cre1 que muy pocos -

eramos amigos del obrero; pero afortunadamente todos aquellos -

que han venido a impugnar el dictamen na han hecho sino aceptar 

la tesis del mejoramiento de las claaoe obreras, previas cier-

tas modificaciones, o mejor dicho, p<;nlendo ciertas adiciones -

al dictamen -Yo-, por lo que restoecl,1 ,, esas adiciones, en su -

r.iayor1a estoy conforme, y vamos a ref•irirnos a algo a lo qu•~ -

son las cuestiones obreras. señores Diputados: Desde lau edades 

primitivas, desde aquellas que nod cuentan las leyendau, la hu

r:ianidad en su marcha ascendent~ hacia la evolución va determi-

nando su vida por etapas, y cada etape tiene una tendenci~. Sin 

ir nll.s allll. por que no soy erudito "·i 'JUSto de traer a colación 

sin causas justificadas los asuntos europeos, me voy a referir

un tanto al estado social que imper~h<J. en Europa en la Edad Me

dia, porque es la causa que influyo en el medio social que aan

existe en la Reptlblica Mexicana.- Señores Diputados, la humani

dad hab1a tenido un per1odo que se prolongaba por siglos, un p~ 

r1odo en que los monarcas no se prcr,cupüron mAs que favorecer a 

los cortesanos, un per1odo tan largo en que frecuentemente par

esas privilegios, por esa prebenda que se conced1an a los ami-

gas de las cortes, se creO, en cuanto se refiere a una parte s~ 

cial, que es lo que estamos estudiando, el latifundismo, En --

estas condiciones, Europa efectuó la conquista de la l,n~rica, -

cierto que se reg1a en ciertos casoe por leyes que entr11ñaban -

al9unos perjuicios, tar.ibiOn lo en <¡ue ceas leyes, aQn r;unndo en 
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taban manchados por la degeneraciOn de los europeos, De suerto· 

que esos mismos europeos no vinieron 11 civiliar, ni mucho menri11, 

sino n ilejarnos 1'1 'J"rmcn de degeneración. Lo n!mno, que hicir1-

ron 11 l l on a 11~; vi n 1 cron hacerlo actl, n6l o que acentuando rnán '/ 

má" 1111 r6rrea mano, dospués de enmendar 11us conciencias con el.-

fatlllt lnmo y despu6s Uc nrrancarlcn sus lJorraa, esclavJznron a-

los inilios, exclavizaron a los anti<Juon habitar.L<!!'l del An~huac. 

J..os privilegios y concesiones. para los anl.gos del virry1, riumen

t;iron a grane 1; de ah! pues, ~uc hayaTion entrado en est" per!o-

do de degeneraci6n igual al europeo, pero alg1ln ara, Ciuilndanos 

Diputados, tenra que darse fin con ese estancamiento, y ello s~ 

cediO; Primero cuando en Europa surg!O poderosa la Revoluci6n -

Francesa y despu6" cuando en la América vinieron los novimien--

tos liberatorios de la independencia de las naciones. y bien, -

Señores Diputados, terminaron los ré<Jimenes nontlrquicos, a lo -

menos, en la acepci6n de su imperialismo absoluto. Las teorras-

democr~ticas ya imperaban en todo el r.mndo, pero quedadon las -

rarees, qucd6 el latifundisno, quedaron los esclavos, y a esos-

esclavos y ;i esos latifundistas, es decir, no hemos quitado las 

garant!as del latifundismo ni hemos sacado a los esclavos del -

poder de aquellos. Cuando en 1913, se 1nici6 la revoluci6n, mu-

chos, a1ln anigos de la causa, creyeron de ella un noviniento -

esencialmente pol1'.tico, justo es decirlo entre paréntesis, que

la pal.ruca y la sociologfo son hermanas que no caminan la una-

sin ln otra, pero os ncccoario hacer nlgunos distingos y es por 

eso quo llamanos rcvoluci6n po11ticn 'J riwoluciOn social, se --
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creyO, repito, que la revoluciOn obedec!a a un cambio de gobie!:_ 

no, el deseo del pueblo de reivindicar sus derechos pol1ticos -

a los deseos del pueblo de vengar nl agravio hecho por el usur-

pador: pero no, Señores Diputadosr comenzO la revolución a inva 

dir por todas las regiones del Pa1s, comcnzO el tremendo rugir-

de los cañones y e 1 macabro traquotco de las amotrallad<iras que 

hizo que se estrcmee icra 1 a Repllblica desde las márgcn1"1 del 

Bravo hasta las Riberas <lcl Suchiatc:, <lcsde la Bah1a d11 l\·1ja Ca 

lifornia hasta Quintana Hoo, y muy bien dec1a el Sci1or 'l.'l•/ala,-

fueron los obreros, fuoron los humildes y fué la raza, fueron -

los indios, fueron los yaquis, los tlaxcaltecas, los de la Sic-

rra de Puebla, los que agrupándose en formidables coluronaa mil~ 

taros y dirigidos por valiontcs generales se lanzaron a la olim 

pica contienda hasta llegar al triunfo; entonces señores Diput! 

dos, en cuanto se ha visto que esta revolución no es revoluciOn 

pol1tica, sino una revoluciOn social, señores cuyo adelanto vic 

ne, no copiá01dose de nadie, sino que viene poniendo cjer;iplo a -

todo el mundo, Esto que digo señores, no crea1s que lo digo de-

memoria; ~ mi me ha tocado en suerte caminar por el norte y por 

el sur, soy del Sur y he estado allli; en el Estaclo de Sonora --

existe una ley que creO una Cámara del Trabajo, clc esa manera -

=onsigui6 que sean ellos mismos los que conociendo sua necesi<la 

des y de acuerdo a sus aspiraciones pongan la legislación.- En-

toa decretos, scfiorcs Diputados, dieren nargen a que felicita--

ran al Gobierno de Sonora, no solo de loa Estados unldoH, sino-

;1t1n de Curopa, algunas asoci.aci.onea uocialistas. Puos bien serio 
~,. 
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res Diputados¡ yo soy del Sur y naturalmente lo que veo en el -

Norte quiero implantarlo en el Sur 1 yo se perfectamente que hn

habido una revoluci6n pesirnamente dirirJida en el Sur: pero eso

no quiere decir que debi6 ser sublime la revoluci6n del sur; si 

la revoluci6n del Norte se justifica, es grandiosa, rntls grandi~ 

sa debi6 haber sido la revoluci6n en "1 Sur. En el Sur sei\ores-

Diputados, es donde más han sufrido lou trabajadores: a 11 f de -

sol a sol, sin un momento de descanso hnn trabajado los 1nu,11-

ces peones para lo que ellos dicen "un real y medio" y en el 

sur, a los peones cuando desobedecen al ano, cuando no van a 

trabajar, los apalea y encierra quince o veinte d1as. Pues bien, 

yo estoy de acuerdo, por lo tanto, con la iniciativa que ha pr! 

sentado mi apreciable y distinguido colega: yo estoy de acuerdo 

con todas esas adiciones que se proponen; más todav1a, yo no es 

tar1a conforme con el problema de los trabajadores tan hondo y

tan intenso y que debe ser la parte en que más fijarnos nuestra

atenci6n, pasara as1 solamente pidiendo las ocho horas de trab~ 

jo, no: creo que debe ser más expl1cita nuestra Carta f\agna, S9_ 

hre este punto, y precisamente porque debo serlo, debernos dedi

carle toda atenci6n, y si se quiere, no un nrt1culo, no una ad!_ 

ci6n, sino todo un cap1tulo, todo un T1tulo en la Carta !lagna.

Yo no opino corno el señor Lizandro, respecto a que esto será -

cuando se fijen las leyes reglamentarias cuando se establezca -

tal o cual cosa en beneficio de los obreros no señores, ¿qui~n-

nos r¡arantizar6 que el nuevo Congreso, por cvoluci6n n.1tural, -

por 1.1 marcha natural, el gobforno corno dijo el señor Jarn, U"!!_ 
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da al conservitis;:p? ¿quién nos garantizara, digo, que ese Con

greso General, ha de expedir y ha de obrar de acuerdo con nuea

tras ideas?, no señores, a mi no me importa que esta Constitu--

ci6n esté o no dentro de los moldes qun previenen jurisconsul--

tos, y a mi no me importa nada de cno, a mi lo que me importa 

es que atendamos debidamente al clamor de esos honbres '!'"' se -

levantaron en la lucha armada y son 1 on que mas merecen, que no 

sotros busquemos su bienestar y no nos espanten a que t1 .. 1i1do a-

errores de forl'.13 aparezcn la Const1.tuci6n un poco naln "" forma, 

no nos asustemos de esas trivialidades, al fondo de la <'11.,nti6n, 

introduzca.r,¡os todas las reformas que uean necesaria!l al Lrnbajo; 

dtmlosle los salarios c¡ue necesitan, tendamos en cada una de las 

partes lo que merecen los trabajadorc;a y lo demás no lo tcnga-

mos en cuenta, pero repito, señores Diputados precisamente por-

que son muchos los puntos que tratarse en la cuestiGn obrera, -

no queremos que todo esté en el articulo 5~, es imposible, ésto 

lo tenemos que hacer ml!s explicito en el texto do la Constitu-

ci6n y ya les digo a ustedes, si es preciso pedirle a la comi--

si6n que nos presente un proyecto en quu se comptenda todo un -

titulo, toda una parte de la Constituci.6n, yo estaré con uslc--

des, porque con ello habremos cumplido con nuestra mis16n de re 

volucionarios, 

El resumen de lo expuesto en el presente capitulo, de~ 

cubrirnos que nos encontramos frente a un sistema sociocconór.lico 

Cll'/·~ ra iz emerge de ln Consti tuc16n, c.:on un Derecho Soc.: ia 1 for-
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nado por un conjunto de normas tutelares de la sociedad, y pro

tectora de los grupos d~biles, constituyendo un Derecho nuevo,= 

que no está comprendido, ni en el De rocho Ptlblico, ni en el Pr 1 

vado, sino, precisamente en un Derecho Social que tiene un no-

ble contenido humano, que impone al r:ut.ndo, el deber de interv~ 

nir en la vida econ6mica, para cumplir uua fines. 

Los postulados de este Derech•> social marca una nueva

f i losoffa que viene a distinguir, por un lado al individuo po--

11tico, y por otro al individuo social, para el primero se dic

tan normas de Gobierno dentro de la Constituci6n, y para el se

gundo se dictan normas de principios o fines de integraci6n eco 

rtOmica. 

En conclusi6n podemos afirmar que nuestra Constituci6n 

es sin lugar a dudas, la primera en consagrar los principios p~ 

11ticos econOmicos y sociales en el mundo, con un programa dic

tado en forma adecuada y de acuerdo a las necesidades y aspira

ciones del Pueblo llexicano, creando una nOmina de garantías in

dividuales y garant1as sociales, con suprema autonomía una de -

otra, y. por haber sido la primera en el mundo jur1dico que pla!!_ 

nO en su contenido ideas dispuestas a lograr el progreso social, 

qued6 convertida en el !~caldo de las Constituciones contempor~ 

neas. 



CAPITULO CUhRTO.-

LA HUELGA Ell EL DERECHO POSITIVO MEXICl\NO. 
Definición. 
Naturaleza Jur1dica. 
Etapas. 
Prehuelga. 
Huelga estallada. 
Declaraci6n de inexistencia. 
Oeclaraci6n de ilicitud. 
11.rbitraje para la terminación de huelga. 
Requisitos de fondo y forma. 
Celebración y revisión del contrato colectivo, del con 
trato-ley, exigencias de su cumplimiento en los esta-= 
blecimientos que ha sido violado. 
Exigencia del cumplimiento nobre participación de uti
lidades. 
Huelga por solidaridad. 
Mayor1a de trabajadores. 
Calificación de la huelga estallada. 



Considerando que para llegar a obtener una mejor comprcm

siOn en el estudio del presente trabajo, expondremos algunas de 

las diversas def inicionen que encontramos en la doctrina y que

enseguida pasarnos a expresas, 

Hueck y llipperdey, definen la huelga as1: "lluel•¡,1 es -

la suspensiOn conjunta y siste.~ática del trabajo de un gran nrt

rnero de trabajadores dentro de una profes16n o empresa para un

fin colectivo, con la voluntad de continuar el trabajo a la -

obtenciOn de dicho fin, o, tras la eY.t1nct6n de la disputa",(l) 

Gallart rolch sefiala la huelga as1: "Suspens16n colec

tiva y concertada de trabajo, realizada por iniciativa obrera -

en una o varias empresas, oficios o ranao de trabajo, con el 

fin de conseguir objetivos de orden profesional, plástico, o 

bien manifestarse en protesta, contra determinadas actuaciones

patronales, gubernamentales u otras". (2) 

El Maestro Mario de la Cueva nos la define as1: "La -

huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayor1as --

obreras. para suspender las labores en las empresas, previa ob-

servancia de las formalidades legales, para obtener el equili-

brio de los derechos o intereses colectivos de trabajadores y -

patrones", (3) 
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El Maestro J. Jestls Castorcna nos dice: "La huelga e!l

la suspensión del trabajo concertada por la mayor1a de los tra-

bajadores de una empresa para la defi:nsa y mejoramiento de las

condiciones de trabajo propias, o lan njonas de una colectiv1-

dad de trabajadores". (4) 

El Tratadista y Maestro Alberto Trueba Urbina, noa in-

di ca su def inici6n de la siguiente rnaner111 "La huelga rrn un de-

recho de defensa de la clase trabajadora para la suspenttlón le

gal y temporal del trabajo, llevada a cabo por una coal 1 e i6n -

accidental de trabajadores u organización sindical, para el me

joramiento económico do los laborantes y para conseguir la dig

nidad de la persona obrera". (5) 

Haciendo un análisis de las diversas definiciones que-

nos ha proporcionado la doctrina, nos encontramos los elementos 

que forman el objeto de nuestro trabajo y palabras mlls o r.ienos, 

los especialistas coinciden en sus definiciones, que la huelga-

es la interrupción simultánea del trabajo de una o varias empr~ 

sas, en ejercicio de una facultad legal y motivos por una coali 

ci6n, un sindicato o una confederación, previa observancia de -

las formalidades legales buscando con!wguir mejores condiciones 

de trabajo, que eleven jur1dica y ccon6micamente la dignidad de 

la persona obrera y el justo e4uiliurio <le sus derechos e inte-

ren"n colectivos, en sus rclacioneo obrero patronales. 

Es incluclable que los trabi\jarlornn tienen en la I.ey un-
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valuarte, ya que mediante el ejercicio de sus derechos pueden -

alcanzar mejore• prestaciones econ6micas a nivel colectivo que -

les reditda Optimas condiciones de trabajo, dignas de la perno-

na obrera, que acrecientan su seguridad social y lo mejor de to

do es que la masa obrera encuentra el justo equilibrio de lan re 

laciones con el patr6n, al poner en jtW<JO el ejercicio de aun do 

rechos va a favorecer a todos y a Cll<ln uno de los obreros. 

Pesando en los eleMentos de la institución de ln huelga 

a continuación demos nuestra definición: "La huelga es la acción 

o el hecho que paraliza las actividadoa de una o variae (•rrtpresaa 

con el fin de obtener ~ejores condiciones econ6micas y H0clales, 

para los trabajadores en sus relaciones obrero patronal~~. 

Decimos que la huelga es la acci6n, porque lon obrcros

provocan el ejercicio de la funci6n jurisdiccional laboral de -

las ~utoridades del Trabajo, para conseguir la satisfaccl6n de -

sus intereses jur1dicamente protegidos, entonces la acción es -

el motor que lMpulsa en el proceso laboral cuando se han violado 

o han perdido el equilibrio loa factores do la producción, hasta 

obtener un laudo vinculado que otorga la tutela del derecho sus

tancial violado de los trabajadores. 

Decimos que la acciOn paraliza las actividadeB de una o 

varias empresas, porque-setrata-del ejercicio de una acciOn ca 

lectiva, económica o jur1dica, que representa la swna lle todas -
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las acciones y derechos individuales de cada uno de los trabajn

dores que son miembros o integrantes do una coaliciOn, de una -

confederaciOn, de un sindicato o bien de la agrupaci6n corres--

pendiente. 

su finalidad ea buscar el establecimiento de mejores 

condiciones juridicas o econOrnicae de todoo los trabajadcirea, e1J 

de naturaleza social porque también les permite obtener mcjores

condiciones de trabajo, más prestaciones y en fin reivindicacio-

nes sociales, quedando nuevamente como consecuencia, c¡ue el obj~ 

tivo de la huelga se cumpla estableciendo el justo equilibrio --

que deben guardar los factores de la producciOn. 

El Articulo 123 Constitucional, en la fracci'on XVII -

del Apartado "A", declara que las leyes reé<l~ocerin com0 un der~ 

cho de los obreros las huelgas. 

La Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el arttculo-

123 de la Conetituci6n, codifica y englobn en el Capitulo 1º. de 

su Titulo Octavo, todos los ordenamientos que rigen y norrnan el

Derecha de Huelga dentro de nuestro Derecho Positivo vigente, y

es precisamente en su articulo 440 de donde tornamos el concepto 

y denorninaci6n legal manifestada de la siguiente manera: 

Articulo 440.- Huelga es la suspensi6n tenporal del tra 

bajo llevada a cabo por una coaliciOn do trabajadorco. 
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En la definici6n antes apuntada se desprende que el con 

cepto legal de la huelga tiene los elementos sustanciales id6--

neos para considerarla acertada, ya <¡un nn primer lugar nos ha-

bla: a),- De la suspensi6n temporal <lul trabajo, esto es se de-

ben correr los tri!.r.lites para la paralizaci6n del trabajo, b) .- -

En segundo lugar nos encontramos que l.11 suspnnsi6n es temporal -

nientras se obtengan los fines ele la huelga, y c) . - Que la sus-

pensi6n de actividades sea producto d~ una coalici6n de lrabaja

dores, que haciendo eco de las inju!1tfcias recibidas, fortnulen -

un plan, para obtener nejores condiciones de trabajo y 1•111jorar-

las en el futuro, y para ello están los sindicatos que Hnñala el 

artículo 441 de la referida Ley, que son coaliciones permanentes. 

La Suprema Corte de Justicia ha plasmado en varias eje

cutorias y que han sido recopiladas por el Maestro Trueba Urbina 

y que a continuaciOn transcribimos. En la más antigua de 4 de -

abril de 1922, se sostiene: "Las huelgas tienden al reajuste eco 

nOmico de una regiOn cualquiera del Pa1o", 

En la ejecutoria de 27 de septiembre de 1935, Justo Dre 

t6n, al referirse a la huelga eicpresa: 

"Es una coalici6n de trabaiadores con el fin de suspen

der el trabajo en forna temporal, es deciri un estado de coac--

ciOn impuesto por los trabajadores, de una negociaciOn como rc-

sul tado de cierta informidad colectiva en que se encuentran con

reapecto a las condiciones de trabajo a que catan sujetos". 
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Otra ejecutoria pronunciada el 24 de marzo de 1936, --

lluasteca Petroleum co., sostiene: 

"La huelga es una acci6n de los trabajadores, en el ee!l 

tido amplio de la palabra, pero no en la acepci6n jurtdica del -

vocablo, conforme a la cual es acci6n ol ejercicio de un dere-

cho ante los tribunales, ya la huelga no entra dentro do osa 

acepci6n, pues no se ejercita ante los tribunales, sino r¡ue es

una situaci6n de hecho". (6) 

LA NATURALEZA JURIDICA DE lJ\ HUELGA. 

liemos visto que en las etapas de evoluci6n y desarrollo 

de la huelga, esta ha sido tratada do distintas maneras en su -

primera etapa ezistta desde tiempos remotos una absoluta prohib~ 

ci6n para llevar a cabo ninguna coalici6n o asociaci6n de trab~ 

jadores e incluso cleven1a en considen1rla como un delito". 

La segunda etapa a la cual ue le denomin6 de toletancia 

surge en el siglo pasado, y en ella deja de considerarse como un 

delito, sin embargo, el trabajador no obtiene ninguna ventaja ya 

que la huelga era el derecho (individual) negativo a no trabajar 

y adem~s como imperaban las corrientes filos6ficas del liberal!! 

r.10 e individualisno el Estado se abstenía de intervenir en los -

conflictos de que surgieran entre los factores de la Producci6n

(Cnpita l y Trabajo), con esa pol'itica liberal la lucha de cla--
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ses se anulaba ganando el empresario todos los conflictos, puas

en cuanto aurg!an y ante la negativa de loe trabajadores de con

currir a sus labores el empresario pod1a rescindir el contrato -

o contratos de trabajo, y adem&s estaba amparado por la protoc-

ci6n de la fuerza pdblica, si los trabajadores huelguistas trat~ 

ban de evitar el trabajo <m las fábricas, el c6digo Penal nanci~ 

naba los actos de ir.ipedir el trabajo do los demás, por conside-

rarse c0r.10 ataque a loa derechos de otras personas. 

La tercera etapa se encauza hacia la lucha por la con-

quista del derecho de huelga legalmente reconocida. En el Qltimo 

cuarto del siglo pasado, los trabajadores no ten1an en la huelga, 

sino solo una situaci6n de hecho, no reconocida como una institu 

ci6n jur1dica, entonces se afanaron en conseguir que la presi6n

ejercida sobre los trabajadores esquiroles no se consignara como 

un delito y es en este periodo de loa trabajadores ingleses, en

ol que lograron que el Parlamento expidiera la Ley de 13 de ago2_ 

to de 1875, en la que se dispuso que: "un acuerdo o coalici6n p~ 

ra ejecutar un acto cualquiera en rolac16n con un conflicto in-

dustrial, no podr1a ser perseguido COMO conspiraci6n, a menos 

que el mismo acto, si fuese cometido por un particular, fuera p!:!_ 

nible como crimen, segOn el derecho consuetudinario". (7) 

La dltima etapa es la consagraci6n de la huelga al ser

roconocida como un derecho colectivo de loe trabajadoren debida

mente protegida e integrada por primera vez en el mundo jurídico 
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contempor!neo, en nuestra Constituc!On de 5 de febrero de 1917.

La fracciOn XVII del art!culo 123 m1ñala que las leyes reconoce

r!n a las huelgas COl!IO un derecho do los trabajadores; se les -

concedi6 en el derecho positivo la facultad legal de suspender -

las labores en las f!bricas o empresas donde prestan sus servi-

cios, por considerar que es injusto el orden jur1dir:o de la cm-

presa, y el patrono no da satisfacc10n a las demanrlas de la res

pectiva asociaci6n profesional, el trab.>jo en la emprco11 resulta 

imposible, por lo que debe buscarse que el orden juddico tenga

la conformidad de los factores de la producci6n y si no ne lleva 

a cabo dicha arr.ion1a la paralizaciOn de actividades ser! el me-

dio para buscar un orden jurídico nuevo y justo que satisfaga -

lns intereses v cumola los fines de la clase obrera. v de acuer

do a los orincioios establecidos cor la doctrina del art1culo --

123 de nuestra ConstituciOn quedaron, como ejemplo para el dere

cho mundial al plasmar sus mandamientos corno un conjunto corno un 

conjunto de garant1as sociales en beneficio de los trabajadores. 

En efecto el espíritu de los miembros del Congreso Constituyente 

de Quer~taro se qued6 transfigurado a trav~s del establecirnl.e!!_ 

to de las condiciones rn~nimas para los trabajadores con la crea 

ci6n del articulo 123 y sus normas complementarias. 

En la fracci6n XVII del art1culo mencionado encontra-

rnoa la naturaleza de la huelga, que señala, que las leyes recen~ 

corán corno un derecho de los obreros y de los patrones las huel

gas y los paros. 
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Ahora bien, por ley natural y por instinto de conserva

ciOn el hornbre al trabajar cumple una funci~n social, y, que -

en recompensa, tiene derecho a recibir a cambio de su trabaio.-

los medios aue le oermitan llevar una oxistencia digna y si no-

es as! tiene el derecho colectivo del trabajo la garantta para-

la realizaci6n del derecho individual dul trabajo para nu mejo-

ramiento presente y futuro. 

Encontramos en nuestro derecho que la huelga tJ.1rnc di--

versos objetos que puede tomar como base para llevar adelante la 

suspensi6n de labores como son: "Conseguir el equilibrio entre -

los diversos factores de la producción; obtener del patr6n o p~ 

tronos la celebraci6n do contrato colectivo del trabajo y exigir 

su revisi6n al terminar el período de su vigencia; exigir el cum 

plimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley -

en las empresas o establecimientos en que hubiere sido violado;-

exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre parti

cipaci6n de utilidadeo; y apoyar una huelga que tenga por objeto 

alguno de los enumerados". 

Sin embargo para la acci6n de los trabajadores se con-

duzca siguiendo los requisitos de legalidad y de acuerdo a las -

normas establecidas al efecto para su procedimiento. De tal mane 

ra que la huelga para los trabajadores es un arma de lucha, ron
la que ataca y presiona al patrono a (in de conseguir que su ca-

tcgorta de persona aea dignamente rcnp••tada. 
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ETAPAS DE LA HUELGA. 

La huelga es un acontecimiento que tiene varios esta--

dios y en nuestro Derecho siempre se ha considerado que est! far 

mado por tres a saber: a) El per1odo de Gestación de la lluelga1-

b). La Prehuelga; y c), La huelga Estallada. 

En el primer estadio nos encontramos a los obrcroe uni

dos por el eco de clamor de las injusticias económicas o jur1d!. 

cas de que son v1ctimas y ya sea a trav~s de su confederación, -

sindicato o una coalición circunstancial internamente convoca -

asamblea señalando d1a y hora para que juntos formulen punto, -

por punto, las quejas que les atañen a fin de resumir el pliego

peti torio que presentarán al patrono. COr.10 este movimiento es -

privado y no tiene repercusiones frente a terceros no es necesa

ria la intervención de las Autoridades para que se lleve a cabo. 

Este estadio termina antes de que el pliego de peticiones sea -

presentado ante las autoridades del trabajo. 

En el pliego de peticiones so formulan las inconformi-

dades que atañen a los trabajadores y tambi~n es instrumento pa

ra comunicarle al patrón su voluntad de emplazarlo a huelga. En 

la fracción I del articulo 452 de la Ley Federal del Trabajo, se 

señala que dicho pliego de peticiones deber! dirigirse al patro

no, manifestándole su deseo de irse a la huelga, si no se satin

L1c•!n plenamente las peticiones vertidas en su documento en e 1 -
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cual ya se determin6 concretamente la base u objeto de la misma. 

Si no accede el patrono a llm¡ar a un acuerdo el plicr10 

de peticiones se presentar3 por duplt~ndo a la Junta de Concilia 

ci6n y Arbitraje. El aviso de suspenni'on de labores deberá dar 

se, por lo menos, con seis d1as de antlcipaci6n a la f.,eha seña

lada para suspender el trabajo y con <ltnz cuando se trate de sor 

vicios pdblicos. El ti:\rmino contará rfonde el d1a y hora on que

el patr6n quede notificado, de confonntdad con las fracciones lI 

y III del art1culo 452 de la Ley Federal del Trabajo. 

La funci6n de las Autoridades de Trabajo al recibir el

pliego de peticiones firmado por los representantes de los trab~ 

jadores inconformes, reviste singular importancia, porque viene

ª reconocer en la huelga un derecho de defensa de los trabajado

res, que debe cumplir con los requisitos formales para denunciar 

ante ella la voluntad de los trabajadores de ir a la huelga en -

el supuesto de no cumplirse sus peticiones contenidas en su pli~ 

go. 

PERIODO DE PREHUELGA.- Este p~r1odo se inici6 al reci-

bir las Autoridades del Trabajo el pliego de peticiones, quien -

correrá los trámites para que el patrono sea emplazado y terninn 

hasta el momento de cesación de laboreo, en este lapso los suje

tos y la autoridad laboral deberán cumplir con las obligacioneu

que la r.cy impone y que mencionarnos cnecguida: 
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El pliego de peticiones entregado a la Autoridad corroa 

pendiente deberá ser entregado dentro ele las 24 horas siguientos 

al patrono, por conducto del actuario ele la Junta de Concilia--

ciOn, despul!s de que en el archivo de 6sta se le abrió el expe-

diente relativo y quien vigilará si ne cumplen los requisitos se 

ñalados en la Ley Federal del Trabajo nn su articulo 4'.>2. 

El efecto de la notificación os designar el patrono de

la empresa emplazada a huelga corno depositario quien queclará 

apercibido de cumplir con las obligaciones que tienen los de su

clase. Quedando desde el momento de la notificación suspendido -

tanto acto o ejecución de alguna sentencia, practicar DllU><U•JO -

aseguramiento, desahucio ni acción de ninguna naturaleza en con

tra de los bienes que forman parte integrante del patrimonio de

la empresa. 

En esta forma el patr6n pierde la capacidad de dominio, 

de los bienes de su empresa, mientras se resuelve el conflicto,

esta medida precautoria está debidamente fundamentada en el ter

cer párrafo del articulo 27 de nuestra Carta Magna, al facultar

al Estado con la capacidad de imponer las nodalidades a la pro-

piedad que requiera el intcrl!s pQblico. 

Despu~s de que ya ha sido notificado el patrono confor

me al artículo 454, deberá cumplir lo siguiente: tl patrón den-

tro de las 40 horas siguientes a la do ln notificaci6n, deberá -
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presentar su contestaciOn por escrito ante la Junta de Concilia

ciOn y Arbitraje. "Pero, no obstante que en ol precepto anterior 

se señala un plazo para que sea atcrrlitlo por ol patrono, no hay -

sanciOn o apercib1m1onto, sin embargo, r<1 es una carqa que por -

no cumplirse será un mal antecedente en su contra, y si estalla

la huelga se le atribuir:! como culpabln, por no habor conlcstado 

el pliego petitorio. 

AUDIENCIA DE CONClLIACION, - La fecha para cel1!L•1-.ir la -

Audiencia de ConciliaciOn, es señalado por la Junta de G1ncilia

ci6n quien actaa colegiadamente, ordenando se corra noti.ficaciOn 

a las partes de este prove!do, con apercibiniento de que si no -

comparecen las fMrtes, no correrá para los obreros el t!SrMino -

del inicio de la huelga, y si es el patrono, se dictarlln nedidas 

de apremio para que comparezca, ya que el fin de la conciliaciOn 

se estableciO con el carácter de obligatorio, para tratar de -

que las partes tengan un convenio y se solucione al conflicto. 

Esta funciOn de las Juntas, en el sentido de procurar -

que las partes acaben y se concilien, ha tenido comentarios ad-

versos, ya que se dice que do esta manera se desvirtOa la natur~ 

loza misma de la huelga, ahora bien se habla a su favor en cuan

to que la conciliaciOn funciona como un deber de las Autoridades 

de evitar las huelgas y los paros¡ porque como en nuestro Estado 

no se ha implantado el arbitraje obligatorio, so deduce que en -

esta On!ca ocnulOn el Estado puede procurar una composic~n de-
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intereses, aconsejando a las partes la conveniencia social de -

que formulen con base en los pr incipl.oA de equidad y justicia, un 

arror¡lo, (B) 

Los art!culos 456 y 457 de la I.ey Federal del Trabajo -

ruc¡ulnn ta intervenci6n de las Juntas de Conciliac1~n y Arbitra

je, y do conformidad con ellos, despu~s de escuchar las J>1itlcio

nes de los integrantes del conflicto, el Presidente Auxil1nr de

la Junta oyendo a los otros representantes, formulará la rnnolu

ci6n que no tiene fuerza obligatoria, sino, es una opini6n c¡ue -

de aprobarse o no por las partes, redundará en, aprobaci6n y f ln 

del conflicto, o bien, al procedimiento conciliatorio respectivo 

Como la conciliación obligatoria realizada por la Junta nos dá -

la semblanza de una funci6n jurisdiccional voluntaria, pero cor'.o 

no es posible que la Junta sentencie en sentido declaratorio, -

condenatorio o que constituya un vinculo para las partes, quita

osa idea ya que los litigantes tienen absoluta libertad para de

cidir si se niega o aceptan la opini~on emitida por la ,Junta. 

PI:RIODO DE LA llUELGA ESTALLADA.- Los arHculos 440, 443 

y 447 de la Ley de la Materia nos hablan de la huelga, diciendo

que, es un acto de suspensi6n de trabajo de carácter temporal -

que por todo el tiempo que dure, suspende el trabajo, aan cuando 

los contratos siguen vigentes, de tal manera, que los derechos y 

obligaciones de los mismos no se terminan. Dicha suspensi6n pue

do prolonc¡arse por tienpo indefinido y se acabará hasta que las-
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partes por fin, llegan a un acuerdo en el que el patrOn 3e com-

prometa a pagar los salarios ca1dos y decide aceptar las preten

siones contenidas en el pliego petitorlo¡ o bien que la.Junta 

pronuncie un laudo que fije su fin, si los trabajadores est!n 

dispuestos a someterse a su jurisdicción¡ o bien, que un arbi--

trio previamente desi<Jnado por las parles en conjunto omita un -

laudo. Puede ser tambilln que la Junta al calificar la """1.<;a 

puede darle fin por ser il1cita o declare que es inexintonte. 

En conclusiOn y extractando la exposiciOn anturtor, po

demos decir que si ya transcurriO el por1odo de prehuolq.1 sin -

llegar a un arreglo en el conflicto por convenio, la suspcnsi6n

de labores es inminente y puede prolon•1arse indefinidamente has

ta que se lleve a cabo alguno de los puestos siguientes: Que 

obreros y patrono la concluyan por convenio; que los obreros de

cidan no llevar a cabo la huelga y reanuden por su propia volun

tad las labores de trabajo; o que el patrón decida aprobar las -

pretensiones de sus obreros; que la huel~a sea calificada de --

il1cita o inexistente; o que se pronuncie una resoluci"on ~rhl-

tral, por conducto de la Junta de Conciliación, o sen por el ar

bitrio singular o colegiado que designen las partes. 

Algunas formas de solución implican una autocomposici6n 

bilateral de coordinación y concesiones Mutuas, o unilateral de

oometimiento. La declaraciOn do i~ox1stencla o ilicitud presen

tan c~rncter1sticas distintas que a continuación pasaremos a ex

poner: 
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LA DECLARACION OC IllEXISTEllCIA DE LJ\ llUELGh. 

El supuesto de la figura enunc:1acla es una figura clel el~ 

recho laboral que se gener~, cuando el movimiento no ha tenido -

por objeto alguno de los enumerados en el articulo 450; o bien,

cuando la huelga ha sido declarada por llna rninor1a de tri1bajado

res, los cuales no han cumplido con lon requisitos legal1111 que -

deben satisfacer, desde que presentan '' l pliego de pe tic¡ <ines. -

Solanente por las causas enuneradas podrá declararse inoxlntnnto 

la huelga, y debe ser a petición de parte como lo señala la nue

va ley, (ya c;ue anteriormente podia ser declarada de afielo), y

en el articulo 460, indica quienes pueden pedir dicha delcara--

ción en un término de 72 horas, siguientes a la suspensión de -

las labores, de tal manera que pasado ese término, y no se pro-

r.iueve la solici tuc'. se considerará a la huelga existente para to

dos los efectos legales. 

En el artículo 461 do la r.Cy <le ia Materia, indica el -

procedimiento a seguir, en relación a las causas que se enuneran 

en los articulas 459 y 452, por las que el pronunciamiento, debe 

ser declarado inexistente, con la presentación se debe agregar -

una copia, para emplazar al grupo huelguista. A este escrito le

recae un auto de la Junta de Conciliación y l\rbitraje, nandando

correr traslado de la demanda y señalar.do fecha para que tenqa ·· 

lugar una audiencia, en la que clespu~:i de escuchar a las partes, 

repetir y contestar la solicitud de daclaración de inexistencia, 

y de quu ellas presenten sus prueba a, la Junta debe ca 11 ficar las 
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permitiendo la recepciOn y desahogo de las que sean procedentnu

y desechando las que no tengan concxiOn con la litis -existencia 

inexistencia de la huelga- y cuando la nolicitud es presentada -

por un tercero que debe comprobar uu interés. Después de efec--

tuarse lo anterior la Junta emitir/! flU resoluciOn dentro ele laa-

24 horas siguientes, pronunciando ln declaratoria de inoxisten--

cia de la huelga, por lo infundan<lo dn la acción intentada; y on 

tratándose de los pr ineros casos prCJcP.dC!r en térninos d,, lo seña 

lado en el articulo 463 de la Ley en RUR cuatro prineras f raccio 

nes, ele la siguiente manera: Prinero, irnñalar ur. plazo de •1eir.t.!:_ 

cuatro horas a los trabajadores que hayan abandonado el trabajo, 

para que vuelvan a él: apercibirlos de que si no obedecen la re

soluciOn se darán por terminadas las relaciones laborales, a ne-

nos que haya causa justificada; deterninar que el patrono, no ha 

tenido responsabilidad y que, en caso dado, está en libertad de-

contraer nuevas relaciones de trabajo, y dictar las medidas ade-

cuadas a fin de que se reanude el trabajo. 

DECLARACION DE ILICITUD DE LA HUELGA. 

En esta regiOn, de conformidad a lo establecido por el

art1culo 445 de la Ley, la huelga es il1cita cuando la r.iayor1a -

de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas-

o la~ propiedades del patrOn: y en caso de guerra, cuando los --

tr.:ibajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que <le--

pendan del Gobierno; Por otro lado ''" '' l articulo 465 c:•,ncc,dc --

competencia n las Juntas para renolver ni una huelqa on !licita. 
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La nueva Ley no establece quienes puedan solicitar la ilicitwl,

pero aplicando lo establecido en su articulo 17 que indica: A -

falta de disposición expresa en la Cnnutitución, en esta Ley r; -

en sus Reglamentos, o en los Tra tado11 11 que se refiere el artf cu 

lo 6º., se tomarán en consideración alln disposiciones que regu-

lcn casos semejantes, los principios 'l"""rales que. deriv.1n de di 

chas Ordenamientos, loY principios gon~rales d0l Derechn, los 

principios ganerales de Justicia Socinl que derivan del q1tlcula 

123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre '/ la --

equidad. Y el 464 que nos envla al 461, en los casos en qun hay

declaraci6n de inexistencia de la huelga, y el 460 que es compl~ 

mento de este O.ltimo, y que determina en su texto que: "Los ti:-a

bajadores y los patrones de la empresa o estableci."niento afe,;ta

do, o terceros, podrli.n solicitar de la Junta de Conciliaci6n ·: -

Arbitraje declare la inexistencia do la huelga •.• " Entonces en -

el articulo anterior se señala que personas pueden o est~n capa

citadas para promover la declaratoria correspondiente. 

Por la situación que ha creado los huelguistau, el pa-

trono, los trabajadores inconformes con la suspensión y terceros 

afectados pueden acudir a la Junta para que determine la insegu

ridad colectiva en el movimiento huelgulstico y la ausencia de -

formalidades y le fundamentación en su desarrollo, para que re-

suelva la ilicitud o inexistencia y con ello so repruebe el r:-.ovi 

r.\Jento y no se le conceda apoyo legal, y traiga 1tdcmás que, se -

aperciba a reanudar el trabajo, o bten, se terminen las relacio

nca lnborales, etc. 
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En atenci6n a lo expresado algunas veces el trámite de

calificaci6n de la huelga, se ha considerado como un incidente,-

º como un proceso, Sin embargo si etfmol6gicamente la palabra in 

cidente quiere decir lo que sobrevienn, lo c¡ue interrumpe, en 

derecho se utiliza para significar torlo lo que interrumpa en cl

curso ordinario del proceso, o cuando hay vicios en el procedi-

miento, por lo demás, el incidente en n1 mismo es ajeno a la --

cuestión principal, en tanto que solo interfiere en el desarro-

llo del proceso pero no afecta los t~rrllnos de la resoluci6n -

que da fin a la controversia principal. En cuanto a la califica

ción de la huelga, ésta no interfiere en ningQn proceso, ya que

la misma se ha desenvuelto como una lucha, o manifestac16n de 

autodefensa, y por otro lado la inexiatoncia o ilicitud no es p~ 

ra normalizar procedimiento o proceso alguno, sino que pretende

llevar a cabo un procedimiento de fondo que obligue a los huel-

guistas a cunplir sus contratos o deje libertad al patrono para

que termine las relaciones de trabajo, sin responsabilidad que -

le puedan reclamar. 

Con esta exposici6n hemos llagado a la conclusión que -

en este trámite de calificaci6n de ln huelga tiene lugar un ¡,re

ceso, que se somete a la consideración de las Juntas de Concl l ia 

ci6n y Arbitraje las que entrañan una funci6n técnical'\ente juri~ 

diccional, dirimiendo una controversia sobre inexistencia o ili

citud de la huelga, despu~s de que los litigantes hnn agotado su 

derecho en toda su amplitud. 
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ARBITR/IJE PARA LA TERMINACION DE LI\ HUELGA, 

En la Ley existen dos posihl l ldades: El arbitraje rln -

una persona, comisión o tribunal que t•l ljan de conformidad l.•n -

partes, de suerte que de llegar a roallzarse por este medio, el

árbitro act(ia en forma accidental con 111111 función jurinc\iccional; 

y la otra forma es la que llevan en lt1 .Junta de Concill.,ci6n y -

11.rbitraje, cuando los obreros deciden nolicitar a la Aut1.1rirlad -

Laboral que declare imputable el patrl'>n la huelga, 

Desde el punto de vista instrumental ambos caminos caen 

dentro de la figura del proceso, ya que el primero debe desarro

llarse conforme a 1 contenido del convenio relativo, e.justándose

ª las cláusulas, en el segundo la función de la Autoridad Labo-

ral está regulado por las normas del proceso laboral coman, pue

de extenderse a todas las peticiones del grupo huelguista, as1 -

como a las defensas hechas valer por el patrón, 

REQUISITOS DE FOllDO Y FORMA, 

En primer lugar estudiaremos los requisitos de fondo -

que son los siguientes: A) El objeto de la huelga, y Bl Que sea

la mayorta de los trabajadores los que pidan la huelga, y están

re<Julados por los articulas 450 y 451 fracciones· I y II de la -

llueva Ley Federal del Trabajo. 
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El primer requisito de fondo A).- El objeto de la huel

ga, Do acuerdo con la ConstituciOn y ln I,oy de la Materia, el -

objolo de la huelga os obtener el equilibrio entre los factores

de Ja producc16n, por lo que en el artfculo 450 de la Ley Fede-

ral del Trabajo nos señala: "La huelga deber! tener por objeto: 

l.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producciOn, armonizando los derechos del tra-

bajo con los del capital1 

2.- obtener del patrOn o patronos la celebraciOn del -

contrato colectivo del trabajo y exigir su revisiOn 

al terminar el periodo do su vigencia, de conformi-

dad, con lo dispuesto por el Capitulo Tercero del -

Titulo Séptimo1 

3.- Obtener de los patrones la celebraciOn del contrato 

Ley y exigir su revisión al terminar el por forlo de-

su vigencia, de conformidad con lo dispueeto en el-

Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo; 

4.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo del -

trabajo o del contrato-ley en las empresas o esta-

blecimientos en que hubiere sido violado. 

5, - Exigir el cumplimiento do tns disposicionun legales 

sobre participación de utilidades¡ y 
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6. - Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno el" -

los enumerados en las fracciones anteriores". 

Examinaremos primero el equilibrio entre los factores -

de la producci6n. Tanto en la fracciOn XVIII del art1culo 123 

Constitucional, como en el articulo 450 do la Ley Federal del 

Trabajo se menciona dicho equilibrio ol que ha sido defl11ido en

la ejecutoria dictada por la Suprema C1Jrlo el 20 de sopl.l.,rnbre -

do 1935, Unión Sindical de Peluqueros: "Dada la naturalei.~ 1101 -

Derecho del Trabajo es evidente que no solo contractualmente pu~ 

den fijarse condiciones más favorables para los trabajadores, si 

no que tarnbi!!n existe la obligación por parte de los patrones •lo 

a:::eptar el r.iejoramiento reclar.iado por loo obreros, hasta donde 

las condiciones de las industrias lo permitan, lo que quiere de

cir que los trabajadores s1 tienen dorocho a que se mejoren en -

su provecho las condiciones de prestaci6n del servicio y que 

cuando la situaciOn de una industria o una or.ipresa lo permita, -

la demanda de los trabajadores debe lonerse ¡-or justificada y -

que, si el patrón se niega a otorgar ese mejoramiento, laR auto

ridades del trabajo, al serle sometido para nu resoluciOn el co!! 

flicto,. no solo pueden, sino deben, analizarlo la situaciOn de -

la empresa o la industria, fijar las condiciones de prestación -

del servicio. Tan es as!, que la fracci6n XVIII, del art1culo 

123 de la Constituci6n previene que las huelgas serán 11citas 

cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los dere

chou del trab11jo con los del capital, 11r¡111.librio que no es otra-
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cosa que la existencia de las mejores condiciones posibles de 

trabajo, hasta donde el estado econ6mico de las negociaciones lo 

permita y derechos de los trabajadores que consisten, precieamo~ 

te, en que a todo estado econ6mico bonacible debe correspondor,

igualmente, un mejoramiento en las condiciones de trabajo. (9) 

r:l desequilibrio econ6mico en un reflejo y consecuencia 

de m'ul tiples y var lados fen6menos que' ne presentan dentro de la 

sociedad. El Maestru Trueba Urbina opi11<'1: "Que el dese<¡ul l lbrio-

econ6mico se origina no solo cuando hay un desajuste inlqrno en-

una empresa, sino cuando por virtud de fr.rnt'.imenos tarnbiOn •·con6mi 

cos que se producen en el seno de la colectividad, repercuten c~ 

rrectamente en la misma, originándose un desequilibrio entre los 

factores de la producci6n". (10) 

También el Maestro Mario do la Cueva concuerda con esa-

opini6n anterior y cita una resoluc16n do la Junta Federal de -

Conciliac16n y Arbitraje con la que no está de acuerdo y nos di-

ce: "La tesis do la Junta fué sustentada en ocasi6n de huelgas -

provocadas por el alza de precios en los art1culos de consumo y-

so inici6 en el laudo de 21 de julio do 1937, huelga contra la -

Compañ1a de Electricidad Mérida, S.A. Es indudable que la parte-

huelguista no señala que con posterioridad a la fecha de celebr~ 

ci6n del referido contrato-colectivo haya ocurrido alg'un fon6m~ 

no ''con6nico notor lo que haya hecho canbiar las posiciones fina~ 

c11,r;is de la ompreoa, Mojará ndolas, o bien que circunstancias -

de h<,cho deri'ladaa de la propis Compnñf.~, hubieran deu,rminado -
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una depresi6n de la situaci6n econ6mica de los trabajadores. Ni!!. 

guno de estos extremos se esboza siquif!ra en el Pliego de Peti-

ciones y en tal virtud l6gica y jur1.dJr:amente tiene que con---

cluirse que no se plante6 el movimient_,, de la huelga basado en -

un desequilibrio econ6mico entre la empresa y sus trabajadores,

pues si es cierto que como consecuenc 111 tle la disminuci6n del p~ 

der adquisitivo de la rnoneda y el a\lI'\r:r.to del costo de 1,1 vida -

consiguiente, de los trabajadores se encuentran desequll lbrados

econ6micanente, es tambi~n indudable <¡u" el problema do desequi

librio a que se refiere y menciona el articulo 260, fracción I -

de la Ley (Ley de 1931), es el desequilibrio que se produce, no

entre un grupo de trabajadores al servicio de la empresa y el 

costo general de la vida que deriva de infinidad de factores, si 

no entre las empresas y sus trabajadores, que no puede presenta~ 

se sino en las condiciones de un aumento de potencialidad econ6-

mica en favor de la Compa~1a o en la depresiOn derivada por cau

sa de ésta para sus trabajadores. No podemos atlmitir el punto de 

vista de la Junta Federal: La fracción XVIII del articulo 123, -

habla de la armon1a en los derechos tlel Capital y del Trabajo. -

La limitaciOn que introduce la Junta Federal carece de fundamen

to y desvirtQa la esencia del derecho del trabajo; es un derecho 

vital cuya base son las necesidades reales y actuales del traba

jador ¡ cualquiera sean los fen'omenos que deterninan el aumento 

en las necesidades de los obreros, debe darles satisfacción el -

derecho del trabajo. Si el costo do ln vida aumenta al extremo -

de hacer imposible la existencia con determinados salarios el de 
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recho del trabajo tiene que buscar la eoluciOn, pero no manifeo

tar indiferencia. Naturalmente que el aumento de salario se con

ceder! dentro de los marcos que hemon señalado y que son las po

sibilidades de las empresas•. (11) 

En relaciOn con el despido de los dirigentes dQ los si~ 

dicatos, la jurisprudoncia ha variado nu criterio, sosl••niendo -

nuestro Máximo Tribunal en el año de 1'))6 la siguiente louis: --

" ... de que el despido en masa de la directiva del Sindtc,ito, im

plicaba un solo intcr6s individual, sino colectivo, conulntentc

en el de la masa de trabajadores para permanecer unida, clnndo -

margen a que los trabajadores pudieran plantear el conflir.lo de

huelga, ya que ese proceder patronal atenta contra el derecho de 

asociaci6n profesional, originando el consiguiente desequilibrio" 

(12) 

La corte rnodific6 su criterio en la ejecutoria de 8 de

agosto de 1947 que cita el Maestro Trueba Urbina de la siguiente 

manera: "La Consolidada, S.A., al establecer que el despido de -

un funcionario sindical o de la rama de los miembros de la direc 

tiva de un sindicato, no constituye un motivo legal de huelga, -

ya que no se afecta el equilibrio entre los diversos [actores de 

la producci6n". (13) 

Es evidente que s1- e:Kisto- un desequilibrio entre los -

divernoe factores de la producci6n, cuando es despedido en masa-
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la directiva de un sindicato o de un directivo de la misma ya -

que la fracciOn XVIII del art1culo 123 ce una garant1a de la --

fracciOn XVI, pues permite imponer, mediante la huelga, el roep~ 

to al derecho de asociaciOn profesional, 

El distinguido Maestro ~!ario do la Cueva considera que: 

" .•. las fracciones segunda y tercera del art1culo 260 do la Ley

(Ley de 1931), no agotan el esp1ritu de la fracciOn XVIll y que

as! lo estimO el legislador, al incluir el precepto ConHtitucio

nal en el citado articulo 260 de la Ley ••• " (14) 

Y en la expoeiciOn de motivos do la vigente Ley Federal 

del Trabajo, en relaci6n a las fracciones segunda, tercera y --

cuarta del articulo 450, noe dice• ... el Proyecto sigue el sist~ 

ma de la Ley del Trabajo, y apoy~ndose en la interpretaciOn doc

trinales y jurisprudenciales, reproduce el mandamiento Constitu

cional, pero señala en forma ejemplificativa, pero no encuentran 

rotos el equilibrio entre los factores de la producciOn y la ar

menia entre los derechos de trabajo y los del capital". (15) 

Podernos decir a manera de conclusiOn que si los intere

ses del trabajo y los del capital se ven alterados y surjan como 

consecuencia de ello conflictos, por sobrevenir un beneficio pa

ra los empresarios en cuanto a las utilidades que obtienen los -

enriquecen, o uicn cuando por fenOmonoe sociales por los que su

ba o eleve el costo de la vida y en la oconorn1a rlo los trabajad~ 

ros y por consiguiente sobrevenir el desequilibrio ccon6M!co. 
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Entonces, para corregir el desajuste causado por cual-

quier fen&meno debe buscarse la forma de acabar con f!l, surgien

do entonces la obligacien de empresarios y patrones de proporci~ 

nar condiciones favorables y prestaciones adecuadas a sus posib!_ 

lidades de acuerdo a los cambios surgiclos para que se logre el -

equilibrio del factor trabajo. 

CELEBAACION 'i REVISION DEL COll'rRATO COLECTIVO, 

En la fracci6n II del art!culo 4 50 de la Ley Fuderal -

del Trabajo, señala como objeto de la huelga la celebracJ6n del-

contrato colectivo de trabajo, en antecedentes nos encontramos -

también al articulo 387 de la misma Ley que nos dice: "r.l patrGn 

que emplee trabajadores mieT.lbros de un sindicato tendrá obliga--

c16n de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato cole~ 

tivo. Si el patrOn se niega a fiil:lar el contrato podrán los tra-

bajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el art1c~ 

lo 450". 

En época de vigencia de la Ley de 1931, los empresarios 

emplazados a huelga cuyo objeto era la celebración del contrato-

colectivo del trabajo engañosamente manifestaban a los trabajad~ 
ros su anuencia para tal fin, sin embargo, después no aceptaban-

el proyecto de contratación v con tal nrotexto aleoaban nue la -

huelga era i.ne:(istcnte. J,a Junta Fede1·.1J de Conciliación y Arbi

traje por laudo de 13 de marzo del año <lo 1935 sostuvo la tesis-

quu il continuación cxponemos!l " ... es clf!rto igualmente, r¡ue la -
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Cornpañ1a Harinera del Golfo, S.A,, declaró no negarse a firrr~r -

un Contrato Colectivo de Trabajo, pero do lo expuesto por ella -

se desorende que no hav tal aceptación o negación sobre una baso 

positiva que en ese caso el proyecto del contrato colectivo de -

trabajo ofreció por la Unión actora en 11u Pliego de Peticionea y 

en esa virtud, debe l!Otimarso que so ha rtcroditado corno objeto -

del movimiento de huolga declarada por ln 1Jni6n Sindical •le Tra

bajadores de la Compañfo Harinera del Cnlf o, S.A., el do pedir -

la celebración del Contrato Colectivo ~e Trabajo. (16) 

Refiriéndonos a la revisión del contrato Colect1.vo, tam 

bién la fracción II del articulo 450 de la Ley de la Materia dis 

pone en lo conducente: " ••• Y exigir su revisión al terminar el -

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

pitulo Cuarto del Titulo Séptimo". 

El Cap1tulo Cuarto del T!tulo Séptimo indica en los ar

t1culos relativos a la revisión del Contrato Colectivo de Traba

jo lo siguiP.nte: 

Art. 397. - El contrato .colectivo por tiempo determinado 

o indeterminado, o para obra· determin.ada, será revisable total o 

parcialmente, de conformidad con lo dispuesto por el art!culo --

339. 

Art. 398.- En la revioión del contrato colectivo se ob

serv~r~n las normas siguientes: 
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I.- Si se celebr6 por un solo sindicato de trabajadores 

o por un solo patr6n, cualquiera de las partes podr& solicitar -

su revisien1 

II.- Si se celebre por varios sindicatos de trabajadores 

la revisi6n se har& siempre que los eolicitantes representen el

cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de -

los sindicatos por lo menos: y 

III.- Si se celebre por varios patrones, la revieiOn se -

hará siempre que los solicitantes tengan el cincuenta y uno por

ciento de la totalidad de los trabajadores afectados por el con

trato, por lo menos. 

Art. 399.- La solicitud de revisi6n deber! hacerse, por 

lo menos, sesenta d!as antes: 

I.- Del vencimiento del contrato colectivo por tiem~~ -

determinado, si éste no es mayor de dos años¡ 

II.- Del tranocurso de dos años, si el_ contrato por tiel_!l 

po determinado tiene una duraciOn mayor1 y 

III. - Del transcurso de dos años, en los casos d<a contra

to por tiempo indeteminado o por obra determin-ada. 
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Para el c6mputo de este tl!rmino se atender! a lo esta-

blecido en el contrato y, en su defecto, a la fecha del depósito. 

Art. 4po.- Si ninguna de las partes solicit6 la revi--

si6n en los tl!rminoo del art1culo 399 o no se ejercitó el dere-

cho de huelga eL contrato colectivo se prorrogará por un periodo 

igual al de su duri'lcJ6n o continuará poi: tiempo indetermJnado. 

La Suprema corte ha sostenido on relación con la revi-

si6n del contrato colectivo, y haciendo una interpretación de la 

Ley anterior, la tesis que sigue: "La frncci6n citada (III del -

Art. 260), establece que la huelga deberá tener por objeto exi-

gir la revisión en Bu caso, del contrato colectivo, al terminar

el periodo de su vigc>ncia en los tl!rrnin:is y :oasos que la Ley es

tablece, debiendo entenderse, dado que la h~clga es un medio con 

cedido por la Constituclón a los trabajadores para resolver los

conflictos que surjan C')!l sus patrones, que la repetida fracci6n 

autoriza a los trabajadores para ir a la huelga a efecto de con

seguir no solo la conformidad del patrono con que se revise el -

contrato, sino la revisi6n misma, eato cm, la modificaci6n de -

las cl~usulas sobre las cuales no se hubiera llegado a un arre-

g lo pues de aceptarse •,.le la finalidad de la huelga se natisface 

con la dcclaraci6n patronal de estar conforme con que se revise

el contrato se harta negatoria, impidil!ndose alcanzar un resulta 

do práctico. Eatablecido que los trabajadores pueden ir a ln 

huul<Jn para cx1<3ir la revisi6n del conlrnto y lograr por ese ca-
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mino la sustituciOn de las cl4usulas, es indudable que dicha --

revisiOn no se realiza cuando no exiHte un acuerdo sobre el mon

to de los salarios, por lo que faltando esta cl4usula, no existe 

el contrato colectivo ele trabajo, nl. puede decirse que haya obt~ 

nido la revisiOn del que se hubiere pactado". (17) 

Es importante hacer notar en lo expresado ant:"r lormentc 

que el patrono lleve a la práctica la rovisiOn del co11t rnto, po!:_ 

que de otra manera sería su actuaciOn contraria a la J.,y, si tln!_ 

camente manifestara su int¿nciOn y no ! legar a hacerl<J, y de es

ta manera cumplir con el propOsito econOmico del objeto que señ~ 

la la fracciOn II del articulo 450 ~e la Ley Federal del Trabajo, 

que tiende a que se establezcan a favor de los trabajadores nue

vas y mejores condiciones de trabajo. 

CELEBRACION Y REVISION DEL CONTRATO-LEY. 

En el Cap!tulo II del Titulo octavo se establece como -

objetivos y procedimientos de huelga entre otros al que señala -

la fracciOn III del articulo 450 que indica: "Obtener de los pa

trones la cclebraciOn del contrato-ley y exigir su revisiOn al -

terminar el pertotlo de su vigencia, de conformidad con lo dis--

pucsto en el Capitulo IV del T!tulo SOptirno". 

Tarnbi~n el articulo 471 se refiere al mismo problema y

nou dice: "Si la huelga tiene por objeto la celebraciOn o revi--
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siOn del contrato-ley, se observaran laa disposiciones de esto -

capitulo, con las modalidades siguienton: 

I.- El escrito de emplazamiento de huelga se presentará 

por los trabajadores colectivamente, con una copia

para cada uno de los patronos emplazados, o por los 

trabajadores de cada emprom1 o establecimtonlo, an

te la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ~nte las 

autoridades mencionadas en el articulo 452, frac--

ciOn II; 

II.- En el escrito de emplazamiento se señalará el dia -

y la hora en que se suspenderán las labores, que -

deberá ser treinta o más d1as posteriores a la fe-

cha de su presentación ante la Junta de Concilia--

ciOn y Arbitraje¡ 

III.- Si el escrito se presenta ante la Junta de Concili~ 

ciOn y Arbitraje, el Presidente, bajo su mas estris 

ta responsabilidad, hará lleqar a los patrones la -

copia del escrito de las veinticuatro horas siguie~ 

tes a la de su recibo, o girará dentro del mismo -

los exhortos necesarios, los que deberán desahogar

se por la autoridad exhortada, bajo su más estricta 

responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas -

siguientes a su recepción, Desahogados loR exhortos, 
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deber&n devolverse dentro tlel mismo t@rmino tle voin 

ticuatro horas; 

rv,- Si el escrit~ se present4 ante las otras autorida-

des a que se refiere la fraccien I, éstas bajo su -

m!s eotricta responsabilidad, har!n llegar directa

mente a los patrones l~ copia del escrito tlc empla

zamiento dentro de lae veinticuatro horas aiguien-

tes a la de su recibo, Una vez hecho el einplazamie~ 

to, remitir!n el expedient•~ a la Junta de Concilia-

ciOn y Arbitraje dentro del mismo término de veinti 

cuatro horas", 

En el art!culo 404 se define el contrato-ley de la si--

guiente manera: 

Art, 404.- Contrato-ley es el convenio celebrado entre-

uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patroneo, con -

objeto de establecer las condiciones negdn las cuales debe preo

tarse el trabajo en una rama determinada en la industria, y dc-

clarando obligatorio en una o varias Entidades Federativas, on -

una o varias zonas oconOmicas que abarquen una o M:!s de d1.chas -

Entidades, o en todo el territorio nacional". 

CXIGENCIA DE CUMPL!MU:!lTO DEI. COll'l'RATO COLECTIVO m; TRI\ 
DAJO O DEL CONTRATO-LEY W J,AS EMPRESAS O ESTADLF.CIMIF.Ñ 
TO E!l QUE HUBIESE CTDO VIO!.AD'l. -

Los Contratos Colectivos de Trabajo y los Contrato-ley, 
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son los medios a través de los cuales se intenta regular las re

laciones obrero patronales Y en si caso r.iantener el equilibrio -

entre los diversos factores de la producciOn, y por consiguiente 

estabilizar la armonfa entre los derechnn de ellos entre s1, Por 

tal motivo cuando los contratos no se cumplen, o se violan algu

na o algunas de sus cl4usulas, se atenln contra el supuesto esta 

blecido por la ley y se pierde el justo "'lulibrlo que deben gua;:_ 

dar los factores do laproducciOn, entonces pueden los trabajado-

res hacer uso de sun derechos reconoclclos en la Ley y pueden ex.!:_ 

gir el cumplimiento forzoso de dichos derechos, con base en la 

fracciOn IV del articulo 450 de la Ley de la Materia vigente. 

La Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, en rela-

ciOn con el cumplir.liento del contrato colectivo del trabajo ha -

establecido el criterio que enseguida exponemos: " ••• exigir el -

cur.iplimiento del contrato colectivo de trabajo es objeto legal -

de una huelga, siempre que la violaciOn del contrato que se tra

ta de hacer cesar, afecte el interés colectivo de los trabajado-

res". (10) 

EXIGI:tlCIA DEL CUMPLDUEUTO DE LAS DISPOSICIO!IES 
LEGALES SOBRE OARTICIPACIO?I DE UTILIDADES. 

Como se indica en la Ley Federal del Trabajo también 

es un objetivo de la huelga, figura que está consignada en la 

frncciOn V del articulo 450. Al respecto el !laestro Trueba Urbi-

na noa comenta esta fracciOn de la eiguiente manera: " .•• El nue-
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vo objeto de la huelga se justifica por s1 mismo por las burlas

que han venido sufriendo los trabajadores con motivo del escamo

too de sus utilidades por parte da las ompresas¡ de modo que los 

ulntlicatos o los trabajacloroe coligados podr4n obtener el cumpl!_ 

miento de las disposicionon rcspcctivan mediante el ejercicio -

del derecho de huelga, • , ", ( 19) 

HUELGA POR SOLIDARIDAD, 

Este objetivo viene a corroborar la frase, que la uni6n 

hace la fuerza, do tal manera que aumentan considerablement" la

presi6n en contra de una rama entera de la industria, ya que fi

nalmente al obtener un arreglo con su ayuda se realizará más rá 

pidamente y alcanzarán decisiones más justas para bUO intereses 

y sobrepasando de un arreglo entre un solo empresario, a toda -

una rama de la industria. 

D) .- MJ\YORIA DE TRABAJADORES. 

Esta figura es el segundo requisito de fondo, que la -

Ley establece y que está debidamente señalado en la fracci6n II, 

del articulo 451, que indica: 

"Que la suspensi6n se realice por la rnayor!a de los tr~ 

bajadores de la empresa o establecimiento, La determinaci6n de -

la mllorfo a que se refiere esta fracc Um, solo podrá promovcrsc

como c11us11 para solicitar la tleclarncll'>n ele incxistnnc1a de la -
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huelga, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 460, y en 

ningt1n caso como cuest16n previa a la suspens16n de los trabajos" 

Como el ejercicio pnra efectuar una huelga es esencial

mente de naturaleza colectiva, por cuya razOn es esencialmente -

consagrado para la mayoría de los olJreros o trabajadores de una

empresa o de toda una rama de industr 1", y esto es debido ,, •¡uo-

el orden jur1dico nacional con el derecho colectivo del trabajo

y através de sus instituciones sent6 las bases y los princtpios

de democracia, libertad y paz social. 

En la I,ey Federal del Trabajo vigente, está reglamenta

da la forma para efectuar el recuento de trabajadores y señala -

que no deben incluir a los trabajadores- de confianza, por ser -

parciales al patr6n. 

En el artfoulo 462, se señala lo siguiente; 

"Si se ofrece como prue.ba· .eLrecuento de los trabajado

res, se observar&n las normas siguientes; 

I. - La Junta señalad. e.l lugar, dfa_ y hora en que deba

efectuarse; 

n.- No se computartln 10íi vofoi!.deTo-s trabajadores que

hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la -
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fecha de presentaci6n del escrito de emplazamiento

de huelga¡ 

¡¡¡,- Ser&n considerados trabajadores de la empresa los -

que hubiesen sido despedidos del trabajo deepu~e de 

la fecha que se menciona en la fracci6n anterior; 

IV.- Se tomar4n en considerac16n Qnicanente los votos 

de los trabajadores que concurran al recuento; y 

v.- Las objeciones a los trabajadores que concurran al

recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la d~ 

ligencia, en cuyo caso la Junta citar4 a una audie~ 

cia de ofrecimiento y rendiciOn de pruahnn". 

De lo expuesto en el articulo nnterior se despnrnde que 

conjugados los requisitos y haber mayor.fa de trabajadores, a pa~ 

tir de que tomen la decisi6n de suspemlt!r las labores ya se pue

de decir que ha estallado la huelga. 

REQUISITOS DE FORMA. 

Ya que la huelga es un acto jur1dico, como tal, debe -

satisfacer determinados requisitos de fondo que hacen licita Y -

exintente la huelga, ya que cumpliendo ias formalidades que con

cretmncntc están señaladas en el nrt1culo 452, de la Ley Federal 
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del Trabajo, con antelaciOn a la realizaciOn de suspensiOn de -

las labores, 

CALIFICACION DE LA HUELGA ESTALLADA, 

La huelga, en virtud de haberse circunstanciado dentro

º fuera de las formalidades ordenadas por la Ley, por parte de -

los trabajadores, a quienes se les dictará un laudo que puede -

ser en cualquiera de los siguientes sentidos: A) L!cita, B) Exis 

tente, C) Inexistente, y D) Il1cita, 

Huelga L1cita.- Los trabajadoras que efecttlan la suspe!! 

siOn de labores están debidamente protegidos por la Ley y es pr~ 

ciso que sigan los lineamientos señaladon en las normas para que 

se considere legalmente dentro de la f,.,y, el ejercicio de la li

bertad de trabajo y siempre que su objttllvo sea cualquiera que -

llene los requisitos legales de fondo, •¡ue está ordenado en el -

primer párrafo de la fracciOn XVIII, dal art1culo t23 <1<1 la con!!. 

tituciOn que indica: 

"Las huelgas serán 11citas cuando tengan por objeto co~ 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc--

ciOn, armonizando los derechos del trabajo con los del capital". 

"Oc os te p4rrafo han ºdesprandfdéiºla doctdna y la juri!!_ 

prudencia el concepto do huelga Ucita1 ror tal se entiende la -
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suspensi6n de labores que persigue como finalidad la bdsquedn -

del equilibrio de los factores de la producci6n, mediante la ar

mon1a de los derechos e intereses del Capital y del Trabajo". -

(20) 

La huelga es un derecho inotrwnental y su finalidad, -

para merecer la protecciOn jur1dica, os concreta y mandato Cons

titucional es la bdsquoda del equilibrio econ6mico o jurtdico en 

tre los factores de la producciOn. (21) 

El t~n:iino contrario del concepto de huelga licita, no

es el de huelga 111.cita, Como 16gicamente se pudiera pensar, si

no que su configuraci6n, se deriva de condiciones especialcw. 

La palabra jur!dica que se utiliza, en sentido opuesto

al de la huelga licita es el de huelga inexiotente. Ya que de -

llevarse a cabo la suspensiOn de labores y no se da el supuesto

previsto en la Ley, entonces se declara que la huelga es inexis

tente, ya que este concepto es rn!s amplio para encuadrar otras -

situaciones como cuando no hay mayor1n de obreros, entonces se -

dice que hay inexistencia de la huelga. 

Pasamos a considerar ahora la Huelga Existente.- El 110-

virniento de huelga que se ha llevado con todas las formalidadea

legales, efectuada, estar~ reconocido y protegido el acto jur!di 

co corno exintente y dentro del marco ncilalado en el articulo 444 
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de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que la Junta de 1:,,~ 

ciliaci6n y Arbitraje inmediatamente dcspulls de la euspensi6r1 <Je 

labores para comprobar la existencia de loe requisitos menc1r,ri11-

dos en el procedimiento que existe al efecto hará la declaracl6n 

de huelga existente do la r.lisma. 

Huelga Inexiutcntc.- La inox1str.nc1a del estado legal -

de la huelga puede sor declarado en el incidente que señalamos -

en el párrafo anterior si no se CUl!lplicron con las formalidades

ni se di6 satisfacci6n a los requisitos legales que la Ley exige

como indispensables para formal reconoclmiento y surta efectos -

legales. 

En el Articulo 459 de la Ley Federa.l del Trabajo nos --

señala lo siguiente: 

"La huelga es legalmente. i.ne~is~en~~ ~1: 
' - --- '~-'~--~-:-=---;:~~-º~""-""º'°o.'::__= .o.--'-'-----'"- -- --

I.- La suspensi6n del trabajo se realiza por un ndme~o

de trabajadores menor al fijado en el. art1culo 451, 

fracci6n II (mayorta obrera) 1 

II.- No ha tenido por objeto alguno de. los establecidos

en el arttculo 450 (objeto de la huelga)1 y 

11 I. - No se cumplieron los requisitos señalados en el ar-

t1culo 452 (requisitos de forma). 



- 140 -

No podr4 declararse la inexistencia de una huelga por -

causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores". 

El precepto nntorior determina que hay inexistencia del 

estado de huelga, cuando loa trabajadores no han cumplido con -

los requisitos establecitlou n seguir exactamente como lo dis¡"'''"' 

la Ley, para que llegue a tenor por con111guiento consccuencian -

legales, como puede pasar en los siguientes casos: Cuando el "''>

vimicnto no satisface el objeto do la huelga (art1culo 450, fr~~ 

ción I) ¡ cuand0 el movimiento huelgu1stico no se ha declarado -

por la mayor1a de los trabajadores (articulo 451, Fracción IIJ ;

y cuando no se cumpla con los requisitos formales del art1culo -

452 en sus tres fracciones, 

La resolución que declara inexistente una huelga, ten-

dr! los efectos jur1dicos que señala el articulo 463 de la Ley -

Federal del Trabajo vigente que dice1 

"Si la junta declara la inexistencia legal del estado -

de huelga: 

I. - Fijar& a los trabajadores un Urmino d.e veinticua-

tro horas para que regresen al trabajo,:· 

II, - Los apercibid de que par el solo.hecho de no acatar 
la resolución, terminaran las relaciones de trabajo, 

salvo causa justificada; 
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III.- Declarara que el patr6n no ha incurrido en reopons!_ 

bilidad y que esta en libertad para contratar nue-

voa trabajadorea1 y 

IV.- Dictara las medidas que juzgue convenientes para 

que pueda reanudarse el trabajo. 

Huelga Il1cita.- La utilizaci6n de la violencia o lra-

t!\ndose de que el Estado estuviera Mezclado en un conflictn de -

guerra, terminarta legalraente a la huelga efectuada por loo tra

bajadores, en estos dos casos se determina el concepto legal de

ilicitud encuadrándose dentro del supuesto que expresan, tanto -

la segunda parte de la fracciOn XVIII del articulo 123, como el

art1culo 445 de la Ley Federal del Trabajo. 

Cn el primer caso los h11elqu1otas se encuadran dentro -

de un delito colectivo que atenta contra la integridad, scguri-

dad de las personas y de la propiedad, que puede dar nacimiento

ª delitos penalmente sancionados en ciertos casos y en negundo -

supuesto por razones de seguridad y defensa del propio Cotado no 

puede llevarse adelante la suspenaiOn de labores. 

Sin embargo la declaraci6n de ilicitud de la huelga, -

procede cuando los actos violentos son realizados por la r.iayor1a 

huelguistas, y si dichos actos son llevados a cabo por una m1no

r1n de Trabajadores no puede dar origen a la declaraci6n de ili-
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citud, Esta idea se originO en el Diario de los Debates de Conn

tituyente de Quer~taro de 1917, el Diputado Heri~erto Jara dijo

claramente: 

"Se establece que solamente cuando la mayor1a de loo in 

dividuos lanzados a la huelga cometen una acciOn violenta contra 

determinada persona o propiedad es cuanrlo se puede declarar Ja -

huelga il1cita ••• llabr.1 necesidad de que realmente la l'li.lyor!a, -

de que el conjunto huelguista ejerza ona acci6n de ~stos no ne -

!'.=Onsidcrará la acción de la rnayor1a". (22) 

En el segundo caso, de lle•rnrae a cabo la suspensiOn de 

labores pondr1a en peligro la integridad y seguridad del Estado

y sus habitantes, pues en cate caso tratándose de trabajadores -

que pertenecen a establecimientos o presten servicios que depen

den del Gobierno, su inactividad provocar1a una indefensiOn en -

la defensa y el ataque. 

Los resultados de la declaraciOn de ilicitud de la huel 

ga están indicados en el articulo 465 da la Ley de la Materia v!_ 

gente que señala: "Si la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje decl~ 

ra que la huelga es il1cita se darán por terminadas las relacio

nes de trabajo de los huelguistas", 
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e o N e L u s I o N E s. 

1.- Desde tiempos remotos el hanbre ha tenido que cu--
brir sus necesidades que le han permitido subsistir, por medio -
de los satisfactores que obtiene de ou trabajo. 

2.- La evoluciOn del g~nero h1unano efectuada a trav~s -
del tiempo trajo corno consecuencia la clivisiOn del trahajo. 

3.- La división de clases provocó que los r.ián fuertes -
económicamente explotaran a los ?:'Ar: df,b! len, que en el transcur
so de la Historia han sido los cncl"''''"• los siervos '/ •1ctualmen 
te los proletarios. 

4.- El trabajador individu¡¡lní!ntc no tenfa p<>d<;r sufí-
ciente para exigir al Patrono neJoren condiciones de Lrnliajo, -
por lo que buscó apoyo de sus cornpañercir; ccnsti tuyenclr, ,1sociaci9_ 
nes, agrupaciones, sindicatos o coaliciones, sue inic!nlmente es 
tuvieren prohibidas legalmer.te. -

5. - Una vez rccor.ociclo J consaqrado en las lll!ipo!Zicio-
nes legales el Derecho de los :rabajadores, para asociarse en -
defensa de sus intereses, fue tomando cuerpo el derecho social -
protector de la clase trabajadora. 

6.- L0 iiuclga es un rlcrecho da los trabajadoras que sc
pucde definir en la siguiente forma: "lluí!lqa es la acción o el -
hecho que paraliza las actividades de una o varias ar.presas con
el fin de obtener mejores condicionen f!con6micas y socialc~ para 
:l>G trabaj~dores en sus relaciones obrero patronales''. 

7,- La priroera Ley que reconoci6 en nuestro Pafs el De
recho de Huelga fue la expedida el 11 de dicier..bre de 1915, en -
el Estado de Yucatán, encontrándose consignado actual~ente en la 
fracción >:VIII del articulo 123 Constitucional v en el art1culo-
440 de la Ley Federal del 'l"rat<.iJO. 

B.- La primera Lcgislaci/',n que consaqr6 el Derecho So-
cia 1, fue la :·:cxicana, en la Constitución de 5 de febrero de 
1917, que dedica un título especial para el mi3mo y está conteni 
do en su articulo 123. -

9.- Las causan por las que los trabajadores pueden ir a 
la huclqa están enumeradas ejer:iplif icativamcnte en el art1culo -
450 de la Ley Regla:1entaria del articulo 123 de la Constitución
<lc 1917 vlqcnte, pcrr f!n general podemoa afirmar que es un dere
cho otorgado a los trabajadoren para lo•¡rar el equillbr!.o cntre
lon (actores de la producciOn. 
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10,- Para hacer uso del dereclo de huelga, es necesariti· 
se den elementos de fondo y forma que 1on los siguientes: Loa • · 
primeros son el objeto de la huelga; ctnaeguir el equilibrto .Jn
tre los diversos factores de la producc.'6n; la celebraci15n y i:ro
visiOn del contrato colectivo; la celebr1cU'm y revisi6n del ·;0,1 

trato ley; e::igencia del cumplimiento dc, contrato colectivo J ,= 
trabajo o del ccntrato ley en las emprc1111~ o eutablecimi<:int:os r,n 
que hubiese s:dr; violado; exigencia •lel e .1mplirnicnto de lo.s di1 .. 
posiciones le<j'•les nobre pnrticipac i6n <le utilidades; huelga J.•::· 
solidaridad y por (ll tino que haya 11\ilyr.,rf.1 de tra!Jnjadores, Lo·, -
segundos son .1. "ali<ff: que lil huel9a tc:11•¡:i por ••bjnt~ ;ilqi:.~r d1: -
los enwneradrs antorlorm . .:.r1Le, c¡ue se prt!uC'lle t!ucrito p1')" ü.r.~:)l·:
cado; crnplazamient.q de huelqn an':"e l.J ln1tor.'dt11l rlcl tra. 1.,0,, c··n 
los puntos 1.Jctitort··J!i 1 y que el a,1iso de !ll1Bpo1u11~~ de t.~J..nrt:·~ -
se d6 con seis dL;~ di! anllcipaci6n cn cntableclmienc "' . r¡v,..t:::s 
y de diez dfas cuando !H! trate de sor vicios pabl icos~ i .. -·': f;'=-~'.
noti..ficado el p~lt;Gll por me:dic.. del ¿ictuur.lo de la Junt:·~. "' ~: .. -.n1.:! .. 
liaci6n y Arbitraje corrcnpondiente. 

11. - El derecho dc huelga constituye en nuestrt• !'·~fu e'-· 
arma más poderosa y eficaz con que cuenta la clase proL1t·."t ~;,, -· 
para proteger las conquj stas que ha adquirido como son: f.l ;al«
r io n1nimo rer~unerado; la jornada mti.xir:ia de trabajo; nl ,...,":1!-•·.n:o 
colectivo de trabajo; la partici['aci6n de utilidades y '-•''•s u;:iJ; 
y para ir logrando mayores beneficios siempre tendientes u lo--·
grar el equilibrio entre los factores de la producci6.:1, 
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