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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA HUELGA 

MUNDIALES. 

Para dar principio a este tema primeramente es necesario que-

entendamos el significado de la palabra huelga antes de empezar - 

su estudio en una forma concreta y general. 

Así tenemos que el término huelga se deriva del verbo holgar-

que es un sinónimo de descansar. 

Independientemente de como la ley Federal del Trabajo defina-

en determinado sentido la huelga vamos a precisar ante todo lo 

que se ha entendido por huelga. 

HUELGA.- Es la suspensión de trabajo por todos o la mayor par 

te de los trabajadores de una empresa con el propósito de parali-

zar las labores y en esa forma presionar al patrón a fin de que 

acceda a alguna petición que le han formulado ya que los propios-

huelguistas consideran como justa. 

Como contrapartida natural de la huelga, ha existido el paro- 

patronal, que consiste en que el patrón, a su vez, paraliza la ne 

gociación, cierra sus puertas para presionar a los trabujulores a 

fin de que desistan de alguna petición que el empresario juzga im 



procedente, o aceptan alguna medida que le haya propuesto por con 

siderarla justa o conveniente, 

La huelga y el paro sólo se conciben allí donde existe un con 

trato de trabajo. 11) 

Hablando actualmente se le da una mayor extensión a la pala--

bra huelga así podemos hablar de huelga de pago de impuestos, al-

igual que hablamos de huelga de estudiantes, pero jurídicamente -

hablando pueden existir este tipo de huelgas, ya que el campo de ac 

ción de la huelga se circunscribe a la relación obrero-patronal. 

Para el Derecho Laboral la huelga es la suspensión legal y 

temporal'como resultado de una coalición de trabajadores. 

Se ha tratado de encontrar antecedentes remotos de la huelga-

desde los egipcios, griegos, romanos, etc. 

a)- -  EGIPTO.- Se habla de la suspensión de labores de albañi-

les judios a egipto en i923 A.C. y la de ladrilleros judios de -

Egipto hacia el año 1460 A.C. pero el régimen que imperaba en es-

ta época era de esclavitud por lo que sólo pueden considerarse a-

este tipo de movimientos como actos de rebeldía de los oprimidos-

ante las injusticias o malos tratos que sufrian por parte de las-

clases dominantes. 



b).- GRECIA.- Estos se encontraban agrupados al derredor de -

la polis su sociedad se dividia en ariotécratas, o sea eran ciuda 

danos libres nacidos en el territorio que comprendía la ciudad, 

por otro lado estaban los esclavos. Los ciudadanos arist6cratas-

ejercian en forma exclusiva el comercio y ocupaban cargos públi—

cos; frente a ellos se encontraban los esclavos que trabajaban pa 

ra los dueños del campo, así como en los mnnuales. 

Dentro de la clase de los trabajadores se encontraban los pri 

sioneros de guerra y la calidad de esclavos muchas veces pasaba - 

de padres a.hijos esto era como una herencia, y si bien es cierto 

que los griegos inventarún la democracia fue un invento a horcaja 

das de los propios esclavos; así esta es la forma de democracia -

de que nos habla la historia; aunque en la actualidad se percibia 

la exclavitud a través de la incapacidad económica, se es más es-

clavo en un sistema democrático, mientras menos dinero se tenga.-

(2) 

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

cios a quienes también se les llamaba nobles estos descendían da-

los antiguos fundadores de la ciudad. Estos dominaban el gobier-

no y se arrogaban todos los derechos con monoscabo de los demás -

habitantes; los plebeyos trabajan la tierra y las propiedades da-

los patricios; solo se les permitia ejercer el arte-manual; sus -

derechos eran limitados; los esclavos provenían ya de los prisio- 



neros de guerra o cuando el hombre perdía sus derechos por diver-

sas causas. 

El Derecho del trabajo es una disciplina nacida de la indus--

trialización, este sistema produce para el mercado. 

Nos es fácil comprender que esos supuestos antecedentes no -

tienen ninguna relación con el fenómeno que conocemos como huelga 

porque aquellos se dierón en circunstancias muy distintas a las -

que prevalecierón por el nacimiento de la institución huelga, con 

sus distintas facetas y características. Cada período de la his-

toria tiene un sello peculiar y las instituciones son válidas en-

determinado momento, y entre ellas tenemos al derecho que es deri 

vación del sistema económico prevalesciente en determinado peri6-

do histórico. 

d).- EDAD MEDIA,- Durante este período predominó la religión 

y una economía agrícola teniendo su fundación en la tierra como -

un factor determinante e importante. 

El comercio se desarrollo en forma muy amplia dando nacimien-

to a una nueva clase la cual se le denominó como media que en sus 

albores fue reducida y débil pero en un determinado momento llegó 

a ser poderosa y constituyó la burguesía, dentro de este estrato-

social no hallamos al campesino, ni al señor feudal, sino al habi 



tante de un pequeño pueblo, o ciudad este núcleo que actualmente-

conocemos como clase media, fue la que inicio y desarrollé el co-

mercio; dierón nacimiento a lo que hoy conocemos como municipio -

baluarte, de la ciudad para que ningún señor feudal dominara en 

ella. Esta incipiente plutocracia dominé a los estratos sociales 

económicamente débiles aliada económica, espiritual y política--

mente con quienes ejercían el poder, en este caso eran los s'Orla-- 

res feudales y el clero. Este largo periodo de la historia medie 

val que algunos le atribuyen el calificativo de escurantista y de 

retroceso porque en ella se cometiere' los crímenes más nefastos, 

como sucedio con Galileo, por descubrir el movimiento de la tie- 

rra, y también el sacrificio de Miguel Servet descubridor de la 

circulación de la sangre. 

Otros a la inversa llaman a la edad media el laboratorio del-

renacimiento teniendo su ocaso cuando aparece la técnica o sea la 

que se le llama revolución industrial que despoblé el campo y lle 

vó a sus habitantes a las ciudades. 

El campesino aunque pobre era mediero (o sea trabajaba las -

tierras a medias}, en cambio cuando llegó a las ciudades a traba-

jar los antiguos hombres del campo ya obreros sufrierón trabajan- 

do largas jornadas con baja retribución viviendo en condiciones - 

miserables; como el salario no les alcanzaba tuvierón que trabajar 

su esposa e hijos, esta revolución destruye el pasado o Inicia el 



presente, desde el ángulo de la técnica significo -un jalón en la-

historia pero nunca implicó la liberación y humanización de los -

trabajos manuales. 

Es importante señalar que los obreros paulatinamente empoza--

rón a tener conciencia de su personal situación y que su trabajo- 

era imprescindible asi en un principio exigierón un mejor trato,-

una reducción de jornada y otras prestaciones mucho mejores dando 

nacimiento a las sociedades mutualistas sin ningún sentido de cla 

se, ni generadora de plan de lucha, sin embargo los patrones al -

ver nacer esta incipiente organización piden ayuda al gobierno, -

que es un ente creado y sostenido por ellas, para someter al naci 

ente proletario, si los industriales encontrarón apoyó en el esta 

do, los obreros también encontrarón apoyo moral y publicitario de 

ciertos pensadores con ideas socialistas entre ellas tenemos a - 

Proudhon, Owen, Fourier, Saint Simón, Leblanc; estos propusieron-

medidas técnicas como repartir las fábricas entre los propios 

obreros de cada industria, ayuda pasajera sin base de continuidad 

que dejarán en la ruina al propio Roberto Owen. C3) 

e).- Francia y Alemania en el siglo XVI.- Respecto a los moví 

mientos obreros el Doctor Mario de la Cueva en su segundo tomo de 

su obra Derecho Mexicano del Trabajo nos da algunos antecedentes-

en el sentido de que se negó la legitimidad de la huelga en el 

año de 1303 prohibida por el Rey Eduardo 1 de Inglaterra, todo 



acuerdo cuya finalidad fuera a modificar la organización de la in 

dustria, el monto de los salarios o la duración del trabajo; Esta 

prohibición fue recordada con frecuencia pasando a formar parte -

del Comonlaw. 

En Francia y Alemania nos encontramos con -un tipo de prohibi-

ciones semejantes con las mismas ordenanzas que tratarán de ani--

quilar a las asociaciones de compañeros. (41 

I.- La Ley Chapelier de 1791,- Durante la Revolución, pode-1-

mos decir del individuo y las tres garantías igualdad, libertad y 

fraternidad, de la defensa constante de la persona humana, en me-

dio de la Revolución Francesa aparece el pensamiento burgués, en-

el ámbito legislativo, se promulgó una ley que prohibía las coali 

ciones y las huelgas ya que aquellas son el antecedente necesario 

de esta ley, se conoce con el nombre de Ley Chapelier promulgada-

el 14 de Junio de 1791, llamada aso por el nombre del diputado -

que la propuso. (5) 

II.- Tolerancia de Napoleón III.- Respecto a la existencia de-

la huelga, nuevamente en Francia, a través de 1.a revolución con 

base obrera (comuna), derrocó al rey Luis Felipe y reinstalé la 

republicación, 



Luis Napoleón Bonaparte y quien habilmente concedio el dere--

cho de huelga al expedir la ley del 25 de marzo de 1864, 

f).- INGLATERRA.- Se desarrollaren pequeños movimientos obre-

ros y se consiguieren beneficios parada clase trabajadora; cier-

tamente la revolución industrial iniciada en Inglaterra y extendi 

da sobre todo el continente Europeo y la revolución ideológica de 

Francia entre otras causas fueren las que determinaron el naci-

miento de Capitalismo industrial de nuestra época. Si bien con 

el triunfo de la revolución industrial le dan la puntilla al sis-

tema feudal inglés. 

Sin embargo las luchas sociales en Inglaterra se inician a 

fines del siglo XVIII en que aparecen las sociedades mutualistas-

de diferentes provincias inglesas, dirigidas por el obrero-artesa 

no Tomas Handy. 

Hacia el año de 1818 en la provincia de Lan Cashine estalla -

una huelga de trabajadores textiles siendo reprimida y arrastra—

dos sus dirigentes declarando ilegales las organizaciones obreras; 

no obstante el terror continuo la ola de huelgas; el estado bur--

gués británico concedió a los trabajadores ciertos beneficios y -

derogó la ley contralas coaliciones en el MI° de 1834 al mismo tiem-

po que se desarrollaba la conciencia de clases de los trabajadores 

ingleses, apareciendo el movimiento social organizado y poderoso-

como fue el Cartista. 



La Crisis Inglesa de 1836-3837 produjó el cierre de fábricas- 

- y como consecuencia la cesantía de miles de trabajadores y artesa 

nos. Ese mismo año de 1836 se fundo la asociación de trabajado--

res dirigida por William Loret y al año siguiente se llegó al par 

lamento una carta que contenía seis puntos del programa democráti 

co de dicha organización. 

El 4 de Febrero de J839 se celebró en Londres la primera con-

vensión Cartista con 53 delegados apareciendo entre ellos obreros 

de la talla de Ocanor ilard; y como el parlamente no hiciera caso-

de las petiCiones, los trabajadores acordarón llevar a cabo el - 

mes sagrado, es decir, una huelga general que fracasó debido a de 

fectos de táctica de lucha; pero la experiencia de la derrota fue 

enorme y más tarde en 1848, habla de celebrarse en el mismo Lon-

dres la primera Internacional precedida por Carlos Marx y Federi-

co Engels, donde naciera el célebre -manifiesto comunista que ha -

sido una de las banderas del movimiento obrero del mundo. (6) 

g).- Alemania.- Con el establecimiento de la primera inte--

rracional y la popularidad de las doctrinas Marxistas aparecen 

los grandes movimientos huelguistas no sólo en Alemania sino en 

Italia, a través del movimiento revolucionario de 1848, que reper 

cutio en las revoluciones nacionalistas. 

h),- Italia.- Al igual que en Alemania también en itnlia apa-

recon-los grandes movimientos huelguistas con las doctrinas liar-- 



xistas y con la primera Internacional, 

i1.- Siglo XIX.- De acuerdo con la evolución y fortalecimien-

to de la conciencia de clase de los obreros, derivación natural 

del desarrollo de la industria, a mediados del siglo XIX aparece 

una teoría científica, elaborada por Federico Engels y Carlos 

Marx. (7) 

El manifiesto Comunista contiene varios capítulos que a su -

vez, se subdividen en cinco partes en las cuales se estudia a la-

luz de la Sociología, Filosofía e Historia lo que se entiende por: 

1.- Socialismo Reaccionario, 2,- Socialismo Conservador o Burgués, 

3.- El Socialismo y el Comunismo Crítico, 4.- Socialismo utópico, 

5.- Actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de opo 

sición. 

Al explotar y estudiar el celebre documento que nos legara -

Carlos Marx y Federico Engels, en el capitulo X encontramos esta-

expresión lapidaría "La historia de todas las sociedades que han-

eXistido hasta nuestros días, es la historia de la lucha de cla-- 

SeS. 	(8) 

Cuando define la burguesía dice,- Es la clase de los capita-

listas modernos, propietarios de los medios de producci6n social-

que emplean el trabajo asalariado, 



Cuatido habla de los proletarios se expresa de la siguiente ma 

nora.- La clase de los trabajadores asalariados irmdeTnos que pri 

vados de medios de producción se vean obligados a vender su fuer-

za de trabajo para poder existir. 

En el II capitulo denominado proletarios y comunistas se ini-

cia un análisis de la posición de los comunistas frente a otros -

partidos de trabajadores, en este documento que estamos analizan-

do se apuntan varias reformas que habrán de realizarse tales como 

la expropiación abolición del derecho de herencia multiplicación-

de empresas febriles pertenecientes al estado, monopolización de-

la moneda a través de un banco de estado, educación gratuita para 

los niños. 

En el capítulo III del documento que analizamos denominado -

Literatura Social y Comunista encontramos que se hizo un estudio-

a través de la Sociología y la Filosofía de todos los tipos de -

socialismo. 

Respecto a la actitud de los comunistas ante los diferentes -

partidos de oposición, rubro importante de dicho documento, anali 

za la posición de las comunistas ante los diferentes partidos po-

líticos opositores a saber: 



1.- Los Cartes de Inglaterra, 

2.- El Partido Social Democrático en Francia. 

3.- La Reforma Agraria en América del Norte. 

4.- La lucha de acuerdo con la burguesía en Alemania, 

S.- El apoyo del partido respecto a un problema de carácter par--

ticular sobre la revolución agraria, como condición para la - 

liberación de Polonia. 

Este manifiesto al partido comunista ha sido una de las ban--

deras del movimiento obrero del mundo, 



B).- HISTORIA DE LA HUELGA EN 11EXICO, 

a}.- CONCEPTO Y ACTITUD DE LOS LEGISLADORES DE J857 EN RELA-

CION CON LA HUELGA, 

La Constitución de J8S7 con base y norma en el liberalismo 

que dimana de la Revolución Francesa de 17.79, siempre estuvo in--

buida de defender al hombre; Esta Constitución establecía la 

igualdad de los mexicanos al menos en teoría y que dicha igualdad 

sólo puede ser desde el ángulo económico y no con otro fundamento, 

C9) 

El articulo 4o, de dicha Constitución establece;,  "Todo hom—

bre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que -

le acomode siendo útil y honesta para aprovecharse de sus produc-

tos, ni una ni otra se le puede impedir sino por sentencia judi--

cial cuando ataque a los derechos de tercero o por resolución gu-

bernativa dictada en los términos que marca la ley cuando ofenda -

los de la sociedad". 

El articulo So, establece: "Nadie puede ser obligado a pres-

tar sus servicios personales sin la justa retribución, sin su ple 

no consentimiento; la ley no puede autorizar ningún contrato que-

tenga por objeto la pérdida o irrevocable sacrificio de la liber-

tad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaciOn o voto- 



religioso, tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pac 

te su destierro. C10) 

El texto de estos artículos se refiere a la filosofía indivi-

dualista-y ademas cuida de que no sea molestado el individuo en 

lo más míniMo. Esta posición individualista se justifica en este 

Código Federal, ya que eran las circunstancias sociales e intelec 

tuales que prevalecían en ese lapso histórico del pueblo mexicano. 

Artículo 9o.- "A nadie se le puede coartar el derecho de ase 

ciarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito. 

Del texto de este articulo obtendremos el derecho o facultad-

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

reunión que consagra en su artículo 9o, la Constitución de 1917;-

no podemos acusar a los constituyentes de 1857 que sea alérgico -

al derecho de asociación profesional, puesto que no existía ni se 

daba la circunstancia para su nacimiento, ellos interpretarón 

fielmente la filosofía dominante de su época y los constituyentes 

de 1917 respondieron, a su vez, al medio en que actuaron, 

CODIGO PENAL DE 1871.- Para entrar en materia es conveniente 

retroceder un poco para saber como se incorpore a nuestra legis—

lación este código, 



J6 

Al restaurarse la República, después del retiro de las tropas 

francesas, México sufria un estado de depreciación económica; la- 

riqueza la monopolizaba el clero y la seudo-Aristocracia, elemen-

tos negativos de nuestra vida social y tipificaban éstos ricos a-

aquél avaro que abría sus baúles y cajones polvorientos contem- - 

piando su riqueza a costa de la miseria del pueblo mexicano, se -

dice que esta falta de visión de estos pobres ricos obligó a Por-

firio Díaz a abrir las puertas al capital extranjero, el cuál re-

cibió ciertos privilegios que tuvo que portar el estado mexicano, 

los capitalistas a la larga dominarán nuestra economía dirigiéndo 

la a placer los cuales, secundados por ciertos malinchistas como-

sucede en la actualidad llegando a constituir una vergonzosa plu-

tocracia que el pueblo designó con el calificativo de científico-

siendo su jefe nato el otrora vencedor del Z de abril Porfirio Díaz; 

es obvio que durante este negro lapso de nuestra historia no sólo 

se desconoclerón los elementos del Derecho del Trabajador, sino -

que el código penal de J871, que se atribuye a Antonio Martinez -

de Castro, persiguiera el tumulto o motín, estos ilustres defenso 

res del orden establecido integraron una comisión encabezada por-

Martínez de Castro, José María Lafragua, Manuel Ortíz de Montella 

no y Manuel Zamacona para redactar un Código penal que persiguie-

ra todo intento de liberación; estos ilustres licenciados servido 

res de la tiranía, pero que así mismo se denominaban defensores -

del orden establecido, tomando como modelo el Código Penal Espallol 

de 1870 y redactarán dicho código para el Distrito Federal y Te-- 



rritorios de la Baja California del orden común y en el orden Fe-

deral. 

Para toda la República, aprobado por el deber legislativo el-

7 de diciembre de 1871, comenzando a regir el lo, de abril de 

1872, en su articulo 925 textualmente reza; "Se impondrá de ocho-

días a tres meses de arresto y multa de $25,00 a $500,00 o una so 

la de estas penas a los que formen un tumulto o emplee otro medio 

de violencia física o moral con el objeto de hacer que suban o ba 

jen los salarios o jornales de los operarios o de impedir el li-

bre ejercicio de la industria o del trabajo". (J.11 

B).- LAS HUELGAS MAS IMPORTANTES. 

Las huelgas más conocidas e importantes antes de la revolu- - 

ción de 1910 fueron las de Cananea, Sonora, Río Blanco, Veracruz, 

de los años 1906 y 1907, En estos movimientos importantes no só-

lo desde el punto de vista histórico acusan un fondo obrero potro 

nal, aunque se les tenga como precursores de la revolución mexica 

na, 

El primero de junio de 1906, en el centro minero de la Cana--

nea Consolidated Mining Copper, Cc„ aproximadamente dos mil tra-

bajadores inconformes encabezados entre otros por Esteban Baca -

Calderón, Manuel M. Dieguez y José Ríos, inconformes con los ba-- 



jos salarios que percibían decidieron formular una propuesta por-

escrito y de hecho pidieron la reducción de jornada a ocho horas, 

salario de $5.00 por día, la obligación de ocupar el 75% obreros-

mexicanos, correcto trato, derecho de ascenso; la empresa Integra 

da por Norteamericanos, ayudada por el gobierno imperante en ese-

período, se negó a conceder algunos puntos petitorios. 

Los obreros al no recibir respuesta satisfactoria decidieron-

abandonar las labores e iniciar una huelga, dado el rumbo que to-

maban los acontecimientos, el gobernador del estado de Sonora, -

autorizó el paso de soldados americanos. En conjunto los trabaja 

dores yanquis y sus paisanos militares, agredieron a los trabaja-

dores mexicanos en su propia patria, en respuesta a éste hecho ig 

nominioso derivado por el convenio entre la oligarquía gobernante 

y los explotadores de Allende el Bravo, los obreros incendiaron 

cinco depósitos de madera, como resultado de la brutal agresión 

de los soldados de línea americanos resultaron muchos muertos y 

heridos. 

Fueron muchos los aprehendidos los cuales fueron enviados a 

las tinajas de San Juan de Bita en Veracruz, [12) 

Respecto a la huelga de Río Blanco a partir de 1906, los tra-

bajadores de la región febril de Orizaba, alentados en cierto modo 

por el éxito de los trabajadores de Jalapa lograron organizarse y 



transformar su sociedad mutualista en un sindicato de resistencia, 

creando el circulo de obreros libres. 

Estos actos son emitidos, apareciendo sindicatos en Puebla, -

Tlaxcala, Hidalgo y el propio Distrito Federal, 

Como vehículo de información lanzaron un periódico denominado 

Revolución Social en el cual hicieron intensa propaganda llamando 

a los obreros de México a organizarse, esta actitud de los traba-

jadores en diversas entidades del país hizo que los patrones de--

cidieran actuar en contra de la clase obrera e impusieron un re—

glamento general de trabajo que prohibí( la organización sindical. 

Un grupo de trabajadores de las fábricas de hilados y tejidos 

de Atlixco y Puebla declararon una huelga que se opuso al reglamen 

to que prohiblaa los trabajadores formar sindicatos, por lo que-

así los obreros de Río Blanco, Santa Rosa y Nogales, del estado -

de Veracruz, apoyaron a sus compañeros de Atlixco y Puebla median 

te un paro y a la vez, solicitaron aumento de salarios, reducción 

de jornada de trabajo, mejores condiciones de vida, medidas hi- - 

giénicas en las fábricas así como la abolición de las tiendas de-

raya. Estos trabajadores fueron dirigidos por José Morales y 

otros miembros afiliados al circulo de obreros libres. 

Porfirio Diaz a instancia de los patrones, órdeno que el con-

flicto lo resolviera un árbitro; el 7 de enero de 1907, se convo- 



có a una asamblea en el Teatro Goroztiza de la Ciudad de Orizaba; 

en esta reunión se hablo del conflicto, con la asistencia de más-

de tres mil obreros, resultando el arbitraje favorable a los in--

dustriales y se conmino a los trabajadores a reanudar sus labo-

res; 

Ante esta situación parcial que favorecía a los empresarios,-

los obreros se declararón en huelga, recorrieron las principales-

calles de Orizaba, enfilarón hacía Rio Blanco y liberaron a los -

presos, atacaron a las personas y propiedades y a los encargados-

de las tiendas de raya; el Coronel Francisco Ruiz, jefe político-

de Orizaba, al no poder con la situación, solicito refuerzos a Ve 

racruz llegando en su auxilio al 13o. batallón al mando del Gene-

ral Rosalino Martínez. 

En el barrio de Motzorongo de Río Blanco, las tropas abrierón 

fuego, en tres días se ejecutarón más de 300 prisioneros sin ser-

juzgados; el 2 de enero de 1907 los trabajadores de hiladon y te-

jidos del estado de México declararón un paro en apoyo a los huel 

guistas de Orizaba y Puebla; los ferrocarrilleros del ferrocarril 

central de Monterrey declararón la huelga en solaridad y se suman 

a la huelga los trabajadores de hilados de tizapán e hilados de -

la purísima del Distrito Federal, 



Los Hermanos Flores Magon y su Relación con estos Movimientos.-

Por largo tiempo y con una tenacidad edificante, a través de sus 

diversos escritos en los periódicos, guiaron y prepararon la men-

te de los obreros mexicanos habiendo cristalizado las enseñanzas 

en el programa del Partido Laboral Mexicano el cual contenta 13 -

puntos fundamentales. Dicho documento pudo haber constituido la- 

..base y esencia del Derecho Laboral Mexicanol la tendencia revolu-

cionaria magonista estuvo influenciada por las ideas de Carlos -

Marx. 

Los Flores Magón siempre pugnaron porque los obreros mexica—

nos de aquélla época abandonaran el mutualismo propio de la edad-

media por un programa ágil de lucha en contra del sistema capita-

lista y en contra del régimen porfirista; a través de su partido-

dieron a la luz un manifiesto y publicaron el programa de dicho par 

tido constituyendo la bandera de lucha del proletariado mexicano-

antes de la revolución de 19" 

Con estos conceptos, los ideológicos del grupo Flores Magonis 

ta y las experiencias de Cananea y Rio Blanco, la mente del traba 

jador mexicano se fue conformando dentro de las corrientes de su-

peración y liberación de clase, que deberla ser por esfuerzo pro-

pio y no de otros grupos sociales; esto significa que la libertad 

de los trabajadores debe ser conseguida por los propios trabajado 

res, en su manifiesto de 1911, 



El Partido Liberal Mexicano pugn6 por la obligatoriedad de - 

trabajo para la subsistencia con la sola excepción de los ancia-

nos o los impedidos e inútiles y de los niños, (731 

Ricardo Flores Magón en una de sus arengas concibe a la pa- - 

tria, señalando que es la tierramisma, la cual debe pertenecer a 

todos los nacionales; de no ser así no puede ser legitima, autén-

tica, los hombres, desgraciadamente, agonizan trabajando el surco 

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

que son de los capitalistas extranjeros, los trabajadores que de-

jan su vida y pierden su sangre en las ftlbricas ajenas y todos 

los que que trabajan para beneficiar al burgués ¿Que patria tic--

nen? vosotros no teneis patria, porque todo lo que existe en Méxi 

co pertenece a los extranjeros millonarios que esclavizan a nues-

tros hermanos; no tenéis en que caernos muertos, (;14) 

c).- NACIMIENTO DE UN DERECHO DE CLASES.- Las clases son gru 

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

otro, gracias al lugar diferente que ocupan en determinado régi--

men económico-social. 

La lucha de clases engendra dos clases fundamentales; escla-

vistas y esclavos, seflores feudales y campesinos, siervos, hurgue 

ses y proletarios. 



A raíz de los acontecimientos de Río Blanco y Cananea, Noga 

les y Santa Rosa, la publicación de programas políticos del parti 

do liberal mexicano hubo de sobrevenir al movimiento armado de -

1910 con el derrocamiento del gobierno porfirista. 

La Revolución triunfante legis16, aunque superficialmente, so 

bre materia de trabajo y el gobierno de Francisco I. Madero expi-

dió una ley creando el Departamento de Trabajo dependiente de la-

Secretaria de Fomento el 18 de diciembre de 1911, OS) 

En la exposición de motivos se hace un estudio más o menos 

completo de los problemas de los trabajadores en nuestro pais. 

Este Departamento abordó cuestiones importantes realizando un tra 

bajo meritorio, 

Aprobarón las tarifas mínimas de la rama de hilados y tejidos 

puede considerarse este acuerdo como un atisbo de contrato colee= 

tivo de trabajo; fue el vehículo de difusión de los actos legisla 

tivos de los paises europeos, igualmente difundió las cotrientes-

relativas a la protección del trabajo; de los diversos estados de 

la República se hicieron esfuerzos para dar a la publicidad leyes 

de trabajo en beneficio de los obreros. 

El Estado de Coahuila legisló sobre materia de Trabajo en 	- 

1912, Veracruz legisló en 1914, Yucatán en 1915, Hidalgo y Zaca-

tecas en 1916; ciertos acontecimientos de carácter politice como- 
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lo que fue el cuartelazo ejecutado por militares y algunos eivi--

les en contra de su Presidente Francisco I. 'Madero crearon un es-

tado de ánimo propicio de transformaciones más que politicas so--

ciales, :traicionando el Presidente electo por "Victoriano Huerta-

prototipo de la valiosidad castrense. 

Sacrificio cruento de personas inocentes, son aprensados el - 

Presidente, el Vicepresidente, Madero y Pino Suárez, y obligados-

a renunciar con base al articulo 72, fracción 11 y articulo 82 de 

la Constitución de 1857 que facultaba a la Cámara de Diputados a-

admitir la renuncia así como nombrar presidente interino, ascen--

diendo el usurpador Victoriano Huerta a la Presidencia de la Repú 

blica y ante el descontento por el asesinato de Madero y Pino Sua 

rez, en un rancho llamado Guadalupe, el gobernador del Estado de-

Coahuila se levantó en armas en contra la usurpación y el crimen, 

siendo entonces autorizado por la legislatura coahuilense a armar 

fuerzas para coadyuvar el sostenimiento del orden constitucional-

iniciando este movimiento sobre bases estrictamente legales; apre 

miando por necesidades y urgencias del pueblo mexicano pronto ha-

bria de iniciarse por rumbos ajenos al plan politice de Guadalupe; 

hay autores que informan que esta insurrección se convirtió en una 

autentica lucha de clases. 

Sabemos de antemano que la lucha empezó contra el usurpador -

Victoriano Huerta que sólo fue para cambiar un hombre por otro - 



sin un programa de realización social; es muy cierto que el plan-

de ayala publicado y toda aquella literatura revolucionaria habla 

venido haciendo mella en la mente de la clase trabajadora mexica-

na, ya que el concepto de propiedad al estilo romano habla sido -

rebasado en aras y búsqueda de nuevos horizontes, 

Uno de los pocos pensadores que seguía el carrancismo, el Li-

cenciado Luis Cabrera con su discurso pronunciado el tres de di--

ciembre de 1912 en la Cámara de Diputados obligó a Victoriano 

Huerta a expedir la ley del 6 de enero de 1915, que es nada menos 

que la creación del Derecho Agrario Mexicano, (36) 

Si bien el plan de Ayala contenía en forma general la reivin-

dicación de la tierra evo favor del campe5ino, es aso como un moví 

miento de fracción se convierte en una autentica revolución para-

sustituir la vieja idea de la justicia por una nueva, claro que 

con toda proporción guardada, 
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CAPITULO SEGUNDO  

DIFERENTES TEORIAS O CONCEPTOS CON RESPECTO DE LA HUELGA, 

A).- Primeros Conceptos. 

B).- Conceptos Contemporáneo. 

C).- Concepto Legal. 



DIFERENTES TEORIAS O CONCEPTOS CON RESPECTO DE LA HUELGA. 

Al.- PRIMEROS CONCEPTOS DE LA HUELGA. 

Para entrar en materia estudiaremos en una forma breve los  - 

primeros conceptos con respecto de la huelga en nuestra legisla—

ción, ya que fue aquí donde primeramente se estableció en una for 

ma legal. 

Un auténtico estatuto de la clase trabajadora, cuya manifesta 

ción más alta era el tránsito de la huelga, hecho lícito suScepti 

ble de producir ciertos efectos jurídicos, a la huelga como un de 

recho constitucional y legalmente protegido. Un hecho inusitado, 

nacido de una verdadera revolución social de la historia, en un -

momento en que ninguna legislación de los pueblos de Europa y Amé 

rica mecnionaba siquiera el nombre de la huelga. 

a).- Un apunte sobre los sistemas Alemán, Francés e Italiano. 

Consideramos el derecho de estos tres países, porque represen 

tan soluciones distintas: Alemania nunca ha asegurado constitucio 

nalmente el ejercicio del derecho de huelga, a diferencia de eran 

cia, que lo hizo en la Contitución de octubre de 1946 para la IV-

República y aseguramiento que fue ratificado en la Constitución - 

degaullista de 4 de octubre de 1g58, y de Italia, pueblo que in-- 



cluyó un articulo 4Q en la Constitución republicana de diciembre-

de 1947; pero mientras Trancia ha emitido algunas disposiciones -

para regular su ejercicio, los sindicatos italianos se han opues-

to sistemáticamente a cualquier reglamentación. 

1.- El Derecho Alemán; La Constitución de Ifeimar de agosto -

de 1919, expresión del pensamiento social democráta que venía del 

siglo XIX, lanzo la primera Declaración Europea de derechos socia 

les, cuya fuerza se hizo sentir sobre el constitucionalismo de la 

postguerra de un buen número de los pueblos de Europa pero no con 

tenla ninguna disposición sobre la huelga. Así lo reconocen los-

maestros Hueck Nipperdey; 

.No existe ninguna reglamentación jurídica especial de las lu 

chas sociales. El derecho vigente reconoce el principio de su li 

bertad conlleva ciertas. limitaciones legales, cuya violación las-

hace ilícitas, así, a ejemplos, si contradicen obligaciones con-

cretas de los contratos colectivos o violan las reglas generales-

de la conducta. 

La misma situación se presentó en la Ley fundamental de Bonn, 

de mayo de 1949. Los maestros alemanes, en una edición de 1955,-

escribierón que "no existe ninguna reglamentación jurldica espe--

ciaI de las luchas sociales, no obstante, algunas disposiciones 

del orden jurídico se refieren a ellas", 



2.- El Derecho Francés: Al concluir la segunda guerra amn-

dial, la Asamblea Constituyente expidió el 27 de octubre de 1946-

la Constitución de la que sería la rv República de aquella nación. 

En el preámbulo se dice que: 

El pueblo reafirma solemnemente los derechos y libertades del 

hombre y del ciudadano consagrados en la Declaración de 1789, y -

los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la Repú 

blica. Y proclama, además, como particularmente necesarios a 	-

nuestros tiempos, los principios políticos, económicos y sociales 

siguientes: "El derecho de huelga se ejercerá en el marco de las 

leyes que lo reglamenten. 

Doce años más tarde, 4 de octubre de 3958, la Constitución de 

la V República ratificó el Preámbulo do 1946. 

El pueblo Francés proclama solemnente nu devoción a los dere-

chos del hombre y del ciudadano y a los principios de la sobera--

nia nacional, tal como se definieron en la declaración de 1789, -

completados por el Preámbulo de la Constitución de 3946. 

Por lo tanto, la norma Constitucional sobre el derecho de 

huelga continúa formando parte del orden jurídico vigente, 

Para las consideraciones complementarias usamos como quia la-

obra de Helene Sinay, profesora de la facultad de derecho de Es-- 



trasburgo, que tiene por titulo la greve, de los volúmenes del - 

traité de oriot du travail, dirigido por C.H. Canurlynck, maestro 

de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad-

de Paris. De esa obra tomamos los datos escenciales; no existe - 

ninguna reglamentación legal de la huelga, si bien es posible que 

en las convenciones colectivas se incluyan algunas disposiciones-

para su ejercicio. Si partimos de la ausencia de normas conven--

cionales, Helene Sinay postula los principios siguientes: 

a).- La huelga es absolutamente libre, pues "no obstante su noci-

vidad, su fecha de inicio queda al arbitrio de los organizadores, 

quienes no están obligados a esperar el resultado de algún proce-

dimiento conciliatorio ni a la observancia de formalidades pre- - 

vias", de lo que deducimos que el período conciliatorio previo de -

nuestro derecho no existe. b).- "La corte de cesación, en juris-

prudencia constante, ha rechazado la acción de ilicitud de la . -

huelga cuando no se acude a los procedimientos legales de conci—

liación o si se suspenden las labores antes de que concluya el -

procedimiento", lo que da por resultado que la huelga no esté su-

botdinada a ninguna contingencia temporal. cl.- Finalmente, la -

huelga no presupone ni un aviso ni un recuento previos, 

3.- Cl Derecho Italiano.- Alessandro Levi se hizo cargo del -

derecho de huelga, articulo importantísimo en el que recogió par-

te de los apasionados debates de la Asamblea Constituyente. 



El articulo 36 del proyecto decía que "Todos los trabajadores 

tienen derecho a la huelga", lo que indica y el título del estu--

dio de Levi lo comprueba, que la huelga se elevó a la condición -

de uno de los derechos fundamentales de los trabajadores. En el-

curso de los debates, convertido en el námero 40 de la carta mag-

na, adquirió la redacción siguiente; "El derecho de huelga se - 

ejerce en el ámbito de las leyes que lo regulan". Si se compara- 

esta noción con la del preámbulo de la constitución francesa de - 

1946, se observará que son id6nticas. D los debates que trans-- 

cribe Levi se puede concluir que los diputados no quisieron cons-

titucionalizar ninguna modalidad, pero tampoco admitieron la am--

plitud del articulo 36 del proyecto.. 

Su trascendencia como ejemplo para la vida jurídica del pue--

blo Italiano consiste, y lo hemos repetido frecuentemente, en que 

los sindicatos obreros han rechazado todo intento de reglamenta—

ción, pues consideran que probablemente conducirla a limitaciones 

en el ejercicio del derecho, y lo cierto es que no existe siquie-

ra una ley parecida a la de Francia de 1950, Giuliano Mazzoni 

confirma esta solución; "El articulo 40 de la Constitución no ha 

sido reglamentado. 

No existe ningún debate en la historia sobre la escencia de -

los derechos sociales del trabajo, que pueda rivalizar en belleza 

y amor por la justicia en el torneo oratorio de diciembre de 1916, 



El derecho de huelga y el debate sobre el articulo quinto de-

la carta magna: en la sesión vespertina del 19 de diciembre de -

1916 se presentó el proyecto del articulo quinto por la Comisión-

de la Asamblea, integrada por los diputados Múgica, Román, Monzón 

Recio y Colunga. Un grupo de constituyentes, Aguilar, Vega Sán--

chez, Jara, Victoria, Tépal, Mayorga y Martínez propuso una no- - 

ción suspensiva, a efecto de que la comisión pudiera estudiar las 

observaciones que había formulado, entre los que se encontraba un 

párrafo final: "Se establecen el derecho a la huelga y a las in-

demnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona 

les. La comisión no aceptó la propuesta en su dictamen. 

El discurso de Macias: Jurista eminente y hombre de amplisima 

cultura, el que seria más tarde rector de la Universidad Nacional, 

fue enviado por Carranza a la Asamblea, para que ayudara a orien-

tar el debate en torno al artículo quinto, En un discurso impro-

visado, en el que se amontonaron las ideas y las instituciones, 

hizo varias referencias a la huelga, entre ellas, como primera: -

"Esta ley el proyecto de ley del trabajo que habla preparado lila--

cías por encargo del primer jefe reconoce como derecho social eco 

nómico la huelga". Y a renglón seguido una breve explicación. 

Aquí tienen ustedes como los reaccionarios, los que han sido-

tildados tan mal, se han preocupado tan hondamente por la clase -

más importante y más grande de la sociedad, de la cual dende los- 
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principios de la XXVI Legislatura, era el eje sobre el cual esta-

ba girando la sociedad. Pues bien, reconoce el Derecho de la 

huelga; No solamente solucionan los conflictos y han sido buenas, 

sino que en seguida viene a decir cual ha de ser el objeto defen-

dido, porque reconocer un derecho no es simplemente protegerlo, -

sino que es necesario hacerlo preciso para que pueda entrar en la 

práctica. 

El proyecto Pastor Rouaix-Macias; al terminar el debate sobre 

el articulo quinto, la asamblea acordó se formara una comisión, -

encargada de redactar el proyecto final para la futura declaración 

de derechos sociales. Se integró con el ingeniero Pastor Rouai.x; 

secretario de fomento, que actuó como presidente, con el licencia 

do Macias, que fue el pivote de las reuniones, y con los diputa--

dos Góngora, Calderón, Rojas, Zavala, de los Rios y Dorador, El-

13 de enero de 1917 entregó la .Comisión el proyecto en cuya expo-

sición de motivos, aparece el párrafo siguiente: 

La facultad de asociarse está reconocida como un derecho na--

tural del hombre, y en caso alguno es más necesario la unión, que 

entre los individuos indicados a trabajar para otro por un sala--

rio, a efecto de uniformar las condiciones en que se ha de pres--

tar el servicio y alcanzar una retribución mas equitat;va. Uno 

de los medios eficaces para obtener el mejoramiento apetecible 

por los trabajadores cuando los patronos no acceden a %ir., deman... 



das; es cesar en el trabajo colectivamente Chelgal, y todos los-

países civilizados reconocen este derecho a los asalariados cuan-

do lo ejercitan sin violencia. 

Derivados de los renglones que anteceden, se redactarón las -

fracciones XVII y XVIII, la segunda de las cuales fijó con gran -

fuerza el objetivo supremo de la huelga; 

Fracción XVII: Las leyes reconocerán como un derecho de los-

obreros y los patronos, las huelgas y los paros. 

Fracción XVIII: Las huelgas serán licitas cuando empleando -

medios pacíficos, lleven por objeto conseguir el equilibrio entre 

los factores capital y trabajo, para realizar la justa distribu—

ción de los beneficios, en los servicios de interós público será-

obligatorio para los huelguistas dar aviso con diez días de anti-

cipación al consejo de conciliación y arbitraje del acuerdo rela-

tivo a la suspensión del trabajo, 

Dictámen y Proyecto de la Comisión de la Asamblea Constituyen 

te: estuvo presedida por el general Francisco 3, Mtljica y se inte 

gró con los diputados Recio, Román, Colunga y Monzón: 

Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir-

el equilibrio, entre los diversos factores de la producción armo- 



nizando los derechos del trabajo con los del capital. En los ser 

vicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, 

con diez días de anticipación, a la junta de Conciliación y Arbi-

traje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las-

huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la ma-

yoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las per 

sonas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellas per 

tenezcan á los establecimientos y servicios que dependen del go-

bierno. 

En la exposición de motivos del dictilfien se encuentra el pá--

rrafo siguiente: 

Creemos que queda mejor precisado el derecho de huelga fundán 

dolo con el propósito de conseguir el equilibrio entre los diver-

sos factores de la producción, en lugar de emplear los tórminos 

capital y trabajo, que aparecen en la fracción XVIII nos parece 

conveniente también especificar los casos en que puede considerar 

se licita una huelga a fin de evitar cualquier abuso de parte de-

las autoridades. 

Existe un indudable error en el Diario de los Debates del 23-

de enero de 1917. Pues en donde dice casos en los que puede con-

siderarse lícita una huelga, debe decir ilícita, ya que de otra -

manera no tendría correlato en la fracción Will. 



Los debates de enero de 19.17 en la Asamblea Constituyente: -

Los diarios oficiales del congreso son bastante confusos. En ellos 

se habló de una supuesta suspensión de labores en los estableci--

mientos que producían el porque para el ejército, que fue reprimi 

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

culminó con el encarcelamiento de algunos trabajadores y la sen--

tencia de muerte del aparente líder, un obrero Velazco, dictada -

por un consejo de guerra. El resultado de la discución, fue una-

adición a la fracción XVIII, que fue aprobada por la asamblea: 

"Los obreros de los establecimientos febriles militares del go- - 

bierno de la república no estarán comprendidos en las disposicio-

nes de esta fracción, por ser asimilados al ejército nacional. 

Todas las relaciones de trabajo deben estar protegidas por 

el artículo 123 Constitucional. 

El derecho de huelga no fue un producto de meditaciones teóri 

cas, ni tuvo su origen en doctrinas más o menos elaboradas fue, -

como todo el derecho del trabajo, una Manifestación de la trage—

dia de los hombres que sufrían la injusticia de los salarios de -

hambre y que sabían que solamente su acción y la de sus organiza-

ciones sindicales podrían alcanzar condiciones diversas y humanas 

para la prestación de los servicios. 

Nos referimos al lapso comprendido entre la declaración de de 

Techos de 1917 y la federación de la ley del trabajo. 



Otra vez presente la Ley del Trabajo de Veracruz, cuyas ideas 

y normaciones, con algunas variantes, más terminológicas que de - 

escencia, pasaron a las leyes de los estados, no recorrimos todas, 

pero en las consultadas, Sonora, Sinaloa, Puebla, Chiapas, Jalis-

co, Tamaulipas y Oaxaca, es notoria la influencia de aquella ley-

de 1918. Por lo tanto vamos a ofrecer, con la mayor brevedad, al 

gunas de sus ideas y disposiciones fundamentales: 

a).- Sobria y precisa la definición del articulo 153: 

"La huelga es el acto concertado y colectivo, por el cual los-

trabajadores suspenden la prestación del trabajo convenido". 

b).- En el artículo de la ley se nota una diferenciación entre -

los requisitos de fondo, que son los causales de la huelga, y los 

de forma, que son las formalidades que deben observarse para la -

suspensión de los trabajos. 

c).- El artículo 154 es la enumeración, que juzgamos limitativa -

de las causales para la procedencia de la huelga: cumplimiento -

del contrato (colectivo) de trabajo, su modificación en beneficio 

de los trabajadores, y el apoyo de una huelga lícita. Una enume 

ración hin pobre, que ni siquiera mencionaba, la exigencia de cc 

lebración de la convención colectiva, 



di.- El artículo 158 consignó los requisitos formales; que la 

huelga se desarrollara pacíficamente, que tuviera por objeto algu 

nas de las causales señaladas en la ley, que formularan y funda--

ran su petición en escrito dirigido al patrono, que éste no con--

testara o lo hiciera en forma negativa y que se informara a la au 

toridad. 

e).- El legislador dio el nombre de huelga lícita a la que satis-

faciera los requisitos mencionados en el párrafo antecedente, 

f).- El artículo 159 recogió el mandamiento especial de la frac—

ción XVIII de la declaración, que ordena que en los servicios pú-

blicos se anuncie con diez días de anticipación la fecha de la -

suspensión de los trabajos. 

g).- Debemos creer que los autores de la ley conectan las discu--

ciones doctrinales acerca de los efectos de la huelga sobre las - 

relaciones individuales del trabajo, pues en el articulo 155 dije 

ron que "la huelga sólo suspende los efectos del contrato, sin 

terminarlo". 

h).- El último dato que relevaremos se relaciona con el arbitraje 

obligatorio, que deriva del artículo 160, 



Los tres proyectos de Legislación Federal y la ley de J931, 

No nos proponemos un análisis auniciosos ni de los tres pro--

yectos que precedieron a la ley, ni de ella-misma, porque los ele 

mentos fundamentales de los primeros pasaron a la ley de 1931 y -

los de ésta a la vigente. Relevaremos, no obstante, algunas cues 

tiones principales. 

A).- Los tres proyectos de Legislación Federal, 

Sabemos que el primero fue preparado en el año de 1928, por -

lo tanto, dentro del periodo presidencial del general Calles por-

el entonces secretario de Industria, Comercio y Trabajo doctor Jo 

sé Manuel Puig Casauranc, asi como también que fue sometido, de 

acuerdo con el Secretario de Gobernación„ Emilio Portes Gil, a 

una convención obrero-patronal, que sesionó a partir del 15 de 

noviembre, pero no tenemos noticia de los colaboradores del doc--

tor Puig. El segundo, del año, 1929, conocido como Proyecto Por-

tes Gil, fue preparado por los abogados Delhumeau, Balboa e TU-

rritu, pero no llego a discutirse en las Cámaras. Finalmente, el 

tercero, Proyecto de la Secretaria de Industria, siendo su titu—

lar el Licenciado Aarón Saenz, fue redactado y defendido en con--

sejo de ministros por el maestro y licenciado Eduardo Suárez. 
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Presentaremos, ante todo, la definición de la huelga, que fue 

grabada en el articulo 253 del proyecto primero: "huelga es la -

suspensión del trabajo como resultado de una coalición de trabaja 

dores". La definición se reprodujo en el artículo 322 del Proyec 

to Portes Gil y pasó al 259 del Proyecto de la Secretaria de In--

dustria, con el solo añadis() del término temporal a la palabra -

suspensión. 

Los tres proyectos sin declaración expresa propusieron la di-

ferencia entre requisitos de fondo y de forma para la legitimidad.. 

de la huelga: 

a).- En los primeros se encuentra el señalamiento de las cau-

sales de huelga, con una mejor comprensión del problema en el ar-

ticulo 323 del proyecto Portes Gil, que podría ser un antecedente 

de la ley de 1931: conseguir el equilibrio entre los factores de-

la producción armonizando los derechos del trabajo con los del ca 

pital; celebración, revisión, modificación y cumplimiento del con 

trato colectivo: y huelga por solidaridad. El segundo requisito-

de fondo se refería a la exigencia de una mayoría de huelguistas; 

en la convención de 1928, los empresarios solicitarón una mayoría 

de dos terceras partes, comprobada antes de la suspensión de las-

labores. 

bJ.- Los requisitos formales de los primeros proyecto!: son el 

anticipo a la preparación del tercero, cuya reglamentación, con - 



43 

determinados cambios, paso a integrar el articulado de la ley de-

1931: pliego de peticiones dirigido y entregado al patrono; seña-

lamiento de un plazo no menor de seis días y diez en los servicios 

públicos, para la suspensión de los trabajos; fijación del dla y-

hora en que se suspenderían las labores; dejar que transcurriera-

el plazo que se hubiere fijado para que el empresario contestara-

las peticiones; y aviso a la junta de Conciliación r Arbitraje. 

Los tres proyectos, especialmente el tercero, elaboraron tres 

conceptos básicos del derecho de huelga; existente o inexistente, 

lícita o ilícita, de conformidad con la fracción YarITI del artícu 

lo 123, imputable o inimputable al patrono, que analizaremos des-

pués. 

Uniformemente se reclama la huelga pacífica y se condenan los 

actos violentos que quedan sujetos a las responsabilidades pena--

les y civiles consiguientes, 

Vale la pena recordar el principio de que. "La huelga sólo 

suspende la vigencia de las- relaciones individuales de trabajo, 

por todo el tiempo que dure, sin terminar ni extinguir los dere—

chos y obligaciones que emanen de ellas. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931.. En el apartado XXXIX de 

la exposición de motivos de la ley de 1970, se dice:, 



En el Derecho Mexicano de la huelga en un acto jurídico reco-

nocido y protegido por el derecho, cuya escencia consiste en la -

facultad otorgada a la mayoría de los trabajadores de cada empre-

sa o establecimiento para suspender los trabajos hasta obtener la 

satisfacción de sus demandas. 

El proyecto descansa en esa idea general,-misma que se encuen 

tra en la base de la ley federal de Trabajo de .1931; en consccuen 

cia las disposiciones del Proyecto siguen en los lineamientos ge-

nerales de la ley, de tal manera, que los cambios que se introdu-

jeron tienen por objeto precisar algunos conceptos y resolver al-

gunas dudas que se suscitaron al interpretar las disposiciones de 

la ley, sin que en ningún caso se haya restringido el ejercicio 

del derecho, pues, por lo contrario se le hace surtir todos sus 

efectos y se le rodea de las precauciones adecuadas para su mejor 

funcionamiento. 

El párrafo transcrito nos releva de la necesidad de describir 

los principios e instituciones de la benemérita Ley de 1931, la -

cual, en su versión original, hizo honor a la grandeza de la .frac 

ción XVII de la declaración de derechos sociales, asegurando la -

libertad sindical en el ejercicio del derecho de huelga, Pero si 

deseamos, desde ahora, hacer notar, que el acto primero de la co-

misión redactora del proyecto de ley nueva, consistió en la supre 

Sión de las reformas introducidas con el decreto de 10 de abril - 



de 1941, que mutiló el derecho y extendió a esta conquista obrera 

los malhadados delitos de disolución social, disposiciones aproba 

das y aplaudidas incomprensihlemente por los diputados de la 

C.T.M. y reveladoras, no sólo de una politica conservadora y dere 

chista, sino más bien de la tendencia fascista que caracterizo al 

régimen presidencial que substituyó al del general. Cárdenas. 

Las reformas que presentamos aqui en un simple apunte son los-

siguientes: 

a).- La definición de la huelga del articulo 259 se adicionó-

con la locución suspensión legal, del trabajo, lo que abrió las -

puertas las autoridades para aplicar los formulismo de las leyes-

civiles y declarar la inexistencia de las huelgas por falta de 

legalidad. 

b),- Se substituyó el párrafo segundo del articulo 262, que -

decía; "los actos violentos de los huelguistas contra las propio 

dados o las personas, sujetarán a sus autores a las responsabili-

dades penales y civiles consiguientes", por la frase siguiente:. -

"Los actos de creación o de violencia física o moral sobre las -

personas o de fuerza sobre las cosas, sino, constituyen otro deli 

tú, cuya pena sea mayor, se sancionarán con prisión hasta de dos-

años y multa hasta de diez mil pesos, más la reparación del daños! 

precepto creador de un delito específico para la huelga, distinto 



de los delitos del código penal, solución que hizo retroceder 	-

nuestro derecha a las más duras épocas de los códigos penales del 

siglo pasado. 

Se crearon en el articulo 269 bis los delitos de disolución -

social, que completaron las medidas represivas de la huelga, ori-

ginadas en el ya transcrito artículo 262; 

Se aplicarán las sanciones penales establecidas en el artícu-

lo 262 de la presente ley; A).- A los que impidan o estorben la-

ejecución de las medidas a que se refiere la fracción IV del ar--

tículo 269 Gas dictadas por la junta de conciliación y arbitraje 

para que los obreros no hubiesen abandonado el trabajo continúen 

en él) o la reanudación del trabajo en el centro, negociación o -

empresa afectados por la huelga que la junta de conciliación y ar 

bitraje hubiese declarado inexistente o ilícita, _11,- A los que-

no siendo trabajadores del centro, negociación o empresa respecti 

vos, tomen en una huelga inexistente o llicita. Cll 

Aunque un poco difícil trataremos de remontarnos a estudiar -

algunos de los primeros conceptos de huelga, aunque no se sabe -

realmente precisar cuales fueron, nosotros trataremos de ver aqué 

líes cuya definición se da en una forma más completa y concisa, -

así tendremos los siguientes; 



Una definición debe contener los elementos fundamentales de -

la instituci6n. Nos propondremos buscarla analizando algunas de-

las propuestas en la antigua doctrina extranjera y nacional, pero 

agregamos que será una entre mil, sin otro valor que el del expre 

sar nuestras ideas. 

Así de las definiciones que se han hecho de huelga tenemos 

entre las más completas las que se han hecho en la vieja doctrina 

alemana; como. 

a).- Hueck-Nipperdey.- Quienes nos dicen que: 

"HUELGA.- Es la suspensión colectiva y concertada del trabajo, 

llevada a cabo por un número considerable de trabajadores, en una 

empresa o profesión, como medio de lucha del trabajo contra el ca 

pital y con el propósito de reanudar las labores al obtener éxito 

o terminar la lucha", 

Señalan los profesores alemanes los elementos de su defini- -

cien: a).- La huelga es la suspensión del trabajo realizada sin-

el consentimiento del empresario, b).- La suspensión de labores 

ha de ser consecuencia de un plan previo y debe llevarse a cabo -

por un número importante de trabajadores, c).- Es esencial a la - 

huelga la presencia de un fin que responda a las ideas de lucha - 
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del trabajo contra el capital, d).- Los trabajadores han de te--

ner la intención de reanudar las labores tan pronto se alcance el 

fin o se ponga término a la lucha. 

B).- Walter Kaskel arbeitsrecht), alcanzó una definición más 

completa dice que; la Huelga es la supsensión colectiva del tra--

bajo llevada a cabo por una pluralidad de trabajadores con el pro 

pósito de alcanzar mejores condiciones de trabajo". 

Kaskel.- narco también los elementos de la definición: 

a).- La huelga es la suspensión del trabajo; pero este término 

tiene un doble sentido, material y jurídico. La huelga es la sus 

pensión de las labores, realizada con la intención de suspender - 

la vigencia de los contratos de trabajo, de lo que. se  desprende -

que la huelga no es una notificación de terminación de las rola--

ciones de trabajo; b).- La suspensión del trabajo de una plurali 

dad de obreros; la suspensión realizada por un sólo trabajador no 

es suficiente, pero tampoco requiere la huelga que sean todos los 

obreros de la empresa; c).- La suspensión de actividades ha de ser 

un acto colectivo, producto de un acuerdo y llevada a cabo segón-

un plan; d).- La existencia de una finalidad es de esencia en la-

huelga y consiste, precisamente, en el propósito de obtener mejo-

res condiciones de trabajo, sea conservando las vigentes cuando -

el empresario pretende reducirlas o mejorándolas para el futuro;-

c).- La suspensión de labores es el medio para obtener el fin. (2) 



Vamos a referirnos, exclusivamente, al Derecho Francés, res--

pecto del cual diremos, que los maestros de aquella nación, en 

nombre de una tradición terminológica, continuan empleando la lo-

cución interés profesional, ahí donde nosotros preferimos los tér 

minos interés o derechos del trabajo o de los trabajadores. 

Los maestros Gérard Lyon-Caen y Jean Pelissier recopilarón -

las definiciones que creen derivan de las sentencias jurinpruden-

ciales. 

a).- La huelga es una modalidad en defensa de los intereses - 

profesionales. 

b).- La huelga es la cesación concertada del trabajo para apo 

yar reivindicaciones previamente determinadas, a las que el empre 

sacio rehusa dar satisfacción. 

c).- La huelga es la interrupción del trabajo para apoyar re-

ivindicaciones profesionales. 

di.- La huelga es la suspensión del trabajo a efecto de obte-

ner el mejoramiento de los trabajadores. 

Los profesores de las Universidades de Paris Poitiers, Jean -

Rivero y .Jean Savatier ofrecen una definición bastante completa;-

nos dicen: 



SO 

HUELGA.- Es la cesación conectada del trabajo, llevada al ca-

bo por los trabajadores, a fin de obligar al empleador, por este-

medio de presión, a aceptar sus puntos de. vista sobre la cuestión 

objeto de la controversia. 

No creemos posible acuñar tina definición que convenza a al- - 

guien, por lo que propondremos una que comprenda los elementos -

fundamentales del concepto de la huelga. 

HUELGA.- Es la suspensión concertada del trabajo, llevada al 

cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo, que res 

ponden a la idea de la justicia 	social, como un régimen transi 

torio, en espera de una transformación de las estructuras políti-

cas, sociales y jurídicas, que pongan la riqueza y la economía al 

servicio de todos los hombres y de todos los pueblos, para lograr 

la satisfacción integral de su necesidad. (M 

Existen algunas otras definiciones en la doctrina extranjera, 

pero su relieve es menor. 

Entre nosotros presentaremos diferentes definiciones de la — 

huelga conforme a los estados de la república.. 

Las legislaciones de los estados presentan diversas definicio 

nes que pueden reducirse a las cuatro siguientes, en la inteligen 
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cia de la contenida en la ley de Trabajo de Tamaulipas que es la-

mas parecida a la Legislación vigente: 

Al.- Articulo 167 de la Ley de YeTacruzz "'Se entiende por -

huelga, para los efectos de esta ley el acto concertado y colecti 

vo, por medio del cual los trabajadores suspenden la prestación -

del trabajo convenido", 

B).- Artículo 167 de la Ley de Ilichoacán; "Se entiende por -

huelga, para los efectos de esta ley, el acto concertado y colec-

tivo, por medio del cual los trabajadores suspenden la prestación 

del trabajo convenido, con objeto de defender sus intereses", 

C),- La Legislación de Tamaulipas contenía los dos artículos-

siguientes: Articulo 192 "Se entiende por coalición el acto con 

certado de un grupo de individuos, obreros o patronos, para la de 

fensa de sus intereses comunes" Articulo 194.- Huelga es la sus-

pensión del trabajo, como consecuencia de una coalición de traba-

jadores". 

Di.- Articulo 228 de la Ley de Oaxaca; "Huelga es la acción-

colectiva de los trabajadores que, mediante la suspensión tempo—

ral de sus labores habituales, tiene por fin equilibrar los diver 

sos factores de producción, armonizando los derechos de los traba 

jadores con los derechos de los patronos", 
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Las definiciones de la Ley de Tamaulipas se fueron perfecio--

nando en los proyectos Portes Gil y de la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo. 

En el primero se encuentran dos disposiciones 

Artículo 320: "Se entiende por coalición el acto concertado-

de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus-

intereses comunes". 

Artículo 322; "Huelga es la suspensión del trabajo como re—

sultado de una coalición de trabajadores", 

Las disposiciones del proyecto de la Secretaria de Industria, 

decian: Artículo 258 "Coalición es el acuerdo incidental de un -

grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intere 

ses comunes". 

Artículo 259,- "Huelga es la suspensión temporal del trabajo-

como resultado de una coalición de trabajadores", 

La definición de Veracruz es de escaso valor, pues se limito-

al acto material de la suspensión del trabajo. 

La Legislación de Michoacán hizo referencia a tres elementos: 

A),- La huelga debía ser la consecuencia de una coalición, o sea, 



de un acto concertado y colectivo; b),- La huelga era la suspen—

sión del trabajo convenido; c).- La finalidad de la huelga era 

la defensa de los intereses de los trabajadóres, 

La Ley de Tamaulipas definió la huelga en función de la coa—

lición, con lo cual y en forma mejor describió los mismos tres-

elementos que encontramos en la definición de Michoacán. Final--

mente, la definición de Oaxaca tenla la ventaja demarcar, como 

finalidad de la huelga, la misma que le asigna el articulo 123, o 

sea, la busqueda de la armonia entre los factores de la produc-

ción. C4) 



B ,- CONCEPTO CONTEMPORANEO, 

Al referirnos a la huelga encontramos variados conceptos, aun 

que tratamos de estudiar todos sólo veremos aquéllos que u nues--

tra manera de ver son los más acertados al referirse a la huelga-

como un problema contemporáneo. 

Para entrar de lleno a este tema veremos de una forma somera-

una idea universal respecto de la huelga. 

Como la asociación profesional, también la huelga es un fenó-

meno fáctico al que han recurrido los trabajadores de todas las -

latitudes en defensa de sus derechos y de lucha permanente para 

obtener conquistas laborales y económicas, pues como dice Sorel,-

la huelga es la presión más bella dé la violencia. 

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

obrera, define la acción directa con admiraBle precisión. (5) 

Actos amotinados en la calle, acción económica contra el pa—

trón y contra el Estado, deterioro de productos; la acción direc-

ta tiene diversos sentidos en el sentido de que se le interesa al 

trabajador sino la acción directa que pudiera decir un sindícalis 

ta; para Luis Neil la forma de acción directa es la forma sindi—

cal con todas sus consecuencias; para Emilio Pouget, la acción di 



recta es la acción sindical espontánea y reflexiva de la voluntad 

obrera. 

Y al boicot y al sabotaje, el mismoleroy se expresa de la 

manera siguiente: 

La huelga medio de acción para elevar los salarios o impedir-

su baja; es la táctica obrera más conocida, Cuando el patrón se-

rehusa a explicar las condiciones y tarifas sindicales, los obre-

ros organizados declaran la huelga y obligan al mismo tiempo a sus 

camaradas a no trabajar, entonces se dice que las empresas son ••• 

boicoteadas. 

El boicoteo constituye una especie de huelga, es la continua-

ción de la huelga; en el XII Congreso de la federación metalúrgi-

ca de 1903, Londenet Gautier expuso; "Consideramos que el empleo 

del boicot es una huelga parcial". 

Para el maestro Mariano R, Tissemhaum, maestro de investiga—

ción de la facultad de Ciencias Juridi'as y Sociales de la Univer 

sidad Nacional del Litoral, expone; "si bien ha constituido un -

recurso gremial utilizado por los trabajadores, es evidente que -

en estos últimos años se ha intensificado su manifestación y por-

lo tanto las universidades no pueden permanecer indiferentes ante 

tales problemas. (6) 
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De los diversos criterios que se han sustentado doctrinalmen-

te respecto al derecho de huelga, hemos de referirnos primero al-

sustentado por el tratadista español Alejandro Gallard Folch, 

quien nos dice que "por huelga debe entenderse la suspensión co--

lectiva y concertada de trabajo, realizada por iniciativa obrera-

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

guir objetivos de orden profesional, político o manifestarse en -

protesta contra determinadas actuaciones patronales, gubernamenta 

les u otras". (7) 

El maestro Mario de la Cueva en su obra Derecho Mexicano del-

Trabajo, nos dice que "la huelga es el ejercicio de la facultad -

legal de las mayorías obreras para suspender las labores en las -

empresas, previa observancia de las formalidades legales para ob-

tener el equilibrio de los derechos o intereses colectivos de tra 

bajadores y patrones". (8) 

El maestro J. Jesús Castorena en su obra Derecho Obrero, nos-

dice: "La huelga es la acción colectiva y concertada de los tra-

bajadores para suspender los trabajos de una negociación o de un-

grupo de negociaciones con el objeto de alcanzar el mejoramiento-

de las condiciones de trabajo". (9) 

El maestro Alberto Trucha Urbina en el Tercer Congreso del -

Trabajo y Previsión Social, efectuado el 19 de julio de l')49, en- 
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la ciudad de México esbozó el siguiente concepto: "La huelga es-

un derecho de autodefensa de la clase obrera con carta de ciudada 

nia en la vida politica mexicana". (10) 

El maestro Armando Porras López, en su obra Derecho Procesal-

del Trabajo, nos ofrece a manera de ensayo, el siguiente concepto: 

"La huelga es una manifestación de lucha de clase, consiste en la 

suspensión colectiva del trabajo o de un grupo obrero, en virtud-

del derecho de autodefensa". (l1) 

Considero que esta definición es aceptable, sin que quiera de 

cir que es perfecta, ya que analizándola, se encuentran los ele--

mentos que debe delinear tan importante figura jurídica del dere-

cho del trabajo tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo; en 

efecto, de acuerdo con nuestro concepto, se encuentran los si-

guientes elementos: 

1.- La huelga es una manifestación de lucha de clases entre -

los que tienen toda la riqueza, que constituye una minoría, y los 

que no tienen nada. 2.- La huelga consiste en la suspensión co—

lectiva de trabajo, es decir, el trabajo se interrumpe temporal--

mente. 3.- La huell,a la lleva a cabo un grupo de obreros, no pre 

juzgando si es un grupo mayoritario o minoritario. 4.- La huelga, 

como lo afirma el maestro Trucha Urbina, es un derecho de autode-

fensa. 
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El maestro Nicolás Pizarro Suárez, en su obra La huelga en el 

Derecho Mexicano, dio la siguiente: "La huelga es la suspensión-

temporal del trabajo, resultado de una coalición obrera, acuerdo-

de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comu 

nes que tiene por objeto obligar al patrono a acceder sus deman—

das y conseguir asi un equilibrio entre los diversos factores de-

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

capital". 

La definición bastante completa, tiene la ventaja de señalar-

el objetivo de la huelga, tal como lo hizo la ley del trabajo de-

Oaxaca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123, (12) 

El maestro J. Jesús Castorena de quién ya hemos hecho referen 

cia anteriormente, después de presentar la definición general de-

la huelga, hace notar que, en el sistema Mexicano, el derecho co-

rresponde a las mayorías obreras y que, además, existe la huelga-

por solidaridad y concluye en una buena fórmula: 

"La huelga es la suspensión temporal del trabajo como resul--

tado de la coalición de la mayoría de los trabajadores de una em-

presa, para la defensa y mejoramiento de las condiciones de traba 

jo, propios o ajenos de una colectividad de trabajadores". (13) 

Las definiciones no son muy abundante!, en la doctrina: Los - 

ese.ritores franceses, generalmente, definen la coalicién y se con 
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cretan a decir que la huelga, es el resultado de una coalición - 

obrera. 

En Argentina, Daniel Antokoletz.- Encuentra que la defini- - 

ción de la ley mexicana es bastante aceptable. (i4) 

El profesor Venezolano Rafael Calera, presentó una definición 

elemental de la huelga; "La huelga es la suspensión concertada -

del trabajo, realizada por un grupo de trabajadores con el objeto 

de obtener alguna finalidad determinada", 

La definición peca de vagedad, particularmente en el último -

párrafo, cuando se refiere a la finalidad de la huelga. (15j 

Cualquiera de las definiciones consideradas ofrece una idea -

bastante completa de la huelga. Sin embargo, es urgente marcar -

que la huelga, en nuestra legislación, es el ejercicio de una fa-

cultad legal, en lo que se distingue de la huelga situación de he 

cho; y es también necesario hacer notar que la huelga está única-

mente protegida cuando se ejecuta previa observancia de los proce 

dimientos estatutarios; por último,nos parece que la finalidad -

queda mejor precisada si hacemos referencia al equilibrio de los-

derechos e intereses colectivos, con lo cual, por otra parte, da-

mos satisfacción al articulo 123 Constitucional. 



"La huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayo--

rías obreras para suspender las labores en las empresas, previa -

observancia de las formalidades legales, para obtener el equili—

brio de los derechos o intereses colectivos de trabajadores y pa-

trono". (16) 



C.- CONCEPTO LEGAL DE LA MELGA. 

A fin de precisar el concepto legal de la huelga, vamos a ir-

del texto Constitucional a la ley secundaria. El articulo 123, -

Constitucional, en la fracción XVIL, dice; "Las leyes reconoce--

ran como un derecho de los obreros y dedos patronos, la huelga y 

los paros". Esta fracción es puramente declarativa; afirma que-

la huelga es un derecho, lo mismo que el paro, La fracción XVIII, 

declara: "Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto con 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos será obligatorio para los trabajadores, dar 

aviso son diez días de anticipación a la junta de Conciliación y-

Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. -

La huelga será considerada como ilicita únicamente cuando la mayo 

ría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las per—

sonas a las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos per 

tenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del go--

bierno. "Y la diversa fracción XII, a su vez, nos dice: "Los pa 

ros serán únicamente lícitos cuando el exceso de producción haga-

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un 11 

mita costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y - 

Arbitraje. "Las tres fracciones anteriores constituyen las bases 

fundamentales del derecho de huelga. Constitucionalmente, la 	- 

huelga y el paro son dos categorías jurídicas de igual valor le--

gal; el limite de la huelga, se encuentra consagrado en la frac-- 
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ojón XVIII, en tanto que el limite del paro en la fracción XIX. - 

Sin embargo, la diferencia entre ambas instituciones jurídicas ra 

dita propiamente en la doctrina, naturalmente, siguiendo la siste 

matización que nos hemos trazado. La huelga, además de ser un de 

recho, es un medio de lucha que emplean los trabajadores en con--

tra de los patronos: mientras la huelga puede obedecer a múlti- - 

ples causas, el paro será unicamente licito "cuando el exceso de-

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los-

precios en un limite costeable y previa aprobación de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje". 

Como se advierte, la causa del paro es una sola, la señalada-

en la mencionada fracción XIX, de naturaleza económica, pero con-

dicionada a la aprobación del tribunal del trabajo, 

El artículo 44Q de la vigente Ley Federal del Trabajo defíne-

la huelga diciendo "que es la suspensión temporal del trabajo lle 

vada a cabo por una coalición de trabajadores", 

El articulo 259 de la ley abrogada agregó el adjetivo "Legal" 

el sustantivo "Suspensión" que en la vigente ley desaparece. La -

ley vigente termina con la discusión respecto del alcance del tór 

mino "Coacción", ,:ono una especie de "Asociación accidental", el-

articulo siguiente afirma: "Para los efectos de este título; los 

sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes", y el di-

verso 442 nos precisa la extensión de la huelga cuando afirma que 



puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimien 

tos. 	(17) 

Así precisamos sus objetivos en los términos siguientes: 

Artículo 450.- "Las huelgas deberán tener por objeto: 

I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capi 

tal. 

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

Ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de 

conformidad con lo dispuesto en el capitulo IV del título Séptimo. 

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

con el contrato ley de las empresas o establecimientos en que hu-

biese sido violado. 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre 

la participación de utilidades. 

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

merados de las fracciones anteriores". 



Nos someteremos a analizar el articulo 45Q como fundamento de 

la huelga. 

La fracción primera del articulo 450 de la nueva Ley Federal-

del Trabajo trascrita, o sea, el conseguir el equilibrio económi-

co entre los diversos factores de la producción, armonizando los-

derechos del trabajo con los del capital, coinciden con el texto-

de la fracción XVIII del articulo 123 Constitucional en su conteni 

do y en su texto, debiendo en primer término definirse que se en-

tiende por factores de producción, pues en los numerosos conflic-

tos de la huelga nos han faltado ocaciones en que la representa--

ci6n sindical pretende objetar el sentido que clásicamente se ha-

venido dando la expresión como referida al capital trabajado. 

Otro objeto primordial en la huelga de acuerdo con el articu-

lo 450 de la nueva Ley de Trabajo vigente, en su fracción 1, es -

conseguir el equilibrio entre los factores de la producción procu 

rando armonizar los de trabajo con los de capital. (18) 

Puede darse el caso que la búsqueda de éste equilibrio pida -

el aumento de salarios porque le demuestren que ha mejorado la -

condición económica de la empresa o empresas y si existe realmen-

te esa mejora, los trabajadores tienen derecho a exigir tambión -

una mejoría de las condiciones en que prestan sus servicios. 



Sobre el particular se habla de desequilibrio económico que - 

puede existir cuando en determinada empresa, las condiciones de -

trabajo son inferiores a las otras empresas de la misma rama in-

dustrial y de la misma zona; hay ruptura o desequilibrio económi-

co cuando el patrón se niega a establecer normas generales en be-

neficio de todos los trabajadores de determinada negociación, 

Existe el desequilibrio económico, si este es colectivo y no-

individual o con referencia a un individuo. 

Respecto al mismo articulo 450 del ordenamiento que estamos - 

analizando, algunos autores indican que la idea primordial del 

Constituyente de 1917 fue el de buscar el equilibrio entre los di 

versos factores de la producción que, como expresara el Licencia-

do Nicolás Pizarro Suárez, en su obra la huelga en el Derecho Me-

xicano, el texto Constitucional se basa en la teoría económica 

burguesa de los medios de producción, como son el capital y el 

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

que ver, en este caso, con el pronlema de la huelga licita. (19) 

por otra parte las fracciones II, III, ry, VI, que hemos ana-

lizado, hay autores que sostienen que las causas invocadas en 

ellas no son creadoras de desequilibrio económico entre los diver 

sos factores de la producción, 



Fracción II.- Obtener del patrón la celebración del contrato-

colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el período-

de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo - 

III del Título Séptimo. 

En relación a la celebración y cumplimiento del contrato co--

lectivo de trabajo, debe entenderse que, celebrado el contrato, - 

rigiendo éste los dos años a que se refiere la ley, es improceden 

te que el sindicato emplace a huelga invocando un supuesto dese--

quilibrio respecto a contratos colectivos ordinarios o comunes y, 

por lo que hace el Contrato Ley, puede pedirse su revisión sien--

pre que existan condiciones económicas que los justifiquen y si -

es solicitada dicha revisión por las dos terceras partes de los -

obreros y patrones. 

Cuando se habla sobre el cumplimiento del contrato colectivo-

de trabajo debe entenderse que este incumplimiento versa sobre in-

tereses generales y no individuales. 

Es difícil a nuestro juicio precisar en donde terminan los 

intereses colectivos de los trabajadores y en donde, empiezan los 

intereses particulares de cada trabajador. 

Ha sido discutido este problema, cuando algunos patrones bahi 

tualmente invocan a trabajadores que son miembros de la materia -

para separar a trabajadores que son miembros del Comité Ejecutivo 



del Sindicato; La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emiti 

do Jurisprudencia contradictoria; sin embargo, hay que estudiar -

el origen a causa de despido y si es procedente y no tiene rela—

ción o ataque a la organización no podrá ser causal de huelga; en 

cambio, cuando también indubitablemente demuestra que el despido-

tenga por objeto disminuir la fuerza sindical y pueda considerar-

se como causa legítima de huelga, esta autoridad de trabajo está-

en posibilidad de hacerlo cuando se avoque a la calificación del-

fenómeno huelga. 

La fracción III del articulo 450, dice; "Obtener del patrón-

la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar-

el período de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el - 

capitulo IV del Titulo Séptimo", 

Sintetizando: habla de la revisión del Contrato Colectivo, en 

este caso habrán de llenarse y cumplirse los requisitos exigidos-

por la Ley Federal de Trabajo sobre el Slt y los GO días antes de 

su vencimiento. 

Pues en otra tesituray siempre que demuestre el patrón que no 

se negó a revisar el contrato no seria imposible invocar este cau 

sal para declarar una huelga. 

El tribunal de trabajo tiene que estudiar, tanto el aspecto -

formal como el aspecto de fondo, para resolver una huelga existen 
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te o no. 

Fracción IV.- Exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo -

de Trabajo o del Contrato Ley en las empresas o establecimientos-

en que hubiese sido violado. 

Si como lo hemos visto, la celebración del contrato es necesa 

ria para lograr un equilibrio entre los factores de la producción, 

cualquier acto del patrón que tienda a romper ese equilibrio im—

plica el nacimiento de la acción de huelga, debemos entender en -

que consiste una violación de naturaleza colectiva, o sea de ac--

tos que tienda a evitar la protección que el derecho colectivo 

otorga respecto a los derechos individuales. 

Fracción Y.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones le--

gales sobre participación de utilidades. 

Este nuevo objetivo de la huelga se justifica por si mismo. -

Por las burlas que han venido sufriendo los trabajadores, coa mo-

tivo del escamoteo de las utilidades, de modo que los sindicatos-

y los trabajadores coaligados, podrán obtener el cumplimiento de-

las disposiciones respectivas, mediante el ejercicio del derecho-

de huelga. 
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Independientemente de las normas fundamentales sobre partici-

pación de utilidades, señaladas en la fracción U del artículo -

123 constitucional, apartado A, cuya violación es causa justifica 

da de huelga, también lo es el incumplimiento de los artículos -

del 117 al 130, así como del 575 al 59ü, que reglamenta el mencio 

nado precepto constitucional, por lo que a partir del lo, de mayo, 

que entraron en vigor dichas disposiciones reglamentarias, en ca-

so de violación estos trabajadores podrán ejercer el derecho de 

huelga y obtener de este modo el cumplimiento eficaz de la parti-

cipación que les corresponde en las utilidades; en la inteligen--

cia que quede vigente el 2 por ciento del porcentaje sobre la ren 

ta gravable, como lo dispone la norma constitucional y el articu-

lo 120, en concordancia con el articulo Séptimo transitorio, 

Este derecho, es un derecho reivindicatoria, porque se propo-

ne conseguir una mínima parte de la plusvalía que le corresponde-

de las utilidades que obtiene el empresario cada fin de ano. 

Fracción VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto eualquie 

ra de las enumeradas en las fracciones anteriores. C20) 

Esta fracción es condenada, términos generales por apartarse-

de la finalidad que debe perseguir la huelga, también esta frac--

ción se le conoce con el nombre de huelga por solidaridad. 



B).- El legislador ordinario se excedió en la idea y fin per-

seguido por el constituyente de 1917, en relación con la huelga. 

Se afirma que el legislador ha rebasado los límites de la 

constitución, ya que esta señalando como ónica causa legal de la-

declaración de huelga el que se tratará de conseguir el equili- - 

brio entre los factores de la producción, no es conseble en puri-

dad lógica, ni es congruente con esas cuatro fracciones del pro--

pio articulo 450 del Código Laboral mencionado las causales de -

huelga, que no fueron establecidas por el Contituyente de 1917; -

por eso se afirma el legislador ordinario se excedió en sus facul 

tades alejándose del constituyente, y en tal virtud consideramos-

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

tudio, el legislador ordinario no se excedio en las causales que-

se mencionan sino que ha limitado el pensamiento del constituyen-

te a partir de las reformas posteriores. 

Por lo expuesto anteriormente haremos un poco de historia pa-

ra saber un poco más a fondo sobre el aspecto legal de la huelga, • 

donde y como se originé su reglamentación dentro de la Carta Ma& 

na. 

El triunfo de la Revolución Constitucional jefaturada por Ve-

nustiano Carranza, el paso a seguir era la organización del gobier 

no sobre las bases políticas y sociales establecidas durante la - 
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lucha armada en abierta pugna con la Constitución Liberal de 

1857. 

El Ingeniero Félix F. Palavicini explica la necesidad de con-

vocar a un Congreso Constituyente, porque era ineludible convocar 

a la asamblea legislativa revolucionaria para incorporar n una -

nueva Carta Constitucional los principios sociales conquistados -

por los campesinos y obreros en el fragor del movimiento revolu-

cionario; la idea fue acogida por el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Repúbli-

ca, y por decreto de 14 y 15 de Septiembre de 1916 convocó al pue 

blo a .elecciones para un Congreso Constituyente, que debería reu 

nirse en la ciudad de Querétaro el lo. de diciembre de 1916; este 

proyecto tenia el corte clásico de las constituciones liberales.-

(21) 

La nueva carta magna, según la idea de los asesores de Venus-

tiano Carranza, sólo deberla ser una norma ajustada a la realidad 

política de la nación mexicana. 

Un grupo de constituyentes reaccionó violentamente contra el-

tradicionalismo del proyecto; esta actitud reveleba nuevos facto-

res reales del poder, exig/a alguna modificación al sistema, no 

sólo político, sino también social, económico y hasta cultural, 

irrumpiendo en el escenario político mexicano el impulso dominan-

te a un nuevo concepto de derecho, refiriéndose al problema, rela- 
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cionado con la economía, la propiedad y el trabajo; cuando el pro 

yecto de la constitución fue leido, los diputados representantes-

reaccionaron en contra de dicho proyecto por la pobreza doctrinal 

y por no tener proyección en su contenido; los representantes, cu 

yo origen provenía del genuino pueblo, se opusieron a la idea del 

estado espectador: al principio de la intervención en la vida 

económica liberal. 

El movido debate, se inició al discutirse el proyecto del ar-

tículo 3o., que disponía que la Constitución de 1857 al hablar de 

libertad absoluta, entregó la niñez a manos del clero; la comi- - 

sión, para fundar sus argumentos, entre otras cosas dijo que el -

clero aparece en la historia como el enemigo más cruel y tenaz de 

nuestras libertades; su doctrina ha sido y sigue siendo de acuer-

do a los intereses de la iglesia; anteponiéndolos a los de la pa-

tria; la comisión entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena 

a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y 

desengaña del error, inspirándose en un criterio científico. 

Si bien es cierto que desde 1857 se hizo una separación entre 

la iglesia y el estado, aquella, nunca se ha conformado con dicha 

postura. 

Con las armas en la man,..1 me refiero a la revolución cristera: 

su pretexto de defender los principies que dice predicar y que no 
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sostiene porque sigue la filosofía de aquel pensador latino que -

enseñaba a sus discípulos: "adapte su vida a las normas que re--

pito pero nunca viva como yo vivo", 

La iglesia, cuando menos esa es la experiencia de nuestro 

país, siempre se ha opuesto a nuestra evolución social y su sitio-

ha sido al lado de los exploradores y cuando algunos de sus miem-

bros se rebela y se inclina por la causa del pueblo como el cura-

y padre de la patria Miguel Hidalgo o JosC María Morelos, los ex-

comulga y después de colaborar en su asesinato, ordena exhibir 

sus cabezas como si fueran malhechores, (,121 

Esta es la razón por la que los constituyentes de 1917 se fi-

jaron su posición ideológica; respecto a la educación pública es-

taban defendiendo la filosofía de este siglo, pero que de ninguna 

forma ataca a una religión determinada, sino limita la jurisdic—

ción del Estado frente a una institución no estatal. 

De una manera somera estudiaremos un poco el articulo 123 

Constitucional desde su nacimiento.- Al avocarse al conocimiento 

y discusión del articulo So., del proyecto carrancista los diputa 

dos constituyentes se dieron cuenta de la pobreza social y 	no 

interpretaba el sentir de la colectividad; imbuidos en ese espiri 

'tu, los diputados por el estado de Veracruz, Cándido Aguilar y - 

Beriberto Jara, generales del ejército de la Revolución y el inge 



niero Victoria E. Góngora, pedían ampliar dicho articulo, agregan 

do que a igual trabajo debía haber igualdad de salario, indemniza 

ciones por accidentes y enfermedades adquiridas; por su parte, la 

diputación por el estado de Yucatán, propuso la creación de Tribu 

nales de Conciliación y Arbitraje para resolver los conflictos -

entre el capital sobre el articulo So., se propuso hasta el prime 

ro de diciembre de 1916; no obstante el tiempo que se dió a dicha 

comisión para que hiciera agregados y reformas, presentó un pro--

yecto tibio, ajeno al proyecto político social de los constituyen 

tes, aún más, sin reformas de base. 

En esos momentos la asamblea de Querétaro, con representantes 

de las fuerzas sociales y económicas que ya no podían ni querían-

vivir dentro de los moldes estrechos del caducto derecho de pro--

piedad y de empresa, rompieron para crear un nuevo derecho de 

justicia y el papel del estado ajeno al cartabón liberalista, en-

los debates hubo de producirse el choque entre las ideas tradicio 

nales defensoras del concepto político formal, todavía adoradoras 

de la filosofía individualista y del estado polícia; frente a es-

ta proyección sociológica histórica se veían las aristas de un es 

tado que emergía con su cargamento idealista de justicia social. 

En las sesiones subsecuentes, en el mismo mes de diciembre de 

1916, se inscribieron oradores, cuya intervención fueron en con--

tra del dictamen; las oradores, la mayoría de ellos bagado% habla 



ron sobre tecnisismos, como por ejemplo, en donde habrían de si-

tuarse los principios protectores del trabajo; que dichos princi-

pios deberían de estar impresos en el articulo 73; como se ve, -

nunca llegaréin al fondo del problema planteado; pero estaban pre-

sentes diputados, obreros y generales del verdadero ejército del-

pueblo, y así el diputado obrero por el estado de Yucatán, Héctor 

Victoria sin ningún conocimiento técnico pero si con la seriedad-

que da la sinceridad de pertenecer a una clase como es la manual, 

plantea el nacimiento de un derecho constitucional. Dice el dipu 

tado obrero; "La constitución debe trazar las bases fundamenta--

les sobre las que ha de legislarse sobre materia de trabajo, ta--

les como jornada máxima, salario mínimo, higienización de talle--

res, fábricas y minas, convenios industriales, tribunales de con-

ciliación y arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mu-

jeres y a los niños, indemnización, seguros y otras prestaciones-

muy conocidas. Este señor no había tenido maestros agregios, era 

un hombre rudo, cuya maestra fue la vida; sin embargo, al plantear 

el nacimiento de un derecho constitucional en su época y pedir e-

inisistir sobre las bases fundamentales para legislar en materia-

de trabajo, esta debían estar consignadas el la Constitución Gene 

ral de la República; y todavía agrega el diputado obrero: "No es 

posible que un proyecto de reformas revolucionarias pase por alto 

las libertades públicas, como han pasado hasta ahora, las estre— 

llas por las cabezasdc los proletarios allá a lo lejos". 	(23) 



Por su parte el representante por el Estado de Veracruz Heri-

berto Jara, nos dice: "Pues bien, los jurisconsultos, las eminen 

cias en materia de legislación probablemente encontrará ridicula-

esta proposición, como lo es el considerar en una constitución la 

jornada máxima de ocho horas, eso, según ellos, pertenece a la re 

glamentación de las leyes y todavía, agrega el constituyente, la-

doctrina constitucional clásica ha hecho de nuestra constitución-

un traje de luces para el pueblo mexicano; como expresar a los -

científicos los principios protectores de trabajo humano que no -

son simple agragado a la constitución, sino la garantía de las li 

bertades del individuo y de su vida, la libertadimisma no puede -

estar garantizada sino está resuelto al problema económico. 

Con la intervención del diputado Proylán C, Islanjarréz se or-

denaron los términos tratados anteriormente, Señala que a la luz 

del contitucionalismo moderno, debe irse más allá de los textos -

de la Comisión Constitucional que los derechos de los trabajado--

res no deben ser objeto de un articulo ni de unas adiciones sino-

todo un título de la constitución; al trabajador no le importan -

los moldes clásicos de la constitución del pasado, "no señores, - 

a mi no me importa que esta constitución éste o no dentro de los-

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

atendamos debidamente el clamor de los hombres que se levantaban-

en la lucha armada y quienes son los que merecen que nosotros bus 

quemas su bienestar y no nos espantamos que debido a errores de - 



forma aparezca la constitución un poco mal; no nos asustemos de -

esas trivialidades, vamos al fondo de la cuestión; introduzcamos-

todas las reformas que sean necesarias, demoslés los salarios que 

necesitan, atendamos en todas y cada una de sus partes los que me 

recen los trabajadores, pero repito que son muchos los temas a -

tratar, no queremos que todo esto este en el articulo So. Ya que 

es imposible; tenemos que ser más explicitos al texto constítucio 

nal y si es preciso pedirles a la comisión que nos presente un - 

proyecto en que se comprenda todo un titulo de la constitución; -

yo estaré con ustedes porque con.ellos habremos cumplido nuestra-

misión revolucionaria. [24) 

Es necesario, y más por ellos de justicia histórica, decir -

que sobre estas reformas sociales, la lucha contra el pionismo, -

reivindicación de los obreros, la lucha contra el capitalismo mo-

nopolizador abservente y privilegiado ya habla hablado y abundado 

otro ilustre constituyente de 1917, el general Francisco J. Múji-

ca; es asi como se gesta y hace el articulo 123 constitucional, -

obra del pueblo y borde jurisconsultos. 

La fracción XVII del articulo J23 constitucional reza; "Las -

leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patro—

nes las huelgas y los paros". 

Respecto al paro debemos señalar que es un derecho concedido-

constitucionalmente a los patrones en forma exclusiva, fracción - 



XVII- pero a nuestro juicio está limitada indebidamente por la 

fracción XIX, ya que sólo en aquellos casos en que haya exceso de 

producción para mantener los precios en el mercado y peor aún 

cuando tienen que calificarlo y aprobarlo las juntas de Concilia-

ción y Arbitraje estas limitaciones que contiene la fracción XIX-

del artículo 123 constitucional, hace jurídicamente sea imposible 

la coalición patronal, la que la ley subordina la validez de los-

paros al cumplimiento de los requisitos de fondo y forma consis-

tente primero en que haya una super producción y segundo, que las 

juntas de Conciliación y Arbitraje lo aprueben. 

Fracción XVIII, XIX, En cuanto a la licitud de las huelgas y 

paros.- Llegamos al documento más importante de la materia que es 

tamos estudiando, o sea el artículo 123 de la Constitución Politi 

ca de 1917; consagra la huelga y el paro, los derechos respecti--

vos de los obreros y de los patrones indica además este articulo-

en su fracción XVIII; las huelgas serán lícitas cuando tengan -

por objeto conseguir el equilibrio de los factores de la produc—

ción armonizando los derechos de trabajo con los del capital.(25) 

Los servicios públicos serán obligatorios para los trabajado-

res dar aviso, con diez días de anticipación a la junta de conci- 

liación y arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del -

trabajo; las huelgas serán señaladas como ilícitas únicamente 

cuando la mayoría de los huelguistas ejercitaran actos ventos- 



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

llos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen-

del gobierno. 

Fracción XIX del articulo 123; establece; "Los paros serán-

licitos únicamente cuando el exceso de la producción haga necesa-

rio suspender el trabajo para mantener los precios en un limite - 

costeahle, previa aprobación - de la junta de conciliación y arbi--

traje. 

Huelgas, Paros y su diferencia, el articulo 440 de la ley or-

dinaria define a la huelga como la suspensión legal y temporal del 

trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

La ley anterior o sea la de 1931 en su articulo 277 concibe -

al paro como la suspensión temporal, parcial o total, por una coa 

lición de patrones, (2() 

La diferencia entre la huelga y el paro radica en la doctri—

na, naturalmente siguiendo la sistemática que nos hemos trazado;-

en efecto la huelga además de ser un derecho es un medio de lucha 

que emplean los trabajadores en contra de los patrones, 

Mientras que la huelga obedece a -múltiples causas, el paro es 

únicamente contra los obreros, cuando exista exceso de producción 



o haya necesidad de suspender el trabajo, para mantener los pre--

cios en un limite costeable y previa aprobación de la junta de 

conciliación y arbitraje, 

Como se advierte la causa del paro es una solaz la señalada-

en la multimencionada fracción XIX, de naturaleza escencialmente-

económica, pero condicionada a la aprobación del tribunal del tra 

bajo. 
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LA HUELGA COMO UN DERECHO SOCIAL ECONOMICO 

A).- LA HUELGA A LA LUZ DE LA TEORLA INTEGRAL. 

No sólo tiene un derecho proteccionista, sino reivindicador -

de los dereche's del proletariado, pues a través de la misma puede 

obtenerse el pago de la plusvalía, mediante la socialización de -

los bienes de producción. 

En el segundo congreso del Derecho de Trabajo y Previsión So-

cial, la huelga tuvo un derecho de autodefensa, con carta de ciu-

dadanía en la Constitución. 

En tal virtud, a la luz de la Teoría integral y de la consa—

gración del derecho de huelga, las fracciones XVI, XVII y XVIII -

del artículo 123 Constitucional, el ejercicio de tal derecho por-

su naturaleza social y por su finalidad no sólo consigue el mejo-

ramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, sino-

que reivindica los derechos del proletariado, mediante el cambio-

de las estructuras económicas, para la realización plena de la 

justicia social que se deriva del conjunto de preceptos del ar- 

tículo 123 Constitucional, 	(l) 

'La teoría de la huelga en el derecho social mexicano no sólo-

tiene por objeto proteger a los trabajadores, sino reivindicarlos 



mediante ciertos privilegios y mejoramiento de sus condiciones la 

borales; pero como se ha dicho, la huelga también tiene por obje-

to reivindicar los derechos del proletariado, lo cual podría con-

seguir a través de una huelga general que tuviera por objeto el -

cambio de la estructura económica derrocando al poder capitalista 

llevando a cabo la socialización de dos bienes de producción. 

El origen de esta teoría se encuentra en el discurso del trece de 

noviembre de 1912, pronunciado por el diputado Nacías, en la XXVI 

legislatura y ratificado en el Congreso Constituyente de Queréta- 

ro. 

En apoyo a ésta teoría, invocamos el pensamiento socialista -

de los constituyentes, pues si tratándosede los campesinos, se 

les había dotado de la tierra, a los obreros se les daba distinto 

trato pero se debió a que el país no estaba industrializado; sin-

embargo las puertas quedaban abierta para la clase obrera y algún 

día lograría que le entregaran las fábricas como sugiere el si-

guiente párrafo de la obra del ingeniero Pastor Rouaix, que por 

su trascendencia se reproduce. 

Si la presentación del artículo quinto del proyecto de la pri 

mera jefatura produjo una intensa conmoción en la cámara por en--

contrarlo insuficiente para satisfacer las ansias populares el 

artículo 27 que se refería a la propiedad de la tierra, porque 

sólo contenía innovaciones de interés secundario sobre el artícu- 



lo de la Constitución de 11157, sin atacar cuestiones vitales que 

exigía una devolución que habla sido provocada por la necesidad t 

de una renovación absoluta del régimen de la propiedad rústica. 

En estos tiempos el obrero pesaba poco en la sociedad Tmxica- 

na porque el país no estaba industrializado, al mismo tiempo que- 

el campesino se extendía desde los confines lejanos del Estado de 

Sonora que gozaba de medianas consideraciones, hasta las selvas - 

vírgenes de Chiapas, en donde el indio era importante para romper 

sus cadenas, estos movimientos hicieron que la resolución del pro 

blema agrario fuera de más urgencia y mayor necesidad para el país 

que la resolución del problema obrero pues en aquel no sólo esta-

ba la prosperidad de la clase trabajadora, sino la nacionalidad -

misma en su fase fundamental que es la tierra; por otra parte, el 

obrero por imposibilidad material nunca ambiciono poseer la fábrica, 

mientras el campesino si concibió desde el primer momento que su-

redención era poseer la tierra, 

Así pues, no hubo ningún intento por parte de la clase traba-

jadora para que le entregara la fábrica, por no estar industriali 

zado el país en 1917, sin embargo, se crearon en el articulo 123-

derechos sociales en los que se propicia para el proletariado, en 

el futuro, el mismo tratamiento que se les die) a los campesinos,-

ya que tanto los obreros como aquellos constituye la clase obrera 

y al otorgarles el derecho constituye el derecho de huelga como - 



derecho social redentor, se consiguió en el texto del articulo 

123 de derecho de los trabajadores para obtener las fábricas y 

las empresas en el momento en que el pais alcanzara su más alta -

industrialización tomando en cuenta que ya se habían expresado en 

la XXVI legislatura Maderista y en el seno del congreso constitu-

yente de socializar los bienes de producción para la transforma—

ción del sistema capitalista y crear un nuevo régimen social, en-

que se suprimiera la explotación del hombre por el hombre. (2) 



B).- LA HUELGA COMO UN DERECHO SOCIAL. 

La huelga es el fenómeno que tiene más honda repercución den-

tro del seno de la sociedad, en tiempos normales. Ello se debe -

a que la huelga tiene, muchas veces, consecuencias improvisibles-

dentro de la sociedad, las consecuencias son tales, que para al-

gunos teóricos del movimiento social, la huelga puede ser la an-

tesala para la teoría del poder público por parte de los trabaja-

dores organizados. 

Poco o nada nos importa que un individuo, que un obrero no -

trabaje, despertará nuestra atención que cien trabajadores decla-

ren una huelga, pero si son cien mil los trabajadores que la de—

claren, entonces toda la sociedad se sentitá inquieta y seguira -

fijamente la evolución del movimiento y aprobará o censurará el -

movimiento huelguístico y la conducta que ofrezca el mismo gobier 

no en su intervención para la solución del conflicto. El éxito -

de una huelga, su popularidad o impopularidad, pueden depender de 

la situación en la cual se encuentren la sociedad, cuando existe-

una manifiesta prosperidad social dentro del ciclo económico, una 

huelga bien fundada, puede ser vista, inclusive, con simpatía, pe 

ro en el tiempo de crisis, cuando la sociedad sufre hondas convul 

siones económicas, generalmente las huelgas son mal vistas por - 

los miembros que integran la sociedad; no obstante, en esta tpoca 

cuando el proletario sufre más en sus intereses económicosociales. 



Mario de la Cueva, con un criterio incisivo apunta; en otros-

tiempos, el orden jurídico de la empresa era dictado por el patro 

no, pero la justicia social impuso la conformidad de las dos par-

tes, o sea de los trabajadores y del patrón. 

En efecto, durante el siglo pasado, el patrono era como abso-

luto dentro de su fábrica, él podía hacer lo que le viniera en 

gana, inclusive destruirla, pero en nuestros días, la libertad -

del patrono, aun dentro de su misma fábrica, se encuentra limita-

da por los derechos de los trabajadores que nacen, ya del contra-

to colectivo de trabajo, o bien, del reglamento interior del tra-

bajo. En cierto modo el derecho de propiedad individual se ha 

transformado en un derecho social. Cn 

Ahora veremos la huelga como un derecho social, si pero de la-

clase trabajadora. 

a).- Sujetos de la huelga.- Los sujetos del derecho obrero -

son el trabajador, el patrón, los sindicatos obreros, los patrona 

les (consideramos entre éstos a las federaciones que forman uno y 

otro de estos sindicatos). 

Pueden surgir conflictos entre obreros, éstos entre patrones, 

entre obreros y sindicatos de patrones, entre sindicatos de obre-

ros y de obreros (sea o no éstos patrones), entre sindicatos y en 

tres dindicatos obreros. 



b).- Modalidades de la auelga.- Es conveniente precisar algu 

nos términos empleados en materia de huelgas, que tienen un signi 

ficado que podemos utilizar en cierta forma, lógico desde el pun-

to de vista gramatical. 

La huelga licita se funda en las fracciones MUT y YVIII, 

apartado A, del articulo 123; de la fracción XVIII establece que-

tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos facto 

res de la producción. En este sentido, es un derecho social-eco-

nómico, cuyo ejercicio pone en manos de los trabajadores el equi-

librio entre los factores de la producción, mediante el cumpli- -

miento de los requisitos puramente formales y sin intervención de 

ninguna autoridad de trabajo o politica que pudieran disfrutar en 

la práctica el libre ejercicio de tal derecho. 

Huelga ilícita.- Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos-

violentos contra las personas o propiedades, o en caso de guerra-

cuando aquellos pertenezcan a establecimientos o servicios que de 

pendan del gobierno (fracción XVIII y final del apartado A del ar 

ticulo 123 constitucional y 445 de la ley ordinaria). 

Para declarar la ilicitud de una huelga se requiere la compro 

baci6n plena de que la mitad más uno de los trabajadores huJlguis 

tas han llevado a cabo actos -violentos contra las personas o las- 



propiedades, o bien porque el país se encuentra en estado de gue-

rra. 

Huelga Justificada.- La nueva ley federal de trabajo en su -

articulo 446 establece que la huelga justificada es aquella cuyos 

motivos son imputables al patrón. 

La calificación de imputabilidad sólo puede hacerse, en nues-

tro concepto, cuando los trabajadores se sometan al arbitraje de-

la junta, y decidir si el patrón di8 causa al Inovimiento de huel-

ga por lo mismo, debe sufrir las consecuencias de imputabilidad -

y cuando el patrón esté encuadrado en este tipo de delito, debe -

satisfacer las peticiones de los trabajadores en cuanto sea proce 

dente y al pago de salarios correspondientes 	a los días que 

hubiere durado la huelga. 

Huelga Existente.- Es aquella en que los trabajadores han -

cumplido con los requisitos puramente formales, que consisten en-

solicitar al patrón, por conducto de la autoridad correspondiente, 

y fundada en cualquiera de los objetos que señala el artículo 450-

en la inteligencia de que si no se solicita la declaración de ine 

xistencin de la huelga dentro de las 72 horas siguientes a la sus 

pensión del trabajo por ministerio de ley será considerada exis—

tente para todos los efectos legales correspondientes, como dis-

pone expresamente el artículo 450 de la ley laboral. 
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Es obvio que la declaratoria de licitud implica la de existen 

cia, más no la ilicitud, porque sólo es cuando la mayoría ejecuta 

actos de violencia o son trabajadores del gobierno y existe esta-

do de guerra. 

Huelga Inexistente.- El articulo 459 de la ley declara cate-

góricamente que la huelga es inexistente en los siguientes casos-

específicos: I.- Cuando la huelga se realiza por número de traba 

jadores menor al fijado en el articulo 451 fracción 

II.- Que la huelga no reuna ninguno de los objetivos a que se re-

fiere el artículo 450 y que ha quedado precisado en el apartado,-

en el que se expresa tales objetivos. 

III.- Cuando no se llenan los requisitos del articulo 452, lis 

cuando no se le hace la solicitud formal al patrón ni se presen-

tan la solicitud por conducto de la autoridad, para el efecto de-

la notificación al mismo ni se conceden los términos que específi 

ca la ley de seis días para cualquier empresa y de diez para los-

casos en que.se trate de servicios públicos. 

Por lo consiguiente, por ningún motivo podrá declararse la 

inexistencia legal de la huelga por causas distintas de las espe-

cíficndas en los tres casos anteriores. 
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En caso de que se declare la inexistencia legal de la huelga-

por disposición del articulo 463, se dictaran las siguientes medi 

das. 

I.- Se fijará a los trabajadores un término de 24 horas para-

que regresen al trabajo, 

II.- Se les apercibirá de que por un sólo hecho de no acatar -

la resolución, terminarán las relaciones de trabajo salvo causa 

justificada. 

III.- Se declara que el patrón no ha incurrido en responsabili 

dad 	y que está en libertad para contratar nuevos trabajadores. 

rv.- Se dictarán las medidas que se juzguen convenientes para-

que pueda reanudarse el trabajo, 

Efectos de la Huelga,- Cuando una huelga es declarada Mei-

ta se da por terminado los contratos de trabajo en este caso el -

patrón no podrá incurrir en ningfan delito porque queda en liber-

tad para celebrar nuevos contratos de trabajo, 

Ahora bien en el caso de que se declare la inexistencia le- - 

gal del estado de huelga, vamos a reproducir para tales fines, el 

artículo 932 fracción I, el que dice: se fijara a los trabajadores 
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un término de 24 horas para regresar a su trabajo". 

II.- Se les apercibirá de que por el sólo hecho de no hacerlo, 

terminarán las relaciones de trabajo, salvo causas justificadas. 

III.- Se declara que el patrón no ha incurrido en responsabili-

dad y que está en libertad para contratar nuevos trabajadores. 

rv.- Se dictarán las medidas que juzgue convenientes para que-

pueda reanudarse el trahajo. 

Cuando es declarada la huelga existente, huelga justificada,-

huelga lícita, el patrón debe satisfacer las peticiones de los .1-

trabajadores en cuanto sea procedente y el pago de los salarios -

correspondientes a los días que hubiese durado la huelga, 

Calificación de la huelga. 

El tribunal del trabajo, para calificar sobre la actitud de - 

una huelga, tiene que analizar si este movimiento tiene por objeto: 

Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc-

ción y que además la declaratoria de huelga ha sido hecha por la-

mayorla de los trabajadores; de acuerdo con la Ley Federal del -

Trabajo, la autoridad debe observar si los trabajadores presentan 

su pliego de peticiones, asi como que en dicho pliego se citen 
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las fracciones en que se fundamenta la huelga cuando se trata de'-

empresas privadas, el aviso de notificación debe hacerse con seis 

días de anticipación y si se trata de servicios públicos el aviso 

deberá darse con diez días de anticipación; el escrito petitorio-

se presenta ante la autoridad de trabajo o a la mas alta autori-

dad del lugar, en la inteligencia de que debe hacerse ante el Pre 

sidente de la junta de Conciliación y Arbitraje, Este cuerpo co-

legiado debe hacer llegar la notificación mediante la entrega de-

una copia del emplazamiento el mismo día en que recibió el pliego 

petitorio; a su vez, el patrón debe contestar por conducto de la-

junta respectiva y por escrito, dentro de las 48 horas siguientes 

de haber sido notificado. C4/ 

La junta de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, procurará 

avenir a las partes mediante una audiencia de Conciliación y si -

los obreros se abstienen de comparecer en el plazo señalado para-

declarar la huelga no correrá; si el patrón o sus representantes-

no concurren, el presidente de la junta puede emplear medios de 

apremio para conseguir su presencia. 

La reglamentación de los preceptos, aún cuando no tiene por - 

objeto la resolución del fondo de los conflictos, existe cierta -

intervención de las autoridades, que en muchos casos tienen fina-

lidades políticas, lo cual significa el grado en que la práctica-

sean declaradas indebidamente varias huelgas inexistentes, nulifi 



cando en ocasiones, el libre ejercicio del derecho de la huelga,-

convirtiendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en órganos-

dependientes del poder capitalista; las leyes reglamentarias del-

articulo 123, como obra del régimen capitalista sellalan requisitos 

previos para la declaración de huelga que debe limitarse al mero-

acto de la suspensión de labores por todo el tiempo que la misma-

dure. También los requisitos están consagrados en el articulo 

920, 921 y 922, 	(5) 

El presidente de la junta de Conciliación y Arbitraje o la 

autoridad ante quien se presente el pliego, de conformidad con el 

articulo 921, deberá hacer llegar al patron emplazado la copia -

del escrito respectivo dentro de las 24 horas siguientes a la de-

su recibo y a partir de la fecha de emplazamiento, el patrón por-

ministerio de ley, será depositario de la empresa o establecimien 

to afectado con la huelga, con las atribuciones y responsbilida--

des inherentes al cargo y a partir de la fecha y hora de la noti-

ficación no podrá ejecutarse ninguna sentencia en contra del pa—

trón, ni de la empresa en donde se hubiere declarado la huelga, -

ni podrá practicarse ningún embargo, ni diligencia a juicio de de 

sahucio en que se encuentran instalados los bienes de la produc—

ción, que necesariamente deben responder a los resultados del con 

flicto de huelga. 



Terminación de la huelga. 

La huelga termina: por acuerdo entre los trabajadores y patro 

nes, previa aprobación del convenio respectivo por la Junta de -

Conciliación y Arbitraje, debiendo examinar que no se violen los-

derechos adquiridos por los mismos en contratos colectivos ante—

riores. 

El articulo 469 declara que la huelga termina en los casos si 

guientes: (6) 

Artículo 469. La huelga terminará: (7) 

I,- Por mutuo acuerdo entre los trabajadores huelguistas y -

los patrones. 

II.- Si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticio-

nes contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre 

los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. 

III,- Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremen-

te elijan las partes, 

IV.- Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los-

trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión. 
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Y por último, en caso de que los trabajadores se sometan al -

arbitraje de la junta, se aplicara el articulo 939, que a la letra 

dice: "Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los 	-

trabajadores a la decisión de la junta, se seguirá el procedimien 

to ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de la-

naturaleza económica, según el caso". 

Si la junta declara en el laudo que los motivos de la huelga-

son imputables al patrón condenará a esté a la satisfacción de -

las peticiones de los trabajadores, en cuanto sean procedentes y-

al pago de los salarios correspondientes a los días en que hubie-

se durado la huelga. 

En ningún caso será condenado el patrón al pago de los sala--

rios que hubiesen declarado los trabajadores en una huelga en los 

términos del artículo 4SQ, fracción VI, ell] 

Otras formasde lucha para la efectividad de la huelga. 

La lucha ideológica.- Hemos visto, en primer lugar que la -

lucha económica permite mejorar un tanto la situación de la clase 

obrera, aún dentro del sistema capitalista. 

As1 lo demuestra la experiencia de muchos países en que los 

obreros obligaron a la burguesía a hacerles importantes conse--

ciones, 



Ahora bien, la lucha económica presenta una limitación; no 

afecta las bases del régimen capitalista, por lo que no pueden 

dar satisfacciones al interés económico de los obreros, que es 

verse libre de la explotación. Además de los éxitos de la lucha-

económica, éstos son muy frágiles sino vienen respaldados. 

La burguesía aprovecha la menor oportunidad para retirar sus-

concesionesypasar a la ofensiva, contra los intereses económicos 

de la clase obrera. 

Por esas razones, el movimiento obrero no puede alcanzar vic-

torias importantes si la lucha se circunscribe a la defensa, de -

los intereses económicos inmediatos, 

Una vez intentada la lucha económica, procederemos a anali—

zar nuestro tema de estudio, 

La lucha de la clase obrera, como cualquier otra, viene im- -

puesto por su propio interés; éste interés es producto de las re-

laciones económicas sociales. (capitalistas que condenan a la - 

clase obrera a la explotación), 

El interés de la clase no es algo que haya inventado un tebri 

co o partido, existe objetivamanete, 
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Por esto no significa que la clase obrera adquiera automática 

mente de la noche a la -mañana, conciencia de su interós; cierto -

que las condiciones de su vida del proletariado empuja a los obre 

ros hacia determinada manera de pensar, al tropezar continuamente 

con injusticias y con muestras de desigualdad económica y social-

en que se encuentra; esto origina ante los obreros un sentimiento 

de descontento de irritación y de protesta más no hay que identi-

ficarlo con la conciencia del interés de clase. 

La conciencia de clase es la comprensión de los obreros de 

que el único medio para mejorar y emanciparse es la lucha contra-

la clase capitalista, fabricantes o empresas. 

La lucha ideológica del proletariado presupone, en primer lu-

gar la adopción de una concepción del mundo, de una teoría cientl 

fica que alumbra a la clase obrera el camino de su emancipación.-

(9) 

Pero la concepción científica del mundo para la clase obrera-

no es un compendio de respuestas a cuantos problemas puedan plan-

tarse a los trabajadores en las etapas siguientes de la historia, 

de tal manera que en condiciones favorables surgirá una nueva en-

el mundo. 



La lucha política.- La forma superior de la lucha de clases-

de los obreros es la lucha política. 

La lucha política es posible, únicamente cuando la clase obre 

ra, o al menos su parte avanzada, a adquirido conciencia de clase 

y tiene noción clara de sus intereses. 

Los obreros ajustan la lucha política a las circunstancias -

de cada caso y recurren a los procedimientos más diversos: desde 

las manifestaciones, mítines, huelgas económicas, huelgas políti-

cas o por solidaridad, intervienen en las elecciones y parlamen--

tos. 

La clase obrera se ha convertido en la primera fuerza políti-

ca, social de nuestros tiempos y en bastantes países se ha demos-

trado ser capaz de cumplir la misión que le asignaba la historia. 

Existe un número de problemas importantes por los que pueden-

luchar y luchan juntos ios obreros. 

Tales son las defensas de los intereses económicos inmediatos 

frente a los demás monopolios, en mantenimiento de la paz y de la 

democracia, etc., se trata de cuestiones que derivan de las pro--

pias condiciones de vida de las grandes masas y que por esta ra—

zón fácilmente comprendidas. 



Las grandes masas de campesinos, que en muchos paises repre-

sentan el sector más numeroso de la población, siguen siendo víc-

timas, ya de la superVivencia del feudalismo, ya del yugo del ca-

pitalismo. 

Lo mismo ocurre en cuanto la pequeña burguesía urbana; dentro 

del capitalismo y sobre todo en la etapa actual, esta numerosa ca 

pa social apenas resiste la embestida del gran capital, que se en 

cuentra siempre en ruina. 

Una cantidad bastante numerosa de la sociedad capitalista en-

crecimiento constante, quienes se ocupan des uno o de otro trabajo 

intelectual: empleados, ingenieros, técnicos, médicos, abogados,-

maestros,. escritores, artistas; en el pasado muchos de ellos cons 

titulan un grupo social previlegiado, pero ahora en su inmensa ma 

yoria son explotados. 

Durante los últimos 120 años que nos separan de la primera 

acción revolucionaria independientemente de los obreros (184g en-

Francia); el proletariado ha sostenido miles y miles de batallas-

grandes y pequeñas, saliendo vencedor en unas y vencido en otras; 

en esas batallas los obreros han hecho gala de heroísmo como ja--

mris demostró ninguna otra clase en la historia. 



C).- LA HUELGA COMO UN DERECHO ECONOMICO, 

Hemos afirmado que todo conflicto obrero patronal tiene un do 

ble aspecto: ECONOMICO Y JURIDICO. 

Nos referimos en este aspecto económico de la huelga, para 

tratar posteriormente del aspecto jurídico. 

En efecto, la raiz económica de la huelga es la serie de nece 

sidades no satisfechas por los trabajadores que en un momento de-

terminado se transforman en la Illtima razón de la conducta de los 

trabajadores que se ven impedidos por aquella insatisfacción a ir 

al movimiento huelguístico. 

Por otra parte, la huelga persigue al menos en Derecho Labo--

ral, el restablecimiento del equilibrio entre los factores de la-

producción, que no son otros que el capital y el trabajo, frac- - 

ción XVIII del artículo 123 constitucional. 

En nuestro Derecho Procesal del Trabajo, la huelga es el me--

dio más generalizado que los trabajadores mexicanos emplean para-

obtener de los patrones mejores prestaciones económicas o en los-

contratos de trabajo.. 

No todos los economistas están de acuerdo sobre el aspecto 

económico de la huelga, en relación con los salarios: 



"Parece que las huelgas sean determinadas más bien por causas eco 

nómicas, cuya principal sea el alza de los beneficios, la cual re 

sulta a su vez, de un movimiento favorable de la industria. 

Es natural y muy justo que los obreros se traten de bonen- -

ciar en todas las ocasiones favorables; tanto más cuanto que en--

tonces tienen más probabilidad del éxito de las huelgas. 

Sin embargo, aun están por resolver la cuestión de si las 

huelgas pueden ejercer una acción eficaz para la subida de los sa 

larios. 

Los economistas de la Escuela Liberal no están dispuesto a ad 

mitirlo, pues creen que el precio de los salarios es, como el pre 

cio de lasmercancías, determinado por leyes naturales que dominan 

desde muy alto todas las contiendas de las partes interesadas. 

Otro economista, Miguel A. Quintana, a propósito de la cues—

tión nos dice: "En el régimen capitalista liberal, o de sello de 

mocrático burgués, la huelga no se puede evitar, porque el (mico-

recurso que tiene el trabajador para exigir parte de la plusvalía 

que toma el capitalista". 

Ahora veremos la huelga desde un punto de vista jurldico: 



Varios criterios han existido para fundar jurídicamente la 

huelga entre ellos tenemos: 

CRITERIO JUSNATURALISTA.- Todo hombre nació libre para traba 

jar, y en consecuencia, para no trabajar. Lógicamente, decía Ber 

ger, citadó por el maestro de la Cueva: "Lo que puede hacer una 

persona pueden efectuarlo diez o cién". 

Como se admite, diez, cién °mil hombres pueden trabajar, pe-

ro si son sus deseos no trabajar, también lo pueden hacer, 

En este último caso estaremos ante una huelga, 

Criterio Liberal.- La Escuela Laboral, siguiendo los princi-

pios "dejar hacer" y "dejar pasar", consideró que la huelga era -

resultado de la abstención del mismo Estado frente al libre juego 

de las leyes económicas. 

En efecto, si el libre juego de las leyes económicas era la -

libertad de acción del capitalista y del trabajo, era igualmente-

natural, que las huelgas no fueran para cosa que la manidestación 

que el libre juego de dichas leyes económicas. 

Este criterio lo sostuvo el brillante jurista mexicano, José-

María Lozano, al decir: Si una persona con el capital y crédito-

necesario, compra en un Distrito extenso todo el trigo o maíz de- 
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la cosecha de uno o más años, y después vendeestas semillas a un 

precio muy elevado para obtener un lucro cuantioso en esta especu 

lación, está en su derecho; y lejos de que infrinja con esto nues 

tro artículo constitucional, está amparado y protegido por la ga-

rantía que establece el artículo 4o. de la misma, si los obreros-

de cierto arte, los oficiales de una sombrerla, por ejemplo, se -

niegan y convienen en no trabajar en las fábricas sino por cierto 

precio y determinadas condiciones, están igualmente en su derecho 

los dueños de las fábricas no pueden romper ese pacto por perjudi 

cial que sea a sus intereses y la autoridad pública tampoco puede 

intervenir, sino empleando en el terreno, de la persuaci.ón los me 

dios, que según el caós, aconseja la prudencia. 

Criterio Obrero.- El sindicalismo revolucionario se ha forta 

lecido con la huelga y al mismo tiempo, en forma dialéctica, la -

huelga se ha perfeccionado con la ayuda del mismo sindicalismo re 

volucionario. 

El sindicalismo Francés orientado por el marxismo ha alcanza-

do una gran madurez en el campo de la lucha social y su mayor fru 

to ha sido el derecho de huelga. 

Los juristas franceses han influido profundamente en la es- - 

tructuración del derecho del trabajo, tanto en lo sustantivo como 

en lo adjetivo, sobre todo en los paises del derecho escrito, co-

mo el nuestro en efecto, Paul Pic, tal parece que preside el as-- 



pecto legal de la huelga, especialmente en lo que se refiere a la 

definición y el concepto de la "coalición". 

Maximo Leroy expone el pensamiento francós del sindicalismo -

sobre la huelga con absoluta claridad cuando dice: 

"Según las teorías actuales, la huelga es un-movimiento re-

volucionario por escancia, que es necesario provocar, porque la -

batalla sindical en los cerebros naciones nuevos tanto menos len-

tas en venir cuanto la lucha es más viva naciones de responsabili 

dad de clase, de organización auton&ma del trabajo, de limitación 

y de negociación la propiedad capitalista, toda una serie de con-

cepciones personales del proletariado en oposición completa con 

el derecho reinante". 

"Las huelgas, escribio Griffuelhes, antiguo secretario de la-

C.G.T., aparecen como necesarias, pues forman a los trabajadores-

y los prepara parala lucha, acostumbran a las clases obreras a la 

acción y a la defensa de sus intereses, Con las federaciones pro 

fesionales más numerosas, frente a la clase patronal nacionalmen-

te organizada y teniendo a su disposición medios de comunicación-

rápidos para reemplazar a los huelguistas, esta concepción ofensi 

va no ha hecho sino precisarse. 

Se sustituyó la ayuda pecuniaria por la ayuda de la solidari-

dad sindical; los sindicatos de una profesión erigen en sistema - 



el rehusarse o vender su fuerza de trabajo; y los sindicatos per-

tenecientes a todas las profesiones de una ciudad tienen a lo mis 

mo. No se trata ya de huelga parcial, ni de huelga local; tampo-

co de dinero, de cooperación o de mutualismo sino de la negativa-

general de una profesión; de la solidaridad profesional entre to-

dos los oficios, en suma de una acción subersiva". 

¿En qué momento histórico-social la huelga de fenómeno social, 

de hecho social, se convierte en derecho? se ha insistido, en que 

la huelga con las características que la configuran en nuestros -

días sólo aparece con el nacimiento y desarrollo del régimen ca-

pitalista en el que vivimos, 

Hacia fines del siglo XVIII, con la Revolución. Industrial Eu-

ropea, aparecen los primeros movimientos huelguísticos. Durante-

los dos primeros tercios del siglo XL1, el capitalismo industrial 

alcanza su juventud y con ésta, también la huelga se desarrolla, 

Primero, la huelga fue considerada como un mero hecho social, 

después, ese hecho social fue considerado como delito y más tar—

de, hacia fines del siglo pasado y principios del presente, la -

huelga se convierte en derecho de las mayorías explotados. El Es 

tado, primero es diferente ante el hecho de la huelga después, el 

Estado liberal la considera, como el cumplimiento del libre juego 

de las leyes económicas, más tarde, afirma el Estado que la huel- 



ga es un delito y, finalmente, la huelga es considerada como un -

derecho y para satisfacción del pueblo mexicano, fueron precisa--

mente constituyentes mexicanos, los de Querétaro, quienes cansa--

grarón el Derecho de huelga en la Constitucién de 1917. (10) 

Por lo expuesto me permito formular las siguientes conclusio- 

nes. 
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CONCLUSIONES 

I.- En los tiempos remotos de la historia de la huelga, en Egipto 

Grecia, Roma etc., hubo varios intentos de libertad, poro no-

se podría decir que son antecedentes de la huelga, ya que en-

ese entonces imperaba la esclavitud, por lo tanto no se po- - 

dria llegar a la huelga, así sólo fueron intentos de libertad 

de una lucha de la clase débil en diferentes momentos y cir--

cunstancias. 

Durante la Edad Media,es donde podremos afirmar que aparece -

la huelga, pues el trabajador tiene ya una conciencia de cla-

se y ésto hace que haga ya reclamaciones laborales. 

III.- El Constituyente de 3857 habla de libertad para el ciudadano, 

pero de una libertad de asociación, de agrupación, etc., más-

no habla de una asociación o agrupación con fines huelguísti-

cos, es decir no pudo legislar la asociaci6n profesional ni -

la huelga porque no se dieron circunstancias para su nacimien 

to. 

Pi.- Durante los anos J906 y 3907 el trabajador yu teniendo con- -

ciencia de las explotaciones de que era objeto, se revela an-

te el patrón, ésto hace surgir las huelgas más famosas de la-

historia de México como son las huelgas de Río Blanco y la de-

Cananea, éstas serian años más tarde las que dieran origen al 



movimiento de 1910, donde nacieran los preceptos 3, 27 y 123-

constitucionales. Pero no es sino hasta la Contitución de -

1917 donde se consagran y otorgan Derechos Sociales es decir-

Colectivos. Debo mencionar que el maestro Trueba manifiesta-

en su cátedra que la primer huelga en Mtxico fue en el año de 

1853 en la catedral por los cantores yministreles. 

V.- Por lo estudiado en las Legislaciones Extranjeras, podremos - 

decir que fue en México donde primeramente se estableció la -

huelga en forma legal, es decir las demás instituciones jurí-

dicas extranjeras la establecen legalmente, pero tiempo des-

pués que en México, 

VI.- La Huelga como un problema Contemporáneo de la clase trabaja-

dora, nos presenta variados conceptos sin otro valor que el -

mismo; asi encontramos el concepto legal que nos da la Ley Te 

deral del Trabajo en su articulo 450, en su fracción 1., en 

donde se trata de conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción que son capital y trabajo. 

VII,- Asi el Derecho a la huelga queda legislado juridicamente en -

el articulo 123 Constitucional, se nos presenta como un movi-

miento de carácter progresivo social en donde se trata de ob-

tener prestaciones económicas, pollticas y sociales, así como 

mejor trato del patrón al trabajador. 



VIII.- Por esto encontramos llena de verdad la tesis del maestro 

Alberto Trueba Urbina en el aspecto de que la huelga no es s6 

lo un Derecho de Autodefensa sino que también es reivindicadory 

tutelador de los Derechos del trabajador. 

IX.- La huelga es un Derecho Económico ya que de la popularidad -

y el éxito de la huelga pueden depender en un momento dado -

de la situación en la cual se encuentre la sociedad, pues -

cuando existe una manifiesta prosperidad social dentro del -

ciclo económico, una huelga bien fundada puede ser vista in-

clusive con simpatía, pero en tiempo de crisis, cuando la so 

ciedad sufre hondas convulsiones económicas son generalmente 

mal vistas, por los miembros que integran una sociedad. 

X.- La huelga como un Derecho Social a la Luz de la Teoría Inte-

gral, es reivindicadora de los Derechos de Proletariado pu—

diéndose llegar hasta la socialización de los bienes de la -

producción. 
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