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INTRODUCCION 

Mucho se ha escrito sobre el apasionante tema de lR huelga, y de 

su funci6n protectora, tutelar, reivindicatoria en· nuestro der&-

cho l».boral, medio jurídico que es y Geguirá siendo el arma más 

contundente nue nuestros trabajadores esgrimen en contra del ca.-

pi tal. Ya nue éste es un fenómeno socio-político-econ6mico aue a 

tr~vés del tiempo hn ~enido una enorme evolución, desde aquellos 

tiempos en ~ue estuvo prohibida, hasta llegar a ser conquistada 

leg,.lmente como g:\ranti<'. social enm?.rcadP.. en nuestra Consti tu

ci6n política. 

Al curs"r la materi?. de Derecho del Trabc. jo II con Gl Dr. José 

n6valos 1.lora.les, él nmnblernente me suf.Siri6 como tema de tesis 

hablar sobre la huelga por solidaridad, y es precisrmente al in

vestigar cuando notnmos nue de la huelga por solidaridad se ha 

escrito muy poco en comparación, " lo que sobre l" huelga se ha 

escrito, hecho nue llamó mi etenci6n y me motivó a dar vida a 

este tesis su nombre " LA HTJBLGA POR SOLIDAfl.ID.~D BN EL DERECHO 

:mxrc.~NO DEL T:l..tBAJO ·•• r.lisma aue divido en cuTtro c:>pitulos, 

treb.njo en el oue no pretendo n.ba.rcar nspectos generales de una 

acusios~ investigación, sino se~alar puntos relevantes de lo que 

es le. huelg'"! por solidPridad. 



Asi en el primer Cr'lpitulo se?iPlo su definición: Doctr-in~1ri::i, le

gnl, jurisnruñenci:'ll, ?.Si como mi pr•.J)io conce9to e.1 respecto. 

r.n su sef;Uni\o cnpi tulo elnboro un estricto estudio hist6rico de 

los .,,ntecr,dentes, n!lcimiento, y evolución de 13. huelgE por 3oli-

dPride>d. 

".:r1 el c0 pítulo tercero rcnlizo un "n •lisis jurídico de su n»t~ 

lez" .jurÍdicP., y en el cPpÍtulo cu?..rto señ8lo sus efectos 9olít~ 

cos, socisles, y econ6micos, y h~~go tm? crític~. :=:i ln huelga por 

solidflrid:id. 

Crític~ enfoc·;d? ·11 'l:ipecto econ6mico oue origin~i le huelga. por 

solidPridBd, pues conGidero nue l~':!S crísis no suel.en ser genero-. 

n.f"s con los tri:Jbrj?.dores. :~o obst:·:nte no tener 1.:: :::i1z minim::-. cul 

p? de ellns, r 1.P clrise nbrer:-::i le toca, por l:.-t ví·, de:L de:.: empleo 

y d.e l., inflnci6n, p~.g:=•r el precin m!.s alto. Y si :.J. esto sumgmos 

l!'"'s huelr;i.;s 9or solid·"r"ió.r.:i.d, tend.remo5 ?Or resul t:;i.do tma. eviden

te crí:--i:~ ele 'llUCh:1s e".Il.pre.s-s. · .. in e'":lb:irg:o no debe olvid11rse el 

es;-tÍritu rle nue-str'"1 l0y lnbor~l rue es tutel~r y exigente en !;.!. 

busrued~ d~l C"Uilibrio entre los f·•ctorss de l~ producci6n. 

P1ANCISCO DE PAULA aros ROSALES 



CAPITULO I 

CONCEPTO DE HUELGA POR SOLIDARIDAD 

a) En la Doctrina. 

b) En la Legislación y en la Jurisprudencia. 

e) Nuestro Concepto. 



CAPITULO I CONCF.PTO DE HUELGA POR SOLIDARIDAD 

a} EN LA DOCTRINA 

Una de las armas contundentes de que dispone la clase traba-

jadora para esgrimirla en su eterna lucha contra el capital, 

ea la suspensi6n de labores. Pero aparte del poderío de di

cha arma, es obvio reconocer aue tambi~n es un instrumento 

peligroeo y por ello, debe utilizarse cuidadosamente como úl

timo recurso, ya que su empleo afecta no s6lo a una.colecti-

vidad social sino también puede afectar y de hecho afecta a 

la clase trabajadora, pues en el tiempo que dura la suspen

si6n de labores, los trabajadores dejan de percibir sus sala

rios, ocasionándoles esto grandes perjuicios ya que siendo en 

general una clase econ6micamente débil no tiene reserva mone

taria alguna para hacer frente a una situaci6n de tal mag-

nitud. 

No oueremos decir aue la clase trabajadora deje de utilizar 

aun armas que con una amplia visi6n social le fu~ legado por 

el Constituyente; o que por miedo al perjuioio econ6mico que 

se pueda ocasionar, no declare la huelga al patr6n; Todo lo 

contrario, aún a costa de esos sacrificios debe esgrimir esa 

poderosa arma que es la huelga, ya que dicho medio legal está 
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fUOl~PmP.ntfl'lmentA d.irigidq n lR clase pntron-:<1 c·~_uf;/in,1cle un 

d'"!íl.O económico :3ien,1~1 r:::: L.~ Punto e1 rn:~s vulnerBble, 9resio-

El concepto de huelg<' hn V?.riftdo en el espacio y en el tiHmpo 

ha pasado por diversas etapas oue varían desde su prohibici6n 

definitiVR, hnstP. BU reconocimir,nto j>.!:U1Ü'<l Y elevaci6n E 5:'. 

rnntíri Constitucion::.11. 

Surgiendo 1'3 hueli>:<> como un derecho de clct:.e, hastct el 11omen..; 

to en oue el derecho neeativo de loa obrr,¡ron .J.o nn trRbajA.r, 

ee convirti6 en derecho poBitivo de suspender las labores, y 

a partir de ese momento l~ huelgn dej6 de ~er una situaci6n 

,,¡ m·>.rgen del dareoho, para erigirse en uno de los fundamen-

to;,, escmci"'-les dal ñerecho cole<' ti va -1el -t.,.:·1)[. jo. 

~.r'l el e~tudio doctrin"crio del concP.pto Que t:e viene tr<,tr•n 

ele, ~!' necesario e.puntar los conceptos varti<ios ~or 1".lgunos 

Autores, pare d"r une. ideR de lo f1Ue en ln hue1.t;~', tAn elogi!'! 

de como comb•üid'l, pero que sin dud& constituye un dGrGcho c16 

c.Arácter soci"l, conr¡uist'' 1lel proletBri;:do e in::i trumcnto ef~ 

ne l"s diferenter; definiciones oue h'm dn.do los diversos au-
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tares sobre .lA. huelg:t a continunción trant;cribimos l:-,n r;u.e 

de c~dq un'.'"' de l'ls definiciones ciue enseguíd<> sr. :,not·:..n; 

Guillermo Cabnnellas (l) define .~ ¡,. huelgc. como ·• 1·~ ?.bsten 

ci6n colectivo, y concert.'d"' del tr~b::>.,jo oor lc;s tr<'.bccjüdores, 

se~ por un erupo de ellos, por untt ,._,::..~oci:: ción gremi~tl, µor lR. 

m·"yorí<> de nuienes trnbrl j~n en un:: o VBr.ir-is empresas, con n-

b8ndono de los lug'•res de trab,,jo, con el objeto de· hacer pr~ 

si6n sobre el ;l!ltrono o empresario, ti fin de obtener el reco-

nacimiento dé un··· pretensión de c"r~ct,;r ¡Jrofe:'iOn'l o con el 

propósito de prer:ervar, modificAr o de cre'•r nuev.c::i condicio-

nes lAborR les ''. 

A nuestro juicio éstr-. definici6:l ·'.:un cu"Cndo eo 'l!UY nmpliq, es 

c,oropi'.>d~- clnre y muy complet:•, ya nue contiene los elementos 

del concepto de huel~~. 

(l) C!'.bo;nellns <1uillermo. !·'.V. ~uesom2no, Conflictos '.!o lecti
vos "lel \'rebojo Y Su Solución. ··~d. Helir.sta. s. <.L. Argentina 
1979, p. 35, 
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De acuerdo con el maestro J. Jesús castorena (2) la huelga " 

" Es la suspensi6n del trabajo concertada por le mayoría de 

los trabajadores, de una empresa pare le defensa y mejoremien 

to de les condiciones de trebejo, o les ajenas de une colee-

tivided de trabajadores "· 

Definición que consideramos concreta clara y completa porqué 

contiene todos los elementos del concepto de huelga. 

Por su parte Euauerio Guerrero nos dice (3) aue " Le huelga 

se nos presente como la suspensión del trebejo realizada por 

todos o por la mayor parte de los trabajadores de una empresa 

con el propósito de paralizar las labores, y en esa forma pr~ 

sioner el patrón a fin de obtener que accede a alguna peti-. 

ción oue le han formulado y oue los propios huelguistas con-

sideran justas o, cuando menos, convenientes "• 

LFi anterior definición es completa, pero se apoya en aprecia

ciones innecesarias acerca de les pretensiones de los traba-

je.dores, 

El me.estro Mari~ de le. Cueva nos dice " La huelga es el ej el'-

cicio de la facultad legal de les mayorías obreras para sus-

pender las labores de le. empresa, previa observancia de las 

(2) J. Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero, Ed Joris 
México 194? p. 596. 
(3) Ruouerio Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo Ed Po-

rrúe ~áxico 1985 p.326. 
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la@ formalidades legales, para obtener el equilibrio de los 

derechos e intereses colectivos de los trabajadores y del pa-

trono " ( 4). 

Definición que a nuestro criterio es impecable de acuerdo con 

la terminología jurídica, en razón de que hace referencia a 

la licitud y observancia de las formalidades legales que se 

deben reunir, para poder llevar a cabo la huelga. 

El maestro Trueba Urbina, (5) en relación al tema que trata-

mes dá la siguiente definición; " La huelga ee la suspensión 

de labores en una empresa o e~tablecimiento con el objeto de 

conseguir el equilibrio entre el capital y el trabajo, obte-

niéndose un mejoramiento de las condiciones laborales y el 

consiguiente mejoramiento económico ", y afirma ademlis que es 

pecificamente en el contrato colectivo de trabajo que en esen 

cia es el instrumento de lucha de la clase obrera para crear 

en el mismo derecho autónomo beneficios en favor de los tra-

bajadores, dentro del régimen capitalista. 

De esta definición cabe seffalar que no menciona que se trata 

de un aoto de trabajadores, y además da por supuesto que no 

siempre ocurre y oue a veces ni siquiera es una finalidad de 

(4) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano Del Trabajo 
2a Ed. Editorial Porrúa. M~xico 1954 p588. T. 11. 
(5) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Procesal Del Trabajo 
6a Ed, México 1982, Editorial Porrúa p.)68 
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la huelgo lograr el mejoramiento econ6mico, por lo que dicha 

definici6n no es del todo clara, sino por ~l contrario muy va 

ga y bastante compleja. 

Al respecto el Lic. Nicolae Piz~rro Suárez (6) dice " Huelga 

es la suspensi6n temporal del trabajo, resultado de una ooali 

ci6n obrera, acuerdo de un grupo de trabajadores par~ la de-

fenaa de sus intereses comunes, que tiene por objeto obligar 

al patrono a acceder a sus demandas y conseguir así un equili 

brio entre loa diversos factores de la producción, armonizan-

do loa derechos del trabajo con loa del capital "· 

Este concepto es bastante completo ya que aeaala claramente 

el objetivo de la huelga, además de contener los elementos 

fundamentales del concepto de huelga. 

El maestro Luis Rece.sene Sichea (7) nos dice " La huelga ea 

un instrumento de lucha, empleada por los obreros contra él 

patr6n, para obtener de éste mejores condiciones de trabajo. 

Cuando la huelga cumple con loa requisitos establecidos por 

el derecho laboral, se considera dentro de los limites que 

(6) Nicolas Pizarra Suárez, I<i Huelga En El Derecho Mexicano 
Editorial Insignia. México 1911 p. 368. 

(7} Luis Rece.sene Siches, Tratado General De Sociología Edito 
rial Porrúa. México I960p. 612. 
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éste establece como un medio leg'll de lucha. Pero en ocasio-

nes se producen huelgas por motivos y con designios políti-

cos; es decir, para coaccionar a las Autoridades o u.1 Poder 

Legislativo con el prop6sito de que dicte una determinada ley 

tome unns ciertas medidas gubernamentales, o no lleguen a pro 

mulg'lr otra ley, o dejen de ~doptar medidas aue habían anun-

ciado o inicie.do " 

~l concepto aue sobre la huelga nos da el maestro Luis ~eca

sens Siches en su primer"- parte, nos dice aue la huelgu es 

un instrumento de lucha de los trabajadores aue va dirigido 

contra él pP.tr6n, para obtener mejores condiciones de trabajo. 

-.:sta parte podriamos encuadrarla dentro del concepto econ6mi

co de la huelga. 

El en su segunda parte, nos enuncia un contenido eminentemen

te político de la huelga, y oue ya no se encuentra dirigido 

contra el patr6n, sino oue ahora va dirigido en contr~ de las 

Autoridades GubernAmentales. 

De las definiciones anotadas se desprenden los siguientes 

el.amentos; 

PRil!E'tO.- La suspensi6n del trabajo, que es por su naturaleza 

une suspensi6n temporal: no es un abnndono del trabajo, no es 

causa para plnnteAr la terminaci6n de la releci6n de trabajo, 

los trabajadores no tienen, ni la intenci6n, ni el prop6sito 
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de poner fin a sus contratos; tra~an de ~edificar su conteni

do o de oue se cumplan, las ya pactadas, exigen el cumplimie:; 

to de la obli¡;;,'ci6n del patrono de otorgar condiciones justes 

de trRbejo. 

S1'Gl!NDO.- Concertada; es decir >J.cord'lda, querida la suspen

sión del trabajo por la mayoría de trab!ijadores de una empre

sa. Su ejercicio implica decisi6n, es un acto voluntario. Ca

da individuo huelguista quiere la huelga, y l~ decide. 

!A coalición es una declaraci6n plurilateral de voluntad he

chn por los trabajadores de una empresa para suspender el tr::! 

bajo en la mis:oa. 

TE~CS~O.- Mayoría de trabajadores de una empresa; es decir, 

aue la mitad más uno de esos trabajadores acuerden ln suspen

si6n de labores. Aunque el contrato y la decisi6n de suspen-

der el trabajo sean del dominio individual de cada trabajador 

la configuración de la huelga es el resultado del concierto y 

la decisión de la ms.yoría de loe trabajadores de la empresa. 

C'T~1.TO.- Defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo 

se defienden contra el incumplimiento en que incur~e él pa

trón pqra eouilibrar los factores de la producción 
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La coalición es reunión al '1mparo de un e:ct~erdo de un grupo 

de trabajadores, de esta forma la huelga es el resultado de 

un" coalición obrera, independientemente de la Asociación 

Profesional y si bien ésta plantea y dirige la huelga, en de-

finitiva le. que resuelve el de:otino de todo movim:!.ento coleo-

tivo apoyado con huelga, es la mayoría huelguista, por lo ten 

to, la huelga no es un derecho sindical, la huelga es un dere 

cho que corresponde siempre y necesariamente a las coalicio-

nes mayoritarias, quienes son su titular. 

QUINTO,- Condiciones de trabnjo propias o a lb.s ajenas de una 

colectividad de trabajadores, con ello se indica que nue~tro 

derecho positivo finca el derecho de huelga tanto en el inte-

rés propio como en el solidario. 

Sin embArgo y de acuerdo con los conceptos anteriores, es ne-

ces~rio señalar que existe una corriente tendiente a la; Ne~ 

ción del derecho de huelga, 

Y~ se ha considerado aue existe un verdadero derecho de huel-

ga; pero tal afirmación no resulta ni con mucho, la doctrina 

es unánime en tal sentido, puesto que si bien la mayoría de 

los textos Constitucionales declaran tal derecho, no impide 

aue se haye.n formul.ado críticas acercR de este e inclusive n~ 

gando su existencia. 
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Ha sido L. Josserand (8) quien ha situado el. probl.ema en sus 

debidos términos, pues afirma; " La tesis del. derecho absol.u-

to hR cante.do con partidarios deseosos de hacer del. derecho 

de huelga un superderecho; para el.l.os l.a huel.ga l.l.evaría en 

si misma su propia justificaci6n su propia l.egitimidad al. me-

nos si no est6. emp'1ñnda de mAniobras que caigan bajo l.a l.ey 

Penal., se hal.1arían bajo el. terreno del. Derecho Civil. una se-

cuel.a de icpunidad. Esta tesis ha fracasado tanto en l.a Doc-

trina como en l.a Jurisprudencia; es antisocial. e igual.mente 

pel.igrosa, desconoce esta verdad incuestionab1e que el. dere-

cho de coal.ici6n ha sido instituido por el. l.egislador en ate~ 

ci6n a un fin determinado; l.a sal.vaguardia de l.os intereses 

profesionales. Ha sido comprendido de ese modo, como une arme 

profesional.; dicha arma no podrá ssr puesta mús oue al. serví-

cio de l.a profesión; si el.la es util.izada con fines extrepro-

fesional.es, se convierte en un pel.igro para aquellos que la 

USAn "• 

Una de l.as caus~s fundamental.es tenidas en cuenta para negar 

e1 derecho de huelga ha sido precisamente, el. ejercicio il.e-

g~l de este derecho, del. oue se ha hecho un uso abusivo. 

ahora bien l.a huelga concebida como medio de lucha social. no 

(8) L. Josser8nd. El. Espíritu De Los Derechos Y 3u .lelativi
dad. Ed. José •Aa. Ca.jica Jr. Puebla. l.946, p. l.94. 
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interesa 81 Derecho Laboral. Si bien los amplios movimientos 

de con,,uistas sociales se han inici~do por la fuerza colecti-

va representada.en la suspensi6n deliberada de toda actividad 

productorA, estos movimientos están llamados a tener menor e-

ficacia cacln. día; pues aun concibiendo a la huelga como un 

derecho no c'1be e.bus9.r rle su ejercicio sin incurrir en extra-

limit~ci6n legal. 

Y se comete abuso del derecho cuando se ejerce con finalidad 

distinta a la reconocida al otorgarlo, y tal concepto merece 

la huelga cuando de instrumento de defensa profesional se con 

vierte en una Arma ofensiva para la sociedad, 

Los anteriores conceptos son necesario apuntarlos por su inte 

rés en el orden comparativo que debe tener en el Derecho La-

bor,,l, pero lri huelg:< ha sido reconocida como un derecho in-

contrastable de los trabajadores, como un medio para canse-

guir sus juotgs reivindicaciones, cu~ndo los procedimientos 

pacificas de negociaci6n han frac.?.sfido. 

consideramos aue la definici6n que de la huelga dá el Lic. N~ 

colás Piznrro Suárez (9) al igual que le dada por el maestro 

J. Jesús Castorena (IO), se ajustan plenamente a nuestro De~ 

cho Positivo, ya que en ambas se determina el objetivo de la 

(9) Nicolás Pizarra Suárez. Ob. Cit, p. 40 
(ID) J, Jesús castorena. Ob. Cit, p. 596 
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huelga. Por lo oue ~e8pués de ?.nPlizar 1°s ::interiore3 defini ... · 

cienes de l" huelgR podemos señ'11Rr; -;¡ue ést2. es un derecho 

sociAl, un derecho de lns mtiyorÍPA Clue tiene por fin'!lid:i.d en 

contr:ir un orden justo en l~.~ relriciones de trnb;-~jv, yn seo 

mediPnte ln pretensi6n de cre11r determinsdns condiciones o 

exigiendo el cumplimiento de l9s ya existentes. Cu?.ndo haya 

violaciones o hayon sido desconocidas por el patrón. 

3e annifiesta: t~mbién como un dsrecho de ca.r1cter Docial y es 

turn de lRs m.~s grandes conauist"s y por ende 1:-J nue más le h~ 

cost,,a.o "'1 prolet"rifldo. 

NOTAS HISTO~ICAS 

~s imprecindible ~puntnr el origen de lR palabrn huelgn, y el 

respecto el mBestro Armando Forres y L6pez (ll) p:<ra explica!: 

nos el origen de lR p~1labrn huelgo. nos dice; Que en lo.. pl'"""'za 

del Hotel de Villa de Pnrís, se llnmPba Anteriormente Place 

de Greve o Pla"'~ de l•' Huele"· Esta fué un gran terreno b·'ll-

dio sobre el cual el río h<.-ibÍ.1. élcu.rnul:1,~o una ¿;r[.n c::intidad du 

arena y piedrecillRs, de donde le vino su nombre ?ntes de aue 

(11) ArmRndo Porrns y L6pcz. 9erecho ProcenA.l del 'cr<:b2jo. Ed. 
José 'lq, c·.·jic'.' Jr, S.A. ?ueblf'.. 1956, p. 377 a 383. 
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se construyeran los andenes para encausar al Río Sena en su 

lecho; Rn ésta plaza se reunieron durBnte mucho tie~~o loa 

obreros sin empleo, era aoui donde los contratistas venían a 

tr~tar con ellos y contra.tarloa. 

cuando los obreros estaban descontentos de las condiciones de 

tr.9b8jo se ponic·n en huelga ( Greve) lo oue ouiere decir lite 

ralmente sobre la plaza de Greve esperando que les vinieran a 

proponer mejores condiciones de trabajo. 

Habiendo an"•lizado las distintas definiciones pasaremos a ha-

blar de los antecedentes hist6ricos de ésta. Dichos anteceden-

tes son bastante remotos; encontramos vestigios de huelga en. 

~gipto, Roma, y Greciq. 

En Egipto fué en donde se tienen noticias de oue ocurrieron 

las primeras huelens, cu~ndo los obreros del recinto funerario 

real en el año de 1300 A, de c., durante el reinado del Faraon 

Rsmses rr, suspendieron sus trabajos según nos relata el maes-

tro Armrmdo Porr;rn y L6pez ( 12). 

con respecto a ~orna continua el maestro citado, ~ito Livio re-

lRt" un~ huelga clf: los flautistas en el nño 309 ~. de c. 

Por lo cue respecta @ Grecia, ec en ritenas donde se registran 

(12) ArmRndo Porras y L6pez. Ob Cit., p. 384. 
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movimi ento~ huelguisticoa • en las min:i~ de Etno. en ::.Jicilia 

t'3.!llbién hubo huelgns en 18 mismR Grecí~ en lRa min~s de Sunim 

y lRs de Lauriu~. 

b) ~ LA LEGISLACION 

L<~s di«posiciones legnl.es nue se expiden parn regular las re-

1.Pciones entre el. c'1pi tnl y el tr2bBjo sufrei1 constan tez 0Hm

bio2 cue obedecen n l.os distintos momentos políticos • 

.;un.,ue i~-, huelg:~1 no teni~ su significe-do Bctu&..l de defens~ y 

~edio de ntnoue, ya oue simplemente era entendida como un~ m~ 

yor libertRd de Rcci6n, y "1ún a.sí con estP. limitaci6n juega 

un papel. decisivo en lns conouistns logradas por el movimien

to obrero: es~ando la huelg? el m~rgen de ln acci6n legislat~ 

v·•, 0ero desarrollrin<lo'3e con tPnt" rapidez la lucha obrera al 

derecho de huelgn, por lo aue hubo necesidad por fin de admi

tir l~ libertad de huelgR, pero con ciertas restricciones le

gales. 

Bl reconoci·aiento legal de lc•.s huelgas ha sido un p-so neceoa. 

rio, en nue el "stGdo h" intervenido µrotegiendo los intere

ses de las mayorí::>.s y de los d~biles, frente a l<. minori". po

seedor~ de lQ rioueza. Ya oue result~ ~bsurdo imP-gindr 
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R ctua lmente ~l eatado ~1 mqrgen de las relaciones obrero pa-

tropales o defendiendo la libertad de contratación que signi-

fiC"- un régimen de injustici" sociL'l edificlidO sobi·e la escl!!, 

vitud de los trabajadores, quienes no tendrían más remedio 

~ue sucumbir ante las condiciones de trabajo impuestas por 

loa ?O.trenes y defendid'"' por un "'.st'1do Gendarme. 

Nuestro legisl-edor en su afan de tutelar y 8mparar protege a 

la clase trabajadora, con la finalidad interesada de tener el 

apoyo de ésta, fijando normas protectoras en su favor, esta-

bleciendo l?.s bases que han de regir las relC<ciones entre el 

capit~l y el trabajo. 

El hecho de oue lns bases de 1a 1egis1aci6n obrera se hayan 

establecido en la Gonstituci6n, eYplica un aspecto de la ideo 

logia hasta ese momento aún confusa de la Revoluci6n Constitu 

ciona1ista, y da idea de la importancia oue en aouellos mamen 

tos ouiso atribuirse a la legislación obrera y a 1a clase 

trs:;bajadora. 

Entre los derechos otorgados a loe trabajadorea por el estado 

est~ el de huelg;e el cual ea objeta de una regulaaión expre-

se y previamente establecida. 

?.ste derecho está concedido en tale9 términos de amplitud, 

oue casi podría considerarse integral, ya aue las limitacio-

ne!': cue se con,;ignr<n se refi&ren &Y.cluf!iV'.lmente a aspectos de 
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un inter~s púb:ico !ur-.Js!nentolr.ler.-:~. 

Desde el punto de vista legal, l?. huelga es un derecho de O.l'

den su?remo, puesto oue 9eÍ lo est~blece le Fracci6n XVII del 

artículo ¡03 de la C:nEtituci6n Federal, que dice textu~lmen-

te: '' LAs leyes reconocerán co:n.J derecho de loe obreros y de 

!.oe "f'?troneE ls.s b-.¡elgr_e y los. peros 11 y. seguid~~mente en le 

frc.cci6n XVIII de la prc?ia Constituci6n, define los objetos 

de la hnelga en los térl!linos siguientes: " Lqs huelgAs serÁn 

lícitas cuEndo ten~P.n por objeto co~seguir el e~uilibrio en

tre l.o~ =.:.versos fs.ctores je ls ~·roducci6n, annonizando los 

d~rechos del trabajo con los del c~pital. 

En los servicios públicos será oblig~torio par~ los trabajad2 

res dar aviso, con diez díP-s de anticipaci6n a la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje de la fecha se~~lada p~ra la suspen-

si6n del trabajo. Las huelg~s serán consideradas como ilíci-

tas úr.icr-:!Dente cusndo les ;erson11s o lñ.s· prop.ie·lades o, en ~ 

~o 1e guerre. cuando aauellos pertenezcan a los estabiecimien 

tos y al servicio ~ue depe~d~ ~el Gobierno. 

?or otr& p3rte la ley regla:nentaria del c.rtículo 1"3-~. de la 

~c!1.Stituc!.6n Fe~eral, estnblece oue lt:i h:1elga es la suspen-

si6n temporal del trabajo llevaia a cabo po~ una coalici6n de 

trabajadores. 
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Reault~ así oue la huelga es un medio o recurso pare obtener 

los fines que la ley estima justos y que en la ley Federal 

del Trabajo se determinan c limitan en los siguientes casos; 

I.- La consecusión del e~uilibrio entre los factores de la 

producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. 

II.- La obtención de la celebración de un contrato colectivo 

de trebejo y exigir su revisión. 

III.- La obtención de la celebración del contrato ley y exi

gir su revisión. 

rv.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo 

o del contrato ley. 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales so

bre partioipaci6n de utilidades¡y 

VI.- El apoyo de unn huelga que tenga por objeto alguno de 

los acabados de enumerar. 

La actual ley laboral adicionó el objetivo de la huelga con

sistente en exigir el cumplimiento de la revisión de los sa

larios contractuales, el cual no se encontraba consignado en 
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el anterior Codigo Laboral. 

La deiinici6n legal que da el artículo 259 de la Ley Federal 

del TrAbajo del IS de agosto de I93I está encuadrada dentro 

de un marco de legalidad absoluto por ser esta definici6n bas 

tante completa, en efecto dicho precepto legal establece; 

" Huelga es la suspensi6n legal y temporal del trabajo, como 

resultado de una conlici6n de trabajadores " 

¡:,,, ~ctual definici6n, legal de la huelga contenida en le Ley 

Federal del Trabajo, tambián es completa aunque fué suprimido 

el término "1-egal", pero indudablemente que la huelga como d~ 

recho social, debe ejercitarse dentro de un marco de legali-

dad contenido tanto en el precepto constitucional, como en su 

ley reglamentaria, a efecto de que los trabajadores puedan al 

canzar mayores condiciones de trabajo. 

El. artícul.o 440 del Codigo Laboral vigente dice; '' Huelga es 

la suspensi6n temporal del trabajo llevada a cabo por una coa 

lici6n de trabajadores " 

Por lo oue de todo lo anterior podemos establecer; Que la ·. 

huelga en nuestro derecho positivo desde el. punto de vista l~ 

gal, es un derecho por mandato constitucional, sujeto a las 

disposiciones de la ley reglamentaria, entendiendose que su 

reglamentaci6n debe ser arm6nica con el es~íritu de garantía 

de beneficio de los trabajadores y que está hecho precisamen

te con un espíritu de justicia social y de equidad, por lo 
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oue ante t9.l necesidad, el legialndor ordin~'rio tom,;ndo en 

c\lent"::t esos principios, no podría por ningún 11otivo realizar 

un?. regl,,mentRci6n exceHiva oue en el fondo aniquilsría '11 de 

recho de huelga. 

~N LA Jrnr:~?'IUD!':NCIA 

Al respecto nuestro máximo triñunal la 8upremn Corte De Just~ 

cia De La Naci6n, ha guardado silencio acerca de la Huelga 

Por Solidaridad, y "-l respecto el maestro Alberto Trueba ~J1•bi 

ns (I3) señala aue; 2n cuento a la huelga solidaria no conoc= 

mos oue exista ninguna ejecutoria de la Corte ni precedente 

de los tribun.iles del trabajo respecto a ella; por lo que es-

tim~mos que en la prñctica no ha creado dificultades, máxime 

oue por disposici6n expresa de la ley, en los casos de h1.>elga 

solidaria los trAbajadores no tienen derecho a recibir sala-

rios y finalmente la Suprema Corte, en varias ejacutorias, 

decl~ra la constitucionslidad del artículo ?60 de la legisla,.. 

ci6n laboral expresando; 

( I3) Alberto Trueba Urbina, Tratado ·re6rico Práctico De Dere
cho ProcesAl Dél Trabajo. ~d. Porrúa,p. 492 y 493. 
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La fracci6n XVIII del artículo I23 Constitucional debe intel"-

pretarse en el sentido de que s6lo debe postergarse una huel

ga cuando ~sta tenga por objeto el que se expresa en el artí

culo 260 de la citada ley, pues seria absurdo proteger un mo

vimiento oue tuviera unR finalidad distinta de lo antes expr2 

sedo, pues toda cesaci6n total del trabajo implica necesaria-

mente ciertos trastornos en la economía nacional, los cuales 

se justifican únicamente en los caGos que expresa el artículo 

?60 ya citado. 

No existe jurisprudencia más nueva al respecto, especialmente 

a partir de 1950, en que por razón de la reforma constitucio

nal de este año, la Suprema corte no conoce"de amparos en mBr

teria de huelga, sino los Tribunales Colegiados de Circuito, 

cuyas ejecutorias no llegan a constituir jurisprudencia. 

c) NUESTRO CONCEPTO 

La huelga política o huelga por solidaridad, o hue.Lga solida

ria como también se le conoce, se encuentra autorizada en 

nuestra legislaci6n en el artículo 450 de la ley Federal del 

Trabajo, fracci6n VI, y que a la letra dice; " Artículo 450 

La huelga deberá tener por objeto; VI.- Apoyar una huelga que 
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tenga por objeto alguno de los enwnerados en las fr 01cciones 

anteriores ". (I4). 

L~ huelga solidaria es 19. que tiene por objeto apoyar un9. 

huelga econ6mica. 

Siendo ese tipo de huelga una manifestaci6n de ia tendencia 

poli tic'- de lP.s huelg11s, n_ue puede dar origen a las huelgas 

generRles o de franco carácter revolucionario. 

Es este el tipo de huelga autorizado por nuestra legislaci6n 

en el artículo 450, fracci6n VI de la Ley Federal del Trabajo 

F.l valor de la huelga como arma dirigida hacia finee políti

cos por la clase obrera org9.nizade, es de incalculable efica-

cia con grnve repercuci6n en la vida social, ya que en caso 

de prolongarse un estado de huelga general, paralizaría las 

actividades del país, dando al trnsta en consecuencia con el 

régimen político existente. 

Pi'!rA el estudio doctrinario del concepto que se viene tratun-

do es neces~rio apuntar los conceptos más importantes verti-

dos por algunos autores, para dar una idea clara y precisa de 

lo oue es la Huelga Por Solidadridad. 

(14) Nuev~ Ley Federal Del Trabajo, Co~ent~da por Alherto 
Truebs l'rbin"- y Jorge Trueba !Jrbina. Ed. Porrúe. 60 ed. 1976 
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El maestro Mario de la Cueva (15) nos dice " La huelga por s~ 

lidadridad esls. suspensión del trabajo realizada por los tra-

bajadores de una empresa, los cuales sin tener conflicto el~ 

no con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidari-

dad a loa trabajadores de otra empresa, que sí estRn en con-

flicto con su patrono, y presion~r a éste para que resuelva 

favorablemente las peticiones de los huelguistas principales" 

y el mismo maestro agrega (16) agrega; " La doctrina obrera 

funda la huelga por solidaridad en la teoría de la unidad de 

las clases sociales; los trabajadores por una parte deben a~ 

yarae unos a otros, y los patronee a su vez deben estimarse 

constituyendo una unidad social, de tal manera que exista -

cierta responsabilidad colectiva cuando alguno de ellos lesio 

na los derechos o intereses de los trabajadores. La finalidad 

de la huelga ya qued6 expresada al generalizarse el conflicto 

de tal forma que, los patrones afectados influirán ante el 

principal responsable pera que acceda a la demanda de loe 

trabajadores. 

Previa lectura de las d<.•finiciones oue sobre la .hue.lga por s_Q 

lidaridnd han dado varios autores de la Doctrina encon~ramos 

que todas ellas coinciden con la ya anotada que al respecto 

(15) Mario de la Cueva. Ob. Cit., p. 68t1. 
(16) M~rio.de lA Cueva. Ob. Cit., p.681. 
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nos da el maestro !t.ari.; de lr: Cueva, por lo a fin de evitar 

repeticiones que a nP-da nos llevarían, procederemos a señalar 

los reouisitos que conforme a dicha definición debe cumplir 

la· huelga por ~olidaridad; 

~) Los trabajadores solidarios no persi~~en un fin propio, si 

no, según se desprende de le definición apoyen uno ajeno, ya 

oue no se busca resolver un conflicto en el que se es uno de 

las actores, sino testimoniar simpafía y solidaridad hacia 

otro grupo de trabaje.dores para presianitr, por la generaliza... 

ción del conflicto, y de ésta forma lograr una pronta y favo

rable solución. 

b) La huelga por solidaridad supone la existencia de otra 

huelgR, por consiguiente, estamos ante una huelga principal y 

otra subsidiaria. 

e) Su fin9lidad debe ser pura, por lo tanto los trabajadores 

de una empresa no podrán emplazar a su patrono por revisión o 

incumpli~iento de contrato colectivo y apoyar a la vez a los 

trabajadores de otrR empresa. 
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d) Que la huelga que se apoya sea lícita. 

e) El peri6do de prahuelga no tiene por finalidad discutir 

los problemas planteados a la empresa, principal, sino procu-

rar que no se llegue a la huelga solidaria. 

t) Los huelguistas solidarios astan obligados a respetar los 

reouisitos de fondo, forma, y mayoría, y procesales impuestos 

por la ley a todas las huelgas. 

h) La terminación da la huelga principal o su decl-..raci6n de 

ilicitud pone fin automaticemente a la subsidiaria; y a la in 

versa, la declaración de inexistencia de ésta o de su ilici

tud o levantamiento por arreglo con el patrono, no a:fecta a 

la primera. 

Por otra parte al igual que sucede con la Doctrina, les leg~ 

laciones positivas no se ponen de acuerdo para ·-a.captar o es-

tigmatizar las huelgas por solidaridad, de donde surge la in

terrogante ¿ Son lícit~s las Huelgas Por Solidaridad ?. 
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En este.sentido y de acuerdo con el maestro Baltaea.r Cavazos 

Flores (I7) ouien nos dice que existen tres pos1o1ones di-

ferentes; 

PRIMERA.- Las leg1elac1ones que de manera formal y expresa 

prohiben las huelgas por solidari~sd, considerandolas 11Íoi-

tas, en raz6n de su objetivo, como es el caso de la República 

Dominicana. 

SEGUNDA.- Lee que por el contrario, las consideran válidas '-:?. 

mo es el caso de nuestro país, al respecto la Ley Federal del 

Trabajo {IS) en su artículo ?60 eefiala como uno de 1'"' ol.>jet~ 

vos de la huelga apoyar a otra huelga, así como ia iegisla-

ci6n de Panamá que la regula de igual forma, 

TERCERA.- Aquellas legislaciones que no han previsto el caso 

de la huelga por solidaridad, como son las legislaciones de 

Guatemala, Uruguay, Venezuela. En 6sta situaci6n se .hace pre-

(I7) Baltasar cavazos Flores. El Derecho Laboral En Iberoame
rica. Ed. Trillas M~xico !982, p. 736. 
(IS) Nueva Ley Federal Del Trabajo. Oomsntada por Alberto ~ 
Trueba Urbina y Jorge Trueba Urbina, Ob. Cit. 
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cis o recurrir a otros textos de la ley a fin de que por vía 

de· interpretación determinar la posición del legislador. 

Al respecto Euquer:Lo Guerrero (.I9) nos dice " Qµe la :fracción 

VI del artículo 450 es condenada en terminas generales por a.

pRrtars e de la finalidad, que debe 1perseguir la huelga " 

La huelga por solidaridad es un arma de tipo político que se 

ha empleado como medio para combatir a los gobiernos en un 

país determinado. 

El escalonamiento de las huelgas puede conducir a un país a 

un estado de anarquía que se traduce en una verdadera subveZ'

sión. 

Por su parte Baltasar Cavazos Flores señala (20) " Por lo oue 

haoe a las llamadas huelgas por solidaridad consideramos que 

las mismas son del todo improcedentes y que incluso contra

rían lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo I23 de 

nuestra Constitución, en virtud de que con ellas no se busca 

el equilibrio entre los factores de la producción y en conse

ouencis no se reúnen los requisitos de fondo exigidos para 

qus una huelga pueda ser tutelada jurídicamente. 

(I9) Euquerio Guerrero. Ob. Cit., p. 359 

(?O) Baltasar cavazos Flores. Ob. Cit.,p 737. 
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Dicha~ huclg~s, ~demás de no reunir el requisito de fondo, 

tampoco reúnen los reouisitos de forma, yu que el peri6do de 

prehuelga tiene como finalidad fundamental conseguir un acuer 

do entre las partes y en las huelgas por solidaridad no cabe 

le idea de conciliación, porque las partes en conflicto no se 

encuentran en deseC'uilibrio " 

Por lo aue podemos señalar; 

P!lrnERO.- Que la huelga por solidaridad es " La suspensi6n 

del trabajo realizada por los trabajadores de una empresa, 

los cuales sin tener conflicto alguno con su patrón desean 

testimoniar su simpatía y solidaridad a los trabajadores de 

otra empresa que sí están en conflicto con su patrón y presi~ 

nar a éste para oue resuelva favorablemente las peticiones de 

los httelguistas principales. 

SEGUNDO.- Coincidimos abiertamente con el Maestro Mario de la 

cueva, en el sentido de oue la huelga por solidaridad caraca 

de fundamento y es contraria a la fracción XVIII del artículo 

I?3 Constitucional, pues no tiene por objeto resolver un con

flicto entre los trabajadores aue la declaren a su patrón, s~ 

no tes.timoniar simpatía y solidaridad a otro grupo de trabaj~ 

dores en huelga. 
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El citndo precepto Constitucional señc;l:! terminantemente· el 

objetivo de la huelga, buscando el eouilibrio; supuesto que 

no encnj"- con el concepto de huelga por solidaridad. 

TE~CR~O.- !.'l huelga por solidaridad es la aue tiene por obje

to "PºY"'r una hue lg,; econ6mica siendo ese tipo de huelga una 

mAnifestaci6n.de la tendencia política de las huelgas que pu= 

den dar origen a l~s huelgas generales. 

CDA!!TO.- L'l huelg::> por solidaridad como medio de preni6n im

plicc., de :ilguna manera 1:1 respue<>ta a la fuerzB coactiva del 

estado oue se expresa mediante el castigo a las conductas con 

traries al orden. Si el estado es capitalista o en vias de de 

sarrollo, se interesará por mantener el orden econ6mico, aca-

de'l!ico Y político. En esa medida la huel¡;:a es un acto contra-

rio nl orden establecido, 

QUINTO.- L.oo suspensi6n del trabajo, como 'l!edida de presi6n, 

decidida en for'l!a colectiva constituye un fenÓ'l!eno vinculHdo 

e divers"!s finalid'ldes. Pv.ede intentDr 1'1 mejoría, el cumpli-

miento de las condiciones de trabajo, y en ese cuso tendrá el 

carácter lnboral previsto en lu ley. 
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3BXTO. - A veces ~e trata, de un acto de protesta, como gene

r~lmente ocurre con la huelga estudiantil, que es el medio p~ 

ra e:irpresar el repudio a un régimen político y la :forma de lo 

grar el cambio de las estructuras del gobierno. 



" LA HU-<:LGA PO'? SOLIDA'l.IDAD EN 1;;r, D!füECHO MEXICANO D"::L TRABAJO " 

CAPITULO II ANTECEDENTES DE LA HUBLGA PO!l SOLIDA,UDAD 

a) EN LA ':DAD !.H:;JIA 

b) 1-:N LA REVO LUCION INDUSTiUAL 

e) ':N LA R'!VOLUCI0N FRA.'WESA 

d) Tf LA l!UEVA ESPAf!A 
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h) LA H''":LGA EN i,A CONSTITUCION DE 1917 

Francísco de Po.u1..P.. 3.ÍoL> Jos les 
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CAPITULO 11. ANTECBDF.NTES DE LA HUELGA 

a) EN LA EDAD MEDIA 

Durante éste periodo predomin6 la religión y una economía 

agrícola teniendo su base en la tierra como factor determi-

nnnte e importante. 

Las condiciones de las mayorías no sufren cambios notables, 

variando tan s6lo algunos t~rminos, ~l maestro Armando Porras 

y L6pez señala (21) que en esta ~poca surge el Feudalismo que 

es la organización social, política y económica de la Europa 

occidental, en donde continúa existiendo una marcaoa de~igual 

dad entre las mayorías desprotegidas y mis~rrimas y las mino-

rías poderosas constituidas por los Señores Feudales, quienes 

eran dueños de bienes y vidas. 

El comercio se desarro116 en forma muy amplia dando nacimien-

to a una nueva clase social llamada clase media. 

(21) Armando Porras y L6pez. Derecho .Procesal del Trabajo Ed. 
Cajica. Puebla 1956, p. 337 y 338 
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Que en sus albores fué reducida y débil pero más tarde lleg6 

a ser poderosa y constituy6 la burguesia, además la clase 

media, fué la aue inicí6 el comercio; y dí6 nacimiento a lo 

que hoy conocemos como Municipio baluarte de la ciudad para 

ningÚn Señor Feudal dominara en ella. 

Esta incipiente plutocracia domin6 a los estratos sociales 

econ6micnmente débiles aliada econ6mica, espiritual y poli-

ticamente con ouienes ejercían el poder, en este cooo eran el 

Clero y los Señores Feudales. 

Por lo oue los obreros p2ulatinamente empezaron a tener con-

ciencia de su personal situación, y a notar que su trabajo 

era imprescindible así en un principio exigieron un mejor 

trato, una reducción de jornada y otras prestaciones más fa-

vorables, dando na.cimiento a las Sociedades L!utualistas o Gre 

mios sin ningún sentido de clase, ni generadora de plan de lu 

cha, sin embargo los putrones al ver nacer esta insipiente or 

ganizaci6n piden ayuda al gobierno, que es un ente creado y 

sostenido por ellos, para someter al naciente proletariado, 

si los industriales encontraron apoyo en el estndo, los Obre-

también encontraron apoyo moral y publicitario en ciertos pen 

sadores con ideas socialistas entre ellos tenemos a Proudhon, 

Owen, Faurier, Saint Simon, Leblanc; quienes propusieron me-

didas técnicas como repartir las fábricas entre los propios 
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obreros de cada industria (22}. 

Posteriormente ya en pJ.ena Edad lledia y hasta :fines del siglo 

XVlll, rigió en todo el mundo el régimén Gremial o Corpora-

tivo, como régimen fundamental. de J.a producci6n econ6mica, 

:fueron los tiempos de la pequeña industria, y de1 ta11er ca-

ai familiar. 

Las escasas necesidades del consumo, la dificu1tad en las co-

municaciones y 1o rudimentario de J.a maquinaria no hicieron 

posible ni necesaria una mayor producci6n. 

Loa tell.eras estaban coordinados en una organización oorpora-

tiva, la corporación era una organización profesional. que 

agrupaba permanentemente a todos 1os 'de1 oficio. 

El monopolio férreo que loa gremios o corporaciones impusie-

ron, :fortificó el esp1ritu de ectancamiento y de rutina, por 

1o aue en los 1argos sig1oa en que el r6gimen corporativo se 

mantuvo, la industria no alcsnz6 1os progresos que más tarde, 

debido al sistema de la 1ibertad industrial deber1a de logra:r 

durante la pasada centuria (23). 

(22) Armando Porras y López. Ob. Cit., p. 350 

{23) Armondo Porras y Lopez. Ob. Cit., p. 381 
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A pesar de esta situación durante la parte alta de 1a Edad 14! 

dia, no se tienen noticias de rebeliones trascendentales que 

puedan señalarse como antecedentes de los movimientos de huel 

ga; pero en la última parte del medioevo, surgen en algunos 

lugares de Europa, tales como Italia, Francia, AJ.emania, etc. 

Algunos brotes de inconformidad y rebeli6n. 

De estos brotes se recuerdan como los más importantes, el mo

vimiento que encabezó Michel Di Lande al frente de los obre

ros y tejedores de Florencia, y el de los c!!Jllpesinos de Nor

mandi11, quienes tomaron como himno de guerra " La Canci6n de 

Rolando " famoso poema del siglo X (24). 

b) EN LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Es en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, en donde la tác

nica aplicada a la industria alcanza proporciones gigantescas 

con la aparici6n de las maquinas, la aplicaci6n del vapor, y 

(24) Armando Porras y L6pez. Ob. Cit., p. 382 
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la producci6n en gran escala transforman radicalmente al paÍB 

pasnndo de una etapa agrícola a la etapa industrial. Fen6meno 

al oue en la historia de la humanidad se conoce como la;· 

" Revoluci6n Industrial ", iniciada en Inglaterra y extendida 

sobre todo el continente Europeo, este hecho y la Revoluci6n 

Ideol6gica de Francia entre otras causas fueron las que dete~ 

minaron el nacimiento del Capitalismo Industrial de nuestra 

época. 

Paralelamente a ésta naciente clase se desarroll6 otra; la 

clese obrera; estas dos clases antag6nicas son las que ini-

cían la historia contemporánea, la historia de la lucha de 

clases, entre la burguesía y el proletariado. 

Los empresarios imponen la vida social, eoon6mica y política, 

así como las modalidades más favorables a su crecimiento y d! 

sarrollo: crean un sistema jurídico político en consonancia 

con sus fines; la idea princi?al es la de facilitar el desa-

rrollo del nuevo fenómeno, lograndose este desarrollo através 

de la abstenci6n total por parte del estado en las relaciones 

que nacen del trabajo asalariado y el capital. 

Ideas basadas en la doctrina de los Fi~i6cratas y de los clá.-

sicos ingleses; y la F.scuela del De,•echo de la Naturaleza y 

el Liberalismo; doctrin~ creadora del Estado Gendarme que vi-
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gila y guarda el orden existente, veLmdo porque n·,da in te-

rrumpa ol libre juego de lPs fuerzas económicas. B~jo un ré-

gimen así establecido, no era posible hablar de un derecho de 

grupo o de un de1•echo tutelar de los obreros. 

Sin embargo la lucha de clases en Inglaterra se inicia a fi-

nes del siglo XVIII en QUe aparecen las Sociedades Mutualis-

tas en diferentes provincias inglesas. 

Dure.nte esta época se reprimían con violencia varias huelgas 

importantes las cuales dieron lugar a la expedición de leyes 

represivas del movimi&nto obrero de 1799. 

F.n el ~ílo de 1818 estalló en lancashire una huelga de trabaj~ 

dores textiles; El Gobierno Ingles, nos dice Armando Porras y 

López (25) la reprimió con severidad arrestando a sus dirig~ 

tes y declaró ilegales lAs organizaciones obreras, al año si-

guiente en Manchester, se produjo una matanza de obreros. No 

obstante el terror continúa la ola de huelgas, por lo que. 

El Estado Britanico concedió a los trabajadores ciertos bene-

ficios, y derogó la ley contra las coaliciones en el año de 

1824, paralelamente se desarrollaba la conciencia de clases 

(25) Armando Porras y López. Ob. Cit., p. 383 
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de los trabPjadores ingleses surgiendo el movimiento social 

organizado más importante como fui; el " Cartista "• 

Los nf.os de 1836 y 1837 fueron testigos de una grave crisis 

por la que atravesó lB industria inglesa, que trajo como re

sultado el cierre de numerosas fábricas y la cesantía de mi-

les de obreros y artesanos. 

Por lo que los trabajadores y artesanos fundaron la " Asocia

ción de Trabajadores de Londres, celebrando en 1839 la Prime

re Convención Cartista, pero como el parlamento no hiciera ca 

so de las peticiones de loe trabajadores, estos acordaron lle 

ver a cabo una huelga general, movimiento que fracasó debido 

a errores y defectos en la técnica de la huelga. 

carlos Marx la primera figura del Movimiento Internacional d8 

el siglo :O.X junto con Federico Engels, redactó en 1848 la 

máxima del movimiento reivindicatorio de los trabajadores, ba 

jo el rubro de " !4anifiesto comunista " 

Esta obra estudia las posiciones políticas de los trabajado

res a los que Marx pretende unir. 

En un pAnorama b,..stante clRro, hemos visto como en el desarro 

lle de la industria se complican las relaciones entre las dos 

clases sociales que la misma creó, y que poco a poco va impo

niendo la necesidad de establecer normas de derecho para re-

gularlas hasta llegar a reconocer e la huelga como un hecho 
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legal aun~ue con ciertas restricciones, impuestas ·para mante-

ner el orden público. 

c) EN LA REVOLUCION FRANCESA 

En Francia el proceso del movimiento obrero se presenta más 

retardado, pero ofrece las mismas caracteristicaa externas de 

la lucha por la consecuci6n de mejores condiciones de trabajo 

para los trabajadores. 

El individualismo político, anula toda idea colectiva, por 

eso, la huelga que s6lo se concibe como resultado de una coa

lici6n de voluntades no pudo tener ninguna proyecci6n, cada 

obrero estaba sometido a la ley de Bronce enunciada por Lasa.

lle. Bl Liberalismo con su clásica f6rmula " LAISSEZ FAIRE, 

LAISSEZ FASER "• acent6 en definitiva la desigualdad en los 

grupos sociales en Francia. 

Posteriormente en loa años 1343 y 1508 se expiden ordenanzas 

aue tienden a liquidar las coaliciones de obreros e impedir 

los estallidos de las huelgas que empiezan a tomar una impox-

tancia extraordinaria. 
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El progreso de los tiempos y la ideología del siglo X'IIII, 

coadyuvaron a la desaparición total del régimen corporativo 

ya en deccdenci:J desde el siglo XVI. 

Por otra parte las disposiciones legales que se expiden para 

regular las relaciones entre el capital y el trHbajo, su:fren 

constantes alteraciones y cambios aue obedecen a los distin

tos momentos políticos por los aue atraviesa Francia durante 

eatP época. 

El maestro Armando Porras y Lopez (26) nos dice; En Francia 

como en Alemania nos encontramos con un tipo de prohibiciones 

semejantes con las mismas ordenanzas oue trataron de eniqui

a las asociaciones de obreros, situaciones que dan origen a 

ln Revolución Francesa del 4 de agosto de 1789 que sustentaba 

como tesis cumbre la Declaración de los Derechos del Hombre, 

y se proclama ampliamente el principio de la libertad de tra

bajo, oue<bndo toda per,;or::i fc.cult:Jda para consagrar todas 

sus actividades al trab'ljo o ind•.1stria Que tuviere a bien es

coger además pretendía oue unte la ley, todos los hombres :fue 

ran iguales ~l menos en teoría, el movimiento :rué dirigido 

por la clase burguesa y relizada por el pueblo francés, y sin 

( 26) Armando ?orrns y r.6pez. nb. Cit. , p. JOl. 
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embargo el trRbajador aueda más desamparado puesto que se le 

niega el derecho de asociaci6n, que se le reconocía antes a 

trav6s de las Asociaciones Prof esionalea da la 6poca de Col

bert y de Turgot según nos dice el maestro Armando Porras y 

L6pez (27). 

Esta situaci6n origin6 e1 cierre de los mercados nacionales y 

extr~njeros, los ricos despidieron a Sllb uirvient~s, a los em 

pleadoo públicos se les suspendieron sus sueldos, y en medio 

de este ambiente aparecen las organizaciones de trabajadores 

que forman agrupaciones de ayuda mutua, en cada uno de los 

diferentes oficios. 

En este momento el pensamiento burgues de la Revoluci6n Fran

cesa aparece en su aspecto legislativo, y la Asamblea Consti

tuyente de la época promulg6 una ley que prohibia las asocia

ciones sindicales, las asambleas y las huelgas, y quienes vio 

laban la ley se veian sujetos a graves pen:l.S, ley que se cono 

ce como " Ley Chapelier ", promulgada el 14 de junio de 1771, 

ll!illleda así por el nombre del diputado que la propuso. 

Esta ley dej6 a los obreroH a merced de los industriales, que 

(27) Arm~ndo Porras y L6pez. Ob. Cit., p. 302 
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r.probechando l'' competencia .on tr~ los trab:· j,_:dorer. p·<ra ocu-

pnrse, fijFiron duras condiciones de trabajo <¡ue los obreros 

neces?ri~mente h~brían de aceptar par~ no morirae de hEtmbre 

junto con ~us fcimilias. 

Como consecuenciR de éste régimen de libertad se proclamó el 

principio del Abstencionismo Estatal, es decir, al margen de 

toda intromisión est'.ltal, principio que do:ninó en casi todo 

el ciglo XIX, motiv~ndo situRciones de desesperación e injus

ticias pnra 13 clase trabajadora señalándose con tales hechos 

la necesidad de un derecho referente al trabajo y al traba

jador ouc viniera " protegerlo. 

El constante abuso de los patrones para con los trabajadores 

da origen a lR aparición del Proletariado, que se debe entre 

otras cosas, al dist~nci~miento entre los dos grendes factoJ 

res de la producción • 

. \ principios del siglo X!X queda constituido defini tiV'.ll!lente 

el Proletnriado como clase social; pero una clase social po

bre~ente constituid~. por su propia debilidad interna y la 

fl.lltn de protección oficial. 

Ante teles condiciones, empieza a surgir en la conciencie, p~ 

letariR las ideHs de la coalición, de la asociación y de la 

huel~. Los obreros necesitab•1n constituirse en org?.nizacio

neB profesionales permanentes que les permiri~r~n discutir 
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con los empresarios mejores condiciones de trabajo, y por lo 

tanto mejores condiciones de vida. 

También les era necesario en ocasiones coaJ.igarse, e incluso 

cesar colectivamente en el trabajo para obJ.igar a). patrón a 

oeder por la presi6n de una acción conjunta, lo que significa 

el antecedente de la huelga por solidaridad, lo que nos pe~ 

te suponer que se origina en Francia pasando despu~s a J.os d~ 

más países europeos, y posteriormente al Contirn;nte Americano 

como ha sucedido con otras figuras jurídicas. 

con la intervención de NapoJ.eón Bonaparte J.a Revolución Demo

crétic•• Francesa fracasó definitivamente, y los derechos del. 

hombre y del ciudadano quedaron reJ.egados. Entonces los tra

bajadores oue habían empesado a cobrar conciencia de clase, y 

tomando en cuenta las doctrinas e ideas de Furier, OWen, y 

Saint Simon, se reunen en Francia en sociedades mutuaJ.istas y 

de auxilio, despJ.azados do .:;u futmte de trabajo y faJ.tos de 

toda planeación general según correspondía a aquella etapa t! 

picamente capitalista, que llegaron a exigir al Gobierno la 

destrucción de itt~ máquinas, reprimiendo severamente el Go

bierno a los inconformes, originando protestas en varias par

tes del país, por lo que¡ 

El :>5 de marzo de 1864 se expide una ley oue reconoce el dere 

cho de huelg~ en formB limitad~, castgnndo a los que ejercie-
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r8n actos de violencia, amenazas y mnniobras fraudulentas. éh 

marzo de 1884 se reconoce a los tr~.bajadores el derecho de 

asociarse, viniendo a reforzar así el dr re cho de coalición y 

de la huelga autorizados por la ley anterior. 

Fr"ncia es el primer po,cís que consider6 la huelga como un ao-

to colectivo, y reconoce como titulares del derecho de huelga 

n lns r.o:üiciones de tra.bajadores. 

En forma concreta hemos visto c6mo la clase tr,;.bajadora f'ran-

cesa, medi3nte el empleo de sus instrumentos do lucha obtiene 

los derechos legitimas a su clase, negados por mucho tiempo 

por ouienes auisieron hacer de la explotaci6n humana la f'uen-

te de su sustento y de la satisfacci6n a sus costosas y sup~ 

fluas diversiones. 

Es indudable que el empleo de la huelga, trajo ~parejada en 

un principio la represión por parte del poder público, consi-

der~ndo t~l hecho como actitud delictuosa contra~ia a siete-

mas jurídicos e ideas imperantes en esa época. 

Es por eso aue la huelga como fenómGno social data d6l siglo 

XIX, resultando un fen6meno moderno y aue a partir del régi-

men de libertad industrial ha evolucione.do através de las di-

ferentes épocas por lae que ha pasado. 
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d) EN LA NUEVA ESPAÑA 

~l drecbo de huelga através del tiempo y del espacio ha teni-

do una 1e.rga y constante evoluci6n. 

El maestro Trueba Urbina {28) señala que el descubrimiento 

del nuevo continente fué de gran tracendencia en el orden ju-

rídico, econ6mico, politice y social, originando la formaci6n 

de un nuevo tipo humano con la fusi6n del europeo y del nati-

vo, las riquezas vírgenes de los nuevos dominados despertaran 

en los españoles inquietudes ambiciosas de oro y poder, más 

oue de adquirir tierras. 

Al descubrimiento siguieron 16gicamente la Conauista y la co

lonizaci6n del território mexicano, imponiendo con la espada 

y la cruz el conquistador español sus leyes y religi6n. 

Consumada la conquista C6rtes estableci6 las bases para la ~ 

plotación de los vencidos, dictando sus célebres ordenanzas 

(28) Alberto Trueba Urbinn. Evoluci6n de la Huelga. Ediciones 
Botl'ls. lléxico 1950 p. 3 
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oue significaron el imperio de ln casa, del monopolio y de 

otros nbsurdon ecDn6micos, como el repartimiento de indios y 

el cobro de tributos a estos como derecho concedido por mer-

ced real a. los españoles. 

::iespecto de los Bepartimientos Forzosos, Agustin Cué ·cánovas 

expresa ("'.l) que; " Desde fines del siglo XVI se había 6Bta-

blecido el !:leparti•niento Forzoso, que consistía en la fucul-

tad aue tenían los alcaldes mayores, dG sacar de los pueblos 

de indios, la gente necesaria para el tcabujo de las minas y 

cultivo de los campos, durante una semana. Los indios eran 

conducidos a lugares muy distantes de sus pueblos, sin consi-

deracione8 de ninguna claAe, en largas y durísimas jornadas 

de dos y tres semanas. 

A cambio de este servicio se lee dadbn a los indios un reduci 

do salario, por fortuna el repartimiento forzoso hubo de dess. 

parecer muy pronto por su crueldP.d e injusticia. 

MRs tRrde con la proclame. de las ordenanzan las primeras in-

dustrias en la Nueva España organizadas por el conquistador 

fueron; construcci6n de armas, fÁbricns de po~vsrn, combina-

(?9) Agustín Cué r.f.novas. Histori:t )Oci"l y "':con6mica de !.lé

xico. Ed. rrill:?.s. !léxico 1972, p. 60 
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ciones r.uímic'1s con el ·.;ceite, ganader!~t, tr.::;b:-~jo en l·~t~ mi-

nes, ngricultur~, e3tablecimiento de ingenios a .. ucnreros y 

otr~n indu~tri3.s 11
• 

Pero l;i verdudera historitt del tr8.bRjo en l:.J. Nueva España; 

arrRnca de la ':J1cornienda, medinnte elle se encomendaba a un 

connui st,.dor llll número determinado de pueblo", cuyos h=<bi tan-

tas le pAgar.ísm tribu.tos, y era el instrumento suministrador 

de servicios ,ersonales, aue se desenvolvieron a través de 

dos ins ti tu e iones de cClracterísticas econ6micas; El taller ar 

tesano y el obraje cAoitalista. 

T~les for11A.s de producción econ6mic:i mantuvle:-on a loa mexicf:I 

nos en un estado de servidumbre muy parecidn al de la escla

vitud, originnndo tremendo malestar social, oue se fué desbor 

dando con el incre'Ilento del pro~edirniento capi taliste a bElSe 

de explotación sin límites. Y aue dej6 una profunda huelle en 

lP economía rure.l de los pueblos conquistados • 

.Ln encomienda tenis por objeto alcanzar dos fines; hacer oue 

el español ~z a~r!-iignra en la tierra, y organizar el trabajo 

de los iniios. 

F.l estF.blecim~ento de la enco:iienda. obedeci6 P. diversos f'ac-

taren .. r:n primer término, lR. necesidqd µara el conquistador, 

de t~ansformarse en colono, y lR abund~nc~n de l~ mano de 

obrn de los i~digen~s vEncidos~ oue ~uula utilizar sin esti-
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pendio Alguno. Por otra pnrte los connuistudores c~recían d.a 

c'lpi t«les y de c_rédi to, y por t:into no estab&n capacitados p:: 

r?. organizar ernpre2as de tipo productivo pnr,:.ndo jorn:tles. 

Agustín Cué C;.lnovas nos dice (.30) Además de la encomienda 

existieron otras instituciones como el: Cuatequil, el Obraje, 

y el ?eo:¡,•je oue tuvieron vie;encia durante la Colonia en la 

Nueva España y que tenian como finiüidad la ex;'1ot'<ci6n tanto 

de los recursos naturales como de los indios. 

Rn la vidH d~ la ?Iueva Bso:-tfíH rigieron varios tipos de leyes 

un~s eran comunes A todo el Imperio Español, como las Siete 

:c'rtidus, l'l~ Leyes de toro, y otras que fueron dictadt!s Pª"" 
AmÁric?. concretamente pare. la Nueva España. 

?.:sp11ñ.0 a tr·wés de tre" siglos de domin8'Ci6n que comprendie-

ron la épocg colonial, trat6 de im~oner su cultura; pero es 

incu.ostion'1ble nue los indios tembién tuvieron su concepto 

Acerca del derecho, oue se deja ver por medio de los usos y 

costumbre" oue pr:"cticaban: de esta mRncra se da nucimiento a 

un toistemA de vida y a un orden jurídico de cc-.racter mixto. 

P:>ra resolver y atender los problemas de América, los reyes 

(30) Agustín Cué C''nOV«~. Ob. Cit.' p. 6rJ 
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contaron con varios organismos gubernamentales, éomo el Cons~ 

jo de Indias, que atendía lo relativo a los asuntos udminis-

trativos y de gobierno, nombraba funcionarios, creaba tribu-

nales y le~es. Y la Casa de Contretaci6n de Sevilla que aten-

d.ía lo relativo nl comercio entre España y sus pose>Jiones en 

Am6rica, en forma de verdadero dominio, 

Como consecuencia del sistema econ6mico, surgieron los prime-

ros defensores de la gleba; los agitadores, porque las condi-

ciones de le vida laboral eran intolerables, ya que las nor-

mas tutelares de las leyes de indias resultaban puramente ro-

manticas, la realidad fué que su protecci6n era ineficaz, no 

obstante que en teoría las leyes de indias contemplaban ins-

trumentos que tutelaban y guiaban a los indios, sólo que nun

ca se cumplieron quedando como letra muerta. 

Uno do los primeros actos de abandono colectivo del trabajo y 

por lo tanto el primer antecedente de la huelga en la Nueva 

España data del 4 de julio de 158?, al respecto Alberto True-

bn Urbina ( 31) nos relata una típica huelga en la Catedral Me 

tropolitana de •~lixico, cuando la iglesie. tenía un poder supe-

(31) '.lbArto Trueba !Jrbina. '>voluci6n de ln Huelga. Ed. Botas 
!léxico 1950, p. 40 a la 50. 
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rior el Gobierno .. ~l cf' .. bildo -·l rcvis·.·.r l::1s cuen"t!:ls de la l!~-

cendurÍH · T>~etropoli t::.nn, estim6 C1ue lo!J :;n.1,-.. :--ios de los e ~nto-

ren y ministriles eran muy '1ltos y dec;.di6 reducirlos, notif~ 

cn.ndo a los b.fectados es te :·lcuerdo, reservf1ndo:·e los mini:Jtri 

les para dar su d~terminaci6n m~~s t,':.rde, quedt1.ndo la Cateñral 

del .\rzobispado sin canto , -=:in coro y sin música .. 5ie:ndo es

tP ., LA P:ll:.1~.~A HU~LGA '8N 1A HISTO'.iIA Di: Li1.. N!JSV ~\ ESPAÑA 11 

Días después los ministriles ubundonnron el tr:..~bajo como in

dudable manifestación "olidaria, y ~or lo t:mto esta es " LA 

?.U:E::U ir•~ ~r,A P-~1 SOLI1JA~I'JAD ?:N LA NUW1\ E'.L'.UIA ". 

La suspensión de lab·ores se prolong6, h.,,,ta que intervienen 

las Rutoride>des ecl.esinsticas y solucionaron el problema me-

cii;;ntc; el P"'·go de lns sueldos dejndos de percibir durante el 

tiempo de la suspensi6n, y ln pro:nesa de restituir los suel

dos crigin~ les de por sí minErable:>, re-dnudRndose entonces 

las lebores. 

Qtro suceso oue revela. defensa colectiva con la paralización 

del tr2b«jo en la ·~01,,nia, fuá el amotinami~nto de obreros mi 

ne ros de R.e.al del l~onte, oue exi tndos por los L;' - t:id·Jres ma't<:! 

ro~. ;.;l ..... c:.iJ.de :n~.yor, y nmeri1:<:;::-.;·on de muerte- al señor !!mnero 

d€: ·rerrbrvs, quien 2b:!ndou:S lR mina en ;.oder d.; lvs tr1bc..iE..

dores 1 cu;1 ci-1 t,l~tr...'\ficas consecuenciAs, 

8n el ::¡ñ..J ._ ... -... : ..,u;:cu.i.J 0 r..L·u brote de prot~::-1ta, dur:J..nte el 
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virreyn'lto de Martín de r~ayorga, cuando los obreros del Gran 

~s t~.nco de T·~bacos, :fueron amenA.zados de aumento de horas de 

tr».bAjo, los obreros suspendieron sus labores y salieron por 

lPs calles de la ciudad en son de protesta, y la muchedumbre 

entr6 en Pal<1cio sin respetar la guartl.ia, consiguiendo con 

tfll. a.ctitud r¡ue el Virrey orclenara que no se implantara el au 

mento de trtibejo. Estfls protestas, l" suspensi6n de labores y 

el ejercicio de la acci6n directa de los trabajadores contra 

sus explotadores representnn el origen dol:I'aro Obrero y an-

tecadente de le " Huelge. ?or Solidaridad F.n Nuestro País " 

Ln vida colonia.). se desenvolvió al. amp,.ro de reglamentos de 

trabajo en el campo, tqlleres y obrajes, par~ proteger te6ri

cflmente el servicio de los indios pero en la práctica ee re-

curría a la violencia para conservar el. régimen de esclavitui. 

e) !.IEXICO INU:<:PENDBNTE SIGLO XIX 

En el !~éxico de estR époc~. la política del gobierno español• 

obBtnculiz6 el desenvolvimiento industrial de sus colonias 

para evitar un~ competencia a la metr6poJ.i, frenando la indu:! 

traliz:o.ci6n. Bl rec'.trgo de impuestos, aunado a la falta de 
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l~bert3d tle tr:~b:ljo, y el i'.tl,::edi:a•:.:nLe de l:--~ :.~::..:::..1ci:~citSn rJe 11.>::: 

tr:jb::ij•'1dorr::s pr.:>voc6 un ~·bi!:Hno infr·:o.nq'J.E<' .. blB entre los ex~1lo

tadore.· y explotBdos, can toJ&s l~s cons~cu011cias tr:~gicas y 

dolorosas oue revelR la historiu. 

(3~) El contraste de condiciones socic·les y las pu¡;;nas entre 

l1!s diver~as c·:ttegoI"'Íf·s soci~~les imper-•ntes dur~"'.r1tc el J.omi

nio español, ~lc~tnz6 nu m!xim'1 l1reponderancis en la Hueva E.s

p:.ñri en el giglo XVIII en que lq mnyoría de los criollo::i des

poseídos de los d.arechus de oue goza:Jnn lo~ esp.iñolcs, comen-

zó " d"r muestr'ls de inconformidad y fué gestnndo la rabel.Ha 

de los <i.P.. ':>.b:1 jo, h·1u t~::i. c~1lmin'lr en l'J. Revoluni·~n de Indepen

dencia oue fu~ iniciRdR. el 15 de :oepticmb:-e de 1910, por Don 

Miguel Hid1lgo y Costille, nuicn ex;'1diÓ el tr'.\scendental de

creto del 6 de diciembre de 1810, Aboliendo lo esclsvi tud. 

Post~riormente, l~ Constitución de Cndiz de 131~ protege la 

libertP.d civil con el objeto de Pbolir l'• esclhvitu<l, pero no 

superó el decreto del Pr.d:·e de la Patria, siendo de grtm t.ré\

cendencin l~ expedición de importantes leyes por las cortes 

Esp?ñol01s, ~ue prohibían el repartimiento de indios y otroo 

(3?) Alberto Truebs Urbin"-. t;b. Cit., p. 5CJ a 6:>. 
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servicios especiales, constituyendo el .principio de la libeX'-

tad de tr·,bajo e industrie. 

con lA muerte de Hidalgo la antorcha de la redenci6n :ru6 en"!: 

bolada por un digno sucesor, Don José María Morelos y Pav6n, 

quien percibió la magnitud de la guerra en su esencia profun

da; la lucha entre dos clnses diametralmente opue~tas, privi

legiados y oprimidos. 

L8. ob:-a de l~orelos, síntesis da los ideales insurgentes es ~ 

mensa y queda plasmada en la investidura legal de la Ravolu

ci6n de Independencia, aue se manifiesta en la instalaci6n de 

el Congreso de r,hilpancingo, integrado por los representantes 

de la insu~recci6n. 

Este primer Congreso 1.texicano organizado por morelos, formuló 

la declaratoria de independencia, y expidió la Colll3titución 

de Apatzineán el?? de octubre de 1814, génesis.del derecho 

político mexicano. 

A lP. muerte da llore los le siguieron Mina, Guarrero y otros, 

hesta ln consumaci6n de la Independencia el 27 de septiembre 

de 18?1, cerr4ndose ª"i un capítulo de 300 años de historia 

espa~ol!', y comenzaba le. bis tui-.;._ ¡;r·: :·i'' 'e .... grupo nacido 

de la sangre y el alma de esp~ñn, 

consumsda l"' independencia, con el triuni'o del ejército tri

gerante basr-illo en lRs tre" g'<r<,ntías del Plan de Iguala reli-
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gi6n, uni6n, e independencia, se liquid6 lR organización polf 

tic·'.' de le nuevR espA.ña y di6 nacimiento a una nueva naci6n 

tléxico. 

Desde entonces México es un país libre, más la consolidación 

de su libertad política tení:,, que fundamentarla sobre bases 

de independencin económica; libertad política que lograr& la 

revolución de ind6pendencia, y consigui6 en parte redimir a 

la. clase económicamente di!ibil que se formó en la colonia, pe-

ro esta libertEld política no engendró e. su vez la libertad de 

trabajo, subsistiendo la tradici6n de servidumbre industrial, 

y los salarios de hambre se mantuvieron con l~ erección de la 

producción capitalista. 

La constitución de Apatzingán, no consagró expresamente la l~ 

bertad de trabajo, sino la libertad de industria, que no es 

más oue la libertad del capital, con el propósito de integrar 

la industria na.cional frente a la metrópoli. En la Consti tu-

ción de 1824 tampoco se tomó en cuenta l~ reivindicación eco

nómica, gar8ntizándose solamente la libertad de pensamiento, 

la libertad de prensa y la libertad individual (33). 

Las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836, en su 

(33) Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit., p. 62 a 65. 
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Rrtículo cuarto <;st~.bléce oue los :nexic~-~nos gozar<.in de todo~ 

los derechos civiles. 

r..1s Bases Orgánicas del l<' de junio de 1843, en el urtículo 9 

fr8cci6n XIII, Al garontiz~r el derecho de propiedud, u su 

vez protege " TU ejercicio de una profesi6n o industria qué 

le hubiera g<;r mtizado la ley a lo" h''bi t<-ntes de la ilepú-

bli=~ "• 

El Acta dP 'leforma dél 18 de mayo de 1847, en su artículo 5 

dice; " P_:ra ! ... seguror los derechos del homore, que la consti-

tuci6n reconoce, una ley fij2rti las g< 0rantíes de la l.ibertad, 

segurid'.'d, propiod'1d e igu"ldad de que gocen todos los bnbi

t«ntes de la 'lepública MexicHna y establecerá los medios de 

hRcerlos efectivos " (3.+). 

F.l estatuto Orgánico Provisionol de la ~epública Mexicana, e]!: 

pedido por Ignacio Comonfort el 15 de ~~yo ae 1856, en su se~ 

ci6n 5n de lR. " íl-.::> .. r8.ntías Individuules '' contiene :.1.rtículos 

sobre l·J Libertad y 18 propiedad, pero no g;~r::.ntiz ... iba ex.Pre~ 

mente l?. libert::id de tr9.bRjo, y contiene dioemin:>.das escRsas 

concesiones oue bACÍ" el poder, ;iero que nada proveía p .rr, ti;:: 

cerlos efectivos, pero que constituye un ~ntecedente en que 

se inspir·n·on los leginl:<dores de 1~57. 

(34) Alberto Trueba Urbinn. Ob. Cit., p. 65 e, 6'3. 
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Finr· lmen te :11 inici·.trse l« et .. pa tr-~gica y her6ica do la ae-

:forma, aparece la libertad de trabajo que trajo consigo el li 

ber~lismo e individualismo, dando nacimiento esta libertad a 

una vibrante ~speranza pare los oprimidos y despertar brill~ 

te del Derecho del Trabajo, lo cual es una condici6n imperio-

S"- pal•a el desenvolvimiento de la vida. Este problema se abo~ 

d6 en el Conereso Constituyente de 1856-1857, ouedando cansa-

gr:>da en la Cont1tituci6n del 5 de :febrero de 1857. 

ne la libertnd de trabajo el p8ladin del liberalismo mexicano 

de ll'l reforma Don Ign· ... cio V .llnrt" ( 35) dijo " El derecho del 

trabajo es uno exigencia imperiosa del hombre, porq1¡e es con-

dici6n indispensable para el des?.rrollo de su person,,litl••d, 

lR escl«vitud del. trabnjo no debe existir en IJ~xico, el tra-

b"ljad.or debe disponer de sus brazos y de su inteligencia., del 

modo más Amplio y absoluto "• 

Por su parte Don "onciano Arria¡;a ( 36) también defensor de la 

J,ibertsd de ti•<to~.jo !'ostiene; " Qu,e el trotbnjador debería ser 

duefio del. fruto de su trabajo, e fin de oue numenten loit_gc

ces tísicos y roor~les a 0ue tiene derecho en relaci6n con el 

(35) Alberto 7rueb" !lrbint>. Qb. Cit., p. 69. 
(3&l Alberto Trueb~ Urbint>. Ob. cit., ?• 70. 



des,•rro Llo de "u inLeligencia, ha~tct ho:: r·l trabajo h-1 estado 

a disposici6n lle la m~teria, ~r precis~ ~u~ en lo suce3ivo le 

m:~ teri·'t qued~ :.~ dispo::ici6n del trdba.jz.dor '' 

Triunf"- definitiv~:nente el principio de la liberta.u de trA.b&

jo, n'.lP. conRider~J el trBb'? jo como propied 1J.d del tr~l.ba.j.cdor y 

rFH=- t;•Jr:•ntiz:· el de_recho dz propiedud libre del !J!"OletRri~1do, 

ele los tr:..bajos for7,&clos, del l{tigo y de los c··<stigos arbi

tc~~rios nue imponí:ln los n.:non, particip:.in:lo en est·J.s discusio 

nes, todos los ilustres prms·-..ciorer.; qu" dieron brillo a la <e

form" • .'.l t!·iunfur ln libertad de trd.bajo, esta quedó plasmu-

dc' en l: Consti tucirln .'!el 5 ,1~ febrero de 1857 y es el "ntec!¡l 

dente in~ediato de ln hu~lga, pue.s por virtud de esta libGr~

tad nHdia puede aer obligado e prester servicios contra su 

volunt,,d. 

Sob!"e l? libert:>d de trDb:: jo 19 Cos ti tuci6n de 1357 en sus 

n'" t.iculot' 40 :r 50 est'1-bleci<m: 

.\rticulJ 4o; T~do hombre es libre pcH'a abr'.!zar la profesión 

industria o trJbajo oue le acomode, siendo útil 

y tonesto p3ra dprobecharse de eu,, producto;:. Ni 

llllO ni el otro se le podrñ impedir Dino por sen

tencin julliciRl, cu..;.ndo ataque lo::; dE:recbOLJ Je 

tercero.- , o por rosoluci6 gubarn~tiva. die tsda 
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en los términos que marque la ley, cu"<ndo ofen

. da los de la sociedad. 

Artívulo 5o; Nadie puede ser obligado a pr&star aervicios 

personales sin la justR re bribuci6n y sin su 

pleno consentimiento. 

Preceptos que constituyen una mAnifestaci6n de inconformidad 

contrq el régi"len capitalista, y grito de rebeldía contre. la 

esclavitud del tr'lbajador, principio de igualdad para todos 

los hombres y propósitos de ~umento de goces físicos y mora

les, y el disfrute integral del producto del salario. 

Pero es incuestionable que con la citada libertad, los obre

ros esplotados y oprimidos ejercierán sus derechos, a fin de 

logrnr mejoría de sus salarios y de sus condiciones de traba

jo " través de la huelga, porque esta libertad engendr6 el de

recho de trHbajar y también ds no trabajHr y como tal, la hueJ. 

ga es el medio más .·<decuado de que pueden disponer los obreros 

para defenderse de la explotación del capitalismo. 

A falta de un medio más eficaz para equilibrar el capital y el 

trabajo, surge la huelga para nivelar un tanto los reditos del 

c~pital con lo~ productos del trabajo. 
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C:l C6digo ~ivil de l.S7'.l ·iic-nificó e: tr,.bajo y .,do;1t6 el pr1!:; 

cipio de libertRd d" contrc,t:eci<~n lPbor~l, y el •:ontr'.!to <le 

tr~b~l~ o ,..,ued6 inclu.i.:lo como figurn del Derecho Civi1. 

LPs pri:nerqs hue:lgar.~ en el Uéxico Indr ,er..diente '3firm1-1 Al bel"-

to '!'rneb8 TTrbin~ (37) datRn del ¿of'\o de 1365 en· nue se ''dvir-

ti6 el pri~er brote, y P.n 1877 el movi~iento hueleuistioo tu-. 

va en !'éxico un decidirlo floreciminnto, pornue fu~ e~ ·ndo em-

pe•J',Pron ':'"' !!l:?nife~tr--,.:-se dP. un modo el -.ro 13.s u3piracioaes por 

connuistrir un .~u:ne:i.to en los st.:.larin::-1 y u.'1.? reb•j"'.i en la jor-

n" :i?. de tr.obn jo. 

Ante lH c:::1.renci11 de J.ideres 0breros, lon prirn.er(¡s :t1u•1l:ni-.:ntvs 

huelgu~stieüs fueron dj ri~idos por periodis -..s~, ouient:s desde 

1'1~ cvlu..·rmRs d.e sus publiC'-lciones ht?,cÍ::-1n esí'uerzns por ori~n-

t~r ~ los 3Sa1Rri8dos. 

ne estP.s pri-nerAs huelgas c-'-'lbe señHl1;1r l8s siguientes; En 

ieóll los tej~1fores del distrito da tl,.lpBn re,.lizieron uw1 im-

Otr:1, h·1-'!lgn. i;;t)Ort··nte fué l8 u~ los mineros de pr~chuca. (!Ue 

(37) Albu~to 2rut>b~-· "rOin·.~. Cb. ~-Lt., .... 71. 
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s e inició en 1874 y terminó en 1875, mediante un convenio !¡ue 

otor¿;Al:a ~ los mineros mejores condiciones de tr':'b«jo. 

(38) Sin eoibe.rgo, el Co<ligo Penal de 1871 b"jo el título de 

" ileli tos Contra La Industria O '"':l Coriercio en el artícul.o 

9?5 tipificab::;. el sigcliente delíto " 

Artículo 925.- Se impondrá de ocho días a tres meses de arre§ 

to y multa de veinticinco a q'.linicntos pesos, 

o empleen de cualquier modo la violencia físi

ca o moral, con el objeto de hacer que ~uban o 

b!?.jen los salHrios o jorn:.les do los operarios, 

o de impedir el libre ejercicio de la industria 

o del trabajo. 

:Sst:c disposici6n penRl er" un~ prohibici6n implícit8 de les 

co·üiciones y las huelgits. 

T3mbién el qrtículo 1?~9 del Código Civil de 1884 estnbleciá; 

(38) !Uberto Trueb~ llrbin'1. Ob. Cit •• , ?• 74. 
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fisica o ame~azas que importen peligro de perder 

la vida, la honra, la libertad, la salud, o una 

parte considerable de los bienes del que contra

te, de su cónyuge o de sus ascendientes o dese~ 

dientes. 

Este artículo en concordancia con el dispositivo legal del cg 

digo Penal; hacia imposible legal y jurídicamente el empleo 

de la huelga, pero estos preceptos aparentemente no consti~c,. 

tuían ningún agrsvio al artícuJ.o 9o de la Constitución de 

1857 ~ue consagraba el derecho de asociación, pero que en nin 

guna forma protegían de modo expreso la huelga como acto co

lectivo ote busca el mejoramiento de condiciones de trabajo y 

de solario. 

(39) !':!:l. la Dictadura Porfirista, en relación a la huelga y 

coaliciones de obreros se presentan dos momentos históricos; 

uno de tolerancia durante la plenitud del r~gimen y otro de 

represión en sus postrimerías: en el primero tuvieron lugar 

muchos movimientos de huelga, no obstante la prevención del 

(39) Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit.,·p. 74. 
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a rtículo 925 del c6digo Penal de 1871, como la de los obreros 

de la Fábrica " La Fama ~lontañesa de Tlalpan " en 1877 y otras 

en las min~s de Sinaloa, Pueble, y otras huelgas ·Ferroviarias 

oue hicieron oue cayera en desuso el artículo 925 del C6digo 

Penal de 1871. 

El segundo momento, fué al declinar el régimen porfiriata de

viniendose su ocaso y autodestrucci6n. 

f) CA!<ANEA Y RIO BLANCO. 

LA HU":LGA DE CANANEA 

En cananea regi6n del estado de Sonora nos dice Alberto True

ba Urbina (40), se organiz6 la Uni6n Liberal Humanidad, afi

liada a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano 

con sede en el extranjero en San Louis Missouri, partido in

conforme con el régimen Porfirista. 

En la min:< ·• Oversight ", propied'ld de la Cananea Consolida-

(40) Alberto Trueba Urbina, Ob. Cit.,.p. 75 y 76. 
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ted Coper.,.Y por ende de norteamericanos, la situaci6n era 

realmente insoportable; Bajos salarios y rec::<rgo d13 trabajo a 

los obreros pnra aumentar las ganancias de la empresa, la pref~ 

rencia oue tenía la empresa por los obreros norteamericanos en 

perjuicio de los mexicanos, y a fin de contrarestar esta situa-

ción; se reunieron los miembros de la Unión Liberal, en sesi6n 

secreta decidiendo realizar un mitin el 30 de mayo de 1~06. 

León ní"z Cárdenas (41) nos dice; " En la noche del :n. del mis-

mo mes se declar6 ln huelg~ en el instante de los cambios de 

operarios mineros, negandose los entrc,ntes a cul.Jrir las vacan-

tes oue dejaban sus compaí'ieros, prueba contundente de la " .5ol_! 

daridfid " nue se da entre los miembros de la Uni6n Liberal Hu-

manida d. 

En las primeras horas de la maBnna siguiente, más de dos mil 

treb~jadores huelguistas reRlieacon una grAn manifestaci6n, más 

t~rde los representantes de los huelguistas acudieron a las of! 

cines de la empresa entregundo al apoderado de la misma un docu 

(41) Le6n DÍP2 r,árden?s. Can,mea. !ld. Secretaría de rrabajo y 

Frevici6n Social. ~léxico 1986. p. 35 y sig. 
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mento en el aue se exigía de los empresarios prest2~ciones y me-

jores condiciones de trabajo. 

El abo&ado de la empresa calificó de absurdas las peticiones 

obreras: enseguida se improvisó un mitin frente a la mina en el 

cuP..l los comisionados informaron que la compañia recbasó sus 

peticiones, invitando a los operarios de la madereria de la em

presa a solidnrisP.rse con el movimiento, haciendo estos cause. 

co'llún con los huelguistas, motiv".ndo que George Metcalf vigil~ 

te de la min", pretendiera evi tAr lFt sttlida de los obreros, n~ 

d:·1Jo por su herm~no Williams, mojando a los manifestantes empa-

pando las brinderos aue llevavan, entre ellas la insignia de la 

p::l.triH • 

F:ntablandose une sangrienta· pelea entre huelguistas y sus agre

sores, se incendió l~ maderería, heridos y muertas, entre estos 

ios ~greeores, fuá el resultRdo. 

Despu~s del s<1ngriento ~uceso y mientras la n¡;i t<cción continua

ba, fueron detenidos los directores del movimiento sometiendo-

le::: :1 proceso y conden::~dos 8 cumplir un3. pena. de 15 e.nos de pr~ 

siÓn en las tinajas de San auan de Ulúa. 

~l epílogo de esta lucha fué la reanudación de labores, en con

diciones de sumi,,ión par" los obreros y castigo injusto de sus 

d ef enseres. 
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LA. lltn'.LGA DE RIO BLANCO 

El origen de la huelga de Rio Blanco de 1907, nos dice Alberto 

Truebn Urbina (42) radica en la acci6n opresora del capitalis

mo industrial contra la organizaci6n sindical de los trabajad~ 

res de la industria textil. 

l'ln efecto a mediados del año de 1906, se reunieron un grupo de 

obreros tejedores Burgiendo una agrupación denominada " Gran 

Circulo de Obreros Libree "• 

Por su parte las industriales de puebla aprobaron el " Regla

mento Para lRs Fábricas de Hiladas y Tejidos de Algad6n "• 

Cuyo contenido era una suma de arbitrariedades para la masa 

trnbajadare, los obreros protestaron enérgicamente contra tal 

pronunciamiento industrial; pera los patrones veracruzanos, de 

acuerdo con los de puebla, aplicaron en sus fábricas el Regla

mento Poblana. 

Motivando este neta (lUe los obreros abandonaran sus labores pa 

ra salidqri7.Arse can sus compañeras de puebla y defenderse tam 

bi~n del ata~ue p~tron~l. 

(4?0 Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit., p. 77 y 78. 
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El conflicto fué sometido al arbitraje del Presidente de la Re-

pública, los obreros pensaron que el Dictador lee haría justi

cia, más tarde se reunieron los trabajadores, para conocer el 

Laudo Presidencial, advirtiendo que se trataba de una burla a 

suo intereses, y que el árbitro no era más que un instrumento 

de los industriales. 

Por lo que acordaron no vo~v.er al trabajo al día siguiente como 

lo ordenf'b" el laudo, las fábricas llamaban a los obreros a la 

faena,pero los obreros s61o acudieron a situarse frente a la f! 

brice en actitud de desafio y para saber quienes traicionarían 

su firmesa para castigarlos. 

Entre truito, hombres y mujeres encolerizadamente se dirigen a 

la tienda de Raya de Rio Blanco, toman lo que necesitaban y 

prenden fuego al establecimiento después, la muchedumbre se di

rige a Nogales y Santa Rosa, y ponen en libertad a los presos 

incendiando las cárceles y las tiendao de raya. 

Los resultados de estos actos fueron el asesinato y fusilamien

to de obreros; una verdadera matanza, hechos que originaron 

oue en 1907 se realizaran varias huelgas ~or solidaridad, en 

diferentes partes de la República, en apoyo a loe trabajadores 

de Orizeba y Pueble .• 

Después de los crueles asesinatos colectivos llevados a cabo 
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por la nutorid~.d, el orden ftté restablecido aprehendiendosc a 

los dirigentes del movimiento y finalmente se reanudaron las ~ 

bores en las fábricas con la sumisión J.e lo., obreros sobrevi

vientes n <;nienes no les qued6 más remedio que obedecer y cum

plir, pero gu«rdando en el fondo de su alma, odio y rencor con

tra los e:xplot 'dores del tre.b~jo. 

At>Í iUo BlPnco se convierte en la ra7.6n mexicana para que el ré 

gimen revolucionario prohiba después las tiendas de raya. 

g) !EV'OL!JCION MEXICANA 

'Sl GenerBl ,'orfirío DÍBz gobernó a México de 1884 a 19l.l, con-

virtiendose en Dictador protegió a los ricos terrstenientes,y a 

los explotadores del trt bajo hwnnno. 

F.1 ~uge índustri"l -.lel p:lÍG 1 permi ti6 L' existencia de la cltise 

obrer? en l3S fábricss estotblecida.s en las ciudades, las minas 

o en las labores portuarias. 

Dur8nte el porfiriato, el trab>1j?.dor viviu en condiciones mise

rehles; los h'lbi t,,ntes del c 1mpo, indios y mestizos, vivían en 

9ési~is condiciones, los obreros de las lábricas y minas, esta-
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bAn sujetos n miserables salarios y a tr ... bnjos P.gotadores. 

Por ese entonces no funcionaban los 3indicatos y la Huelga era 

considere>de como delíto; 1.o que viene a explicar porqué fuerón 

violent~mente reprimidas 1.aa ya comentadas huelgas de cananea y 

Rio Blanco. 

A fines del régimen porfirista, nos dice Alberto Trueba Urbina 

( 43) los grupos ele oposición cre"-rOn el. " Partido Liberal. Uexi-

c1ino " formndo por intelectual.es y periodiatas, quienes contri-

b~yeron e despertar un vigoroso sentimiento de descontenxo, que 

culmin6 con el movimiento armado de 1·310. 

F:n el progrpm~ y mPnif iesto del P.drtido Liberal ~exicano se 

apreci" el mens8je del derecho social del trabajo a J.., clnse 

r:n dicho progrnmn en su c'1pitulo " capital y Trabajo " estable-

ce Uilr!. serie de mejore.:-: condiciones de trabajo, así como cier-

tas oblie~ciones psra los patrones. 

Por las :proclamas hech~1s por el ?f"lrtido LiberAl Mexicano. supt>-

nemas :·ue éste con0ci6 los problemas A-gr;:;,rios y obreros, y nos 

rebel~ i~. situnci6n del. trab:•.j.-dor en tiempos del porfiriato. 

(43) ;1berto Truebn l'.rbin~ .• ""· ::i t., p, 90. 
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La 'levoluci~n Mexicana de 1910 es consecuenc·ia directa e inme.:. 

dista del desnstre porfirista; las injusticias cometidas por 

los p~trones en contra de los trabajadores del campo y la ciu-

dad, c~us~ron gr~n descontento en ~stos, pues eran objeto de; 

malos tratos, bP.jos salarios, jornadas inhumanas de trabajo, ~ 

bo de sus salarios por medio de las tiendas de raya, etc. Así 

e.l estsllAr lR revoluci6n, los trabajadores se lanzan contra el 

régimen que los oprimía. 

'!ll movimi&nto arm«do en contra del porfiriaro nos dice Nestor. 

de Buen L. (44) se inicia en forma definitiva a partir del Plan 

de San I.uis del 9 de octubre de 1910 mediante el cual se persi

gue; arrojar del poder al General Prfirio Díaz, establecer un 

nuevo gobierno asumiendo Francisco 1 Madero el carácter de Pre-

sidente Provisional, estableci6 el principio de " Sufragio Bfeg 

tivo No 'leelecci6n "• y marc6 los postulados que habrían de po-

nerse en práctica 1'.l triunfo de la Revoluci6n, plante·3.ba tam-

bién la restituci6n de las tierras de que habían sido despoja-

dos los campesinos. 

( 44) Nestor de Buen L. Derecho del Trabajo T. l Ed. Porrúa 

M~f~~o 1984 p. ~97. 
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NeP>tor de Buen L. (45) nfirmn nue en el ~lnn ne San Luis; No 

contení" llll" soln fr:c.se sobre la cuestión del tr<:bajo. 

Bfljo el :,irincipio de ." Sufragio ':fectivo No ll.ee1e·cci6n " con 

Francisco I. !.!<>dero ne inicia el :>O de noviembre de 1910 nna 1u 

ch8. nuP. F:nc:1rn2. lns 2.spiraci!:Jnes democráticas y la e"<:presi.Sn de 

el sentimiento nacion:-11, ocurriendo e 1 acontecimiento inevi ta-

ble l" Revoluci6n. 

MAdr,ro ?sume la Presidencia de ln República el 6 de noviembre 

de 1911, inici~ndose una nueva era política econ6mic~ y social. 

Lo::. obreros y co.m9esinop esperaban con la administración de !.!a.-

dero la llegada de un<. época de pr!.Z y de justicia social. 

M·'!s t~rde dur~nte el régimen mqderist2., surgen variRs confederu 

nion6s de tr'1b:.'j'1dores en distintas partP.s de la República, e.sí 

como :;indicr-Jtos obroros nisl:1dos, co!lo la " Uni6n de Artes Grá-

fic:?!s '', y ln " C:isa d1:!l Obrero ~11undi<:.l '' en 191?. 

En ent'.• é~oca. se produjeron tantos movimientos de huelga que \'~ 

der:i "e vi6 oblig•.cdo n reprimirlas con ;;everid"ld, motivando es

to aue los tr~bnjsdores le retiraran su apoyo político. 

Al riespecto Nestor de Buen 1., seíl.;l.q " ;1~·:..J.ero conscrv.:i ~- su -:t1 

(45) Nestor de Buen L, Ob. Cit., p. 097. 
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rrededoi· tod"- la estructura del. antiguo régimen e intenta en el. 

colmo de la inocencia pol.ítica, desarmar a quienes l.o habían 

conducido a.1 triunfo. Madero no s6l.o no introduce ninguna refor 

m~ socinl, sino que adem~s reprime y ataca a través de l.a pren-

sa., el movimiento obrero, que incipientemente, pasaba la etapa 

negra del porfirismo" \46). 

Lo que trajo como consecuencia que l.os organismos obreros rom-

pierr<n con M"dero declarandose apol.íticos, convirtiendose el. · 

apóstol de l.a revol.uci6n en una víctima de los terratenientes y 

hhcendados y elementos contrarrevol.ucionarios que determinaron; 

El golpe mil.itar de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero 

hechos aue desataron la " Revol.ución Constitucional.ista " bajo 

l.Fi jefatura de Venustiano Carranza ( 47) quien desconoció a Hu6!: 

ta y enP.rbol.6 la bandera de la l.ibertad del. puebl.o mexicano, ,.. .. 

precisando objetivos de mejoramiento en todos l.os órdenes en el. 

" Pl<in de Gu'3.d:?lupe "• 

En la Revolución conntitucionalista participó en forma activa 

l.a clAse proletarie. que anhel.aba liberarse de l.a tiranía y de 

(46) Nestor de Buen L. Ob. Cit., p. 298. 
(47) Nestor de Buen L, Ob. Cit., p. 297. 
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lR opresión cnpitalista, transformandose esta en una revolución 

sociP.l a fin de obtener el bienestar y el progreso del pueblo 

mexic"no. Creandose los famosos " B"-tallones Rojos ., en defensa 

de la revolución, comprometiendose a su vez el gobierno a expe

dir leyes que favorecieran a los trabajadores. 

carr>mze. al iguul que Madero había hecho, se vi6 precisado por 

las circunstancias a reprimir los movimientos huelguísticos 

aplic~ndo el Código Penal de 1871, que castigaba las coalicio-

nes de trabajRdore'<, motivan.lo que estos le perdieran la con-

f'iDnza. 

Sin embargo durante el gobierno constitucionalista se realiza-

ron las Higuientes huelgas. 

Ln nue llevó a cabo la Federación de Sindicatos Obreros del D.F. 

exigiendo el pago de sus o:alarios en oro o su equivalente en ~ 

pel moneda de circulación legal, en mayo de 1916, la cual fué 

solucionadn o.l obtenerse un ligero aumento salarial. 

Otras huelgas fueron lns de les Tranvi~rioe de Guadnlajura Jul. 

la de mineros de ~l Oro de México, la de la Cámara de Trabajo 

de Veracruz Ver., pero la huelga que más exacerbó a Carranza; 

no" di ce Nestor de Duen L., i'ué la realizada por la Federación 

de Sindicatos Obrero:: del Distrito Federal, que resolvió "De-

clar?.r una huelga general por sorpresa " el 31 de julio de 1916. 
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De inmedinto se suspendieron los servicios de energía eléctrica, 

agun potable, tranvías, funerarias, tr~nsportes en cocheo y ca-

rretelas, pan~derias, tortillerías, molinos de nixtamal, telefo 

nos, f~bricas y talleres en general (48). 

P.l Sindicato Mexicano de ~lectricistas y la Federación de Obre-

ros y Emoleados de lA Compa~ia de Tranvías prestaron eminentes 

servicios al movimiento obrero en ésta huelga. 

La huelga es reprimida en forma tan odiosa como en la época po~ 

firist~, y sus lideres encarcelados y sujetos a consejos de gu~ 

rra; el lo de agosto de 1916. Carranza expide un decreto sancio 

nando a los huelguistas con pena de muerte. 

~l ? de agosto ol medio dín se reanudaron todos los servicios 

pqrq lo cu~l se utilizó la fuerza pública. 

LR huelga había fracasado y sufrido rudo golpe el movimiento 

obrero. A2Í las cosas non Venustiano Cs.rr'3nz8, con tiOrpresa pa-

ra l" m"yorfa de 18 Nación; Convoc6 a un " Congreso Constituye~ 

te " por medio de dos decretos fechados el 14 y el l.9 de sep.. 

tiembre de 1916. 

~l Congreso debía reunirse para reformar la Constitución de 1857 

(48) Nestor de Buen L. Ob. Cit., p. 309. 
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iniciondo labores el primero de diciembre de 1916 y terminarlas 

el 31 de diciembre de 1917. 

No es este el lue?ir, ni es nuestra intención hacer aquí un re

lato detal.l.ado de lo que fué el movimiento arm"1do contra el. Ge-

nerPl Porfirh) Diaz, ni de lA llr•medc> !levoluci6n Constitucíono

lísta. Nuestro propósito es señalar Los mome!\tos má:; importan

tes en lfl evolución del proce.'O "ocial, así como epuntar las 

huelg«s :nás import9.ntes y tr3cendentes de esta época, claro es.;; 

tá nue la {evolución r.lexicana es en lo esencinl un fenómeno so

cial, y por esa razón no podrá estudiarse oisladsmente el movi-

miento socinl, del movimiento arm~1do. 

h) LA HU":L'.h '>N LA CCN3Tif!JCI0N D'-j 1917 

Bl Conereso Constituyente de ()uerétnro de 1916-1917, tuvo pre

~ente ls participación genuin? del pueblo mexicana, ya que to

ilos los diput'ldos fueron elegidos entre los ciudsdanos de la 

provinci'l, y los de la c-Rpital. qu& se h'tbÍ?.n destaca1o por "us 

servicios prestHdos a lR causa .Je 1'1 ]evolución. 
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El ?O de noviembre Carranza inicia las sesiones del Congreso pr~ 

presentando un discurso inagural, y el proyecto de reformas, ~ 

rn continuar con las seciones preparatorias bajo la presidencia 

de Manuel Amayo (49). 

La gran aventura Constitucional de Querétaro fué iniciada por 

el Primer Jefe con el ánimo de reformar la Consti tuci6n de 1857, 

sin nue existiera, realmente, la intención de hacer una nueva. 

:::i: 30 de noviembre se efectuaron las elecciones para la l!esa Di-

rsctiva del Congreso, siendo designado presidente Luis Manuel 

Roj8B (50). 

En este congreso figuraban políticos y militares que habían ac-

tuedo durante la lucha armada, y se pusieron de manifiesto de in-

mediato dos tendencias; la progresista o avanzada, (izquierda), 

apoyada por el General Alvaro Obregón, Francisco J. Múgica, Es

teb~n n. C8lderon, Cándido Aguilar, Heriberto Jara. La Conserva-

doro (derecha) representaba el grupo adicto al primer jefe y de 

elle formabnn parte entre otros; el Lic. Manuel Rojas, Felix Pa-

lavicini, José Natividad Macias, Lic. Alfonso Cabrioto, autores 

del J'royecto de Reformas que Carran~a presentó ante dicho congre-

so, el proyecto reproducía un buen número de artículos de la Cons 

(49) Nestor de Buen L. Ob. Cit., p. 313. 

(50) Idem. ,p. 313. 
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tituc16n de 1857 sin ninguna modificación, pero contenÍ• cambio~ 

más o menos substanciales en varios de los artículos más impor-

t"ntes. .in e:nb2.rgo esos cambios resultaron demasiado prudentes. 

En aquel momento histórico había entre los miembros de la asam-

blP.r un grupo numeroso de jóvenes revolucionarios que habían lu-. 

cahdo en los campos de batalla, y que querían de una vez por to-

dRS tr,.nsformrir l~ estructura económica y las instituciones jurí 

dicns de la NRción para que el pueblo de México; pudiera mar~:.:· 

char ndelAnte y realizar plenamente su destino, por lo que crea-

ron uno de los artículos de·mayor significación de la nueva Ca:r-. 

ta '!aen"• el Ar~Ículo"l?.J'' que e" la base Je la legislación del 

trnbajo. 

Ir• con9tituci6n de 1917 rompe con los moldes jurídicos estable-

cidos hasta entonces en los.preceptos constitucionales e inclu-

y6 principios avanz8dos de reforma social y de derecho en bene-

ficio de los campesinos y la clase obre~a. 

Al L•do de l8S gar,mtías individuales, que asentó en sus artí-

culos inici8les, estRtuy6 también nuevos postulados destinados a 

consngrHr lñs gar~nt:ías sociales. Así se est.:•.blecieron princi-

pios soci''les oue vinieron n aqncionar el nuevo estado social y 

político, fruto de l'l .'levoluci6n Mexic,_ina. 

J>n·,el •'.:ongreso de 1917 de Querétl'ro la discusión se desat6 en 

el deb~te nue :ce originó '<l d'trse a conocer las reformas al ar-
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tículo 5o, ·""'!UC n~lo contenia ln libcrt0d de tr·:>bc1jo oin ninguno 

otra gprnntí~ S·oci::l par:o los obreros. 

Dichas reform~-º se deben 8 un gruvo de diputados, que lev·int,-:-

ron le! V03 con el objeto de prGt&¡;er a la suf'rid« clase obrera. 

L:' consti tuci6n de 1917 tiene el mérito de ser la l'rime!'a en el 

r.!undo en Consagrar Principios 3ocittles, aue ve:ndr,~n a darles 

protecci6n A l&~ clanes económicamente rnñs débile3. 

Los ""liput'ldos J2rr.t, Victorin, Aguilrir, y G6ngora, fueron los pi~ 

neros rue !"'O'TI!)ieron con los moldes clásicos cc:n~titucionL~les p~·

re logr:J.r e::; tnb lecer pr~cepton con tendencias zoci J. les, los cua

les estrln conf·;·e,rA.d1"'S 1e rn·;..ner:; ei:.peci8l, en los nrtículon 2í' .y 

123 de n·.1estrµ (!P.rt .... FundHmenta.l. 

~ l;,.1c, ide.1s del ~onnti tuycnte <l.o ')J.er~ti'.1ro no so Lamente se tnl

viertP.n l;:;s rplntivris ..., l~s g'3.r'1ntí·~s in.?ividu~tles sino que, 

frfnte ·· é.::.~tns tuvieron grnn accptaci6n loo d&rechos soci;:~les, 

.-.ui'.) no lli:.vp.bf'l.n otr:i f1~'11id·•ii ,,ue protnccr . .-,. 1.1 sufrida clase 

L,_, Constitución de 1917, en su artículo 1?3 con'3·,:gra principios 

rel:-!.tivo~ r>l triib:;:ijo, y ~~ la previsión social, mostrnndo al mwi

do sus '1 del~ntos, nue más tarde l::!s constit~1ciones de otros pai

ses h~brí~n de estBblecer los nu~vos derGchos sociales. 

Derechos oue vemos crist li~::ido:. en L1n con.:.tituciones políti-

c::is de nue~tr~ ~pücc-i, cuy0s --~:i.t~ceóent~s .;ncontr·\mo::· en el :no-
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vj ::liento revo1ucion:--rlo de 1910, nue· tuvo un :t!':tcimiento de e::'\-

rácter político pero aue más ~:orde di6 a luz a 1'1 " Con"tituci6n 

Con el !=lrtículo 1?3 ConRtitucional se viene ·3 rep:trar un:::i. serio 

ne injusticins que viene padeciendo l~ clase trub~jadora del 

p9 i": de "!li 'l.n importancia de lr>. formul9ci6n de los derechos 

so7i~les, oue tienen por Objetivo dignificr1r a la peraons. huma

no::\, 11.sí como hu118.nizE-.r 1~ vida jurídica. y económica de nuestro 

pnis. 

~ichil proc•)pto no s61o propone la just:.-t. y equitativu distribu-

ci6n de ln rir:ueza, nino además tiene como meta la elevación de 

le clase trnbnj:>.dora. 

Los derechos sociales y personales son multiples; Derecho u la 

educ8ci6n, n 1~ cultura, A conseguir ~ltos niveles de progreso 

econ6mico, a la nsistencin e.acial; en el citado artículo se es-

tnblece el derecho de los tr;,.bejadores a co0ligarse en defensn 

de sus intereses, se dP.termin8n 1:-ls condiciones del tr:!b~jo y 

de ln previsión soci~l. 

~s import2nte señ'?ll~r flUe V1 Prirner~i ~ey ·~evolucionaria que con-

E"ign.6 P.l Jerecho de h 1.rnlga en r.~éxiGO fu~ l~ expedido. en el .Ssta-

do de Yucet~n el 11 de diciembre de 1315, obrl' lee;isl,,.tivn del 

f'.i.ener~l S.:'!lvndor Alvr:i.rado, dichB ley es ~.:~blecia en su .artículo 

1~0 el derecho de huelgA, rccol!oci<:nclolo .~o·no t·.11, y señ::!l-:-,ndo 



-77-

adem~s en otros preceptos, las sanciones aplicables en caso de 

violencia en las huelgas, y el procedimiento para llegar a la 

misma, disposiciones que precedieron a la formulación del artí

culo 123 del Código Político de 1917 (51). 

El 13 de enero de 1917 se dió a conocer el proyecto del capitu

lo " Tr,.bajo y Previsión Social " que más tarde habría de ser el 

artículo 123 de la Constitución, y en relación a la huelga dis

ponía; " L<". facultad de asociarse está reconocida como un dere

cho natur:e.l del hombre, y en caso alguno ea más necenaria la 

unión, entre los individuos dedicados a trabajar para otro por 

un salario, a efecto de unificar las condiciones en que se ha da 

prestar el servicio y alc~nzar una retribución más ~quitativa; 

Uno de los medios más eficases para obtener el mejora~iento ape

tecible para los trabajadores, cuando los patrones no accedan a 

sus demandas, es el casar en el trabajo coleotivamente ( La huel 

ga) y todos los paises civilizados reconocen este derecho a los 

esalsriodos cuando lo ejerciten sin violencia "• 

El artículo 123 establecía; 

Pracci6n XVII.- Las layas reconocerán como derecho de los obra-

(51) Nestor de 3uen L. Ob. Cit., p. 303. 
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ros y de los patrones, las huelgas y los paros. 

Fr~cci6n XVIII.- !As huelgas serán lícitas cuando, empleando me

dios p~cÍficos, lleven por objeto conseguir el 

equilibrio entre los factores del capital y el 

trabajo, para realizar la justa retribución de loa 

beneficios. En los servicios de interés público, 

será obligatorio para loa huelguistas dar aviso 

con diez días de anticipación al Consejo de conci

liación y Arbitraje, del acuerdo relativo a la sus 

pensión del trabajo. 

Fracción XIX.- Los paros serán lícitos &nicamente cuando el ex

ceso de producción haga necesario suspender el t~ 

bajo para mantener los precios en un límite costll!: 

ble, previa aprobaci6n del Consejo de Conciliación 

y Arbitraje. 

Ln comisi6n ~edactadorn en su dictamen en torno a la huelga ex

presó " Creemos necesario dejar mejor precisado el derecho de 

huelga fundandolo en el propósito de conseguir el equilibrio en

tre los d.iversos f'1ctores de 111 produccí6n, en lugar, d6 emple"l' 

loD términos. " Capíta.l y 'l'r1Jbajo "• que aparecen en la fracci6n 
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ESTA 
SALHl 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

XVIII. Nos perece convenic.nte t:cmbit.n especificar los c·wos en 

que puede considerPrse lícita una huelga a fin de evitnr cunl-

riuier ebu"o por P"rte de las 'lutoridades •. La Coalisi6n ~edactn-

dora Propuso las siguientes ñiaposiciones; 

Frecci6n ~"VII.- üis leyes reconocerán como derecho de los obre
ros y patrones lae huelgas y los paros. 

Fr~cci6n "/'.VIII.- lY!s huelgas serán lícitas cunndo teng'Jn por ob
jeto conseguir el equilibrio entr~ los diver-

sos factores de la producci6n, armonizando los 
derechos del trabajo con los del cnpital. "Sn 

los sarvicios ?Úblicon ser6 obligatorio para 
los tr~bnjndores dar aviso con diez días de an-

ticipn ci6n, "· la junta de Cancili<>ci6n y .1.rbi

tr~ je, de la fecha sefüüadn para la suspensión 

del tr>'<b8 jo. I:.•s huelgas serán consideradas co
mo ilíci tEls únicamente cu:mdo la :rwyoría de los 

huelguistRs ejerciere netos violentos, contrn 
las ~orsonas o lns propied~des o en caso de gu~ 
rra, cu?.ndo aauello pertenezc~ q_ los estableci
mientos f.abríle~~, militares óel Gobierno de la 
·iepública, no estnr~n comprendidos en lns dis
poai~iones de esta frncci6n por ser asimilndos 
Rl Rjército Nacional. 

Jos pnros ser~n lícitos únic~mente cuando ~l 
excer:o t1e producción h:.1G'<-t neces~rio sus.,?enñer 

el tr:lb!.:.jc parh m:~ntener los precios en un lí
mite cos te·:!ble, previa aprobhci·~n d~ l Co:l.Se jo 

de C<)nciliaci6n y Arbitr:.1je. 
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Por lo anterior corresponde al Constituyente de Querátaro el tí-

tulo de; ·• r.readores del Derecho de Asociación Profesional y D&-

recho Constitucional de Huelga, y además forjador en el mundo 

del cat~logo de derechos sociales " 

En lo r.onstitución de 1917 su artículo 1?3 lleva por título; 

" Uel Trnbnjo y de la Previsión ·social "• en el se er,tructura el 

nerecho Constitucion~l del Trabajo, para proteger a los obreros 

frente al cApital y al ~stado, consngrándose los derechos funda.-

mentnles de le tutela del obrero. 

Pns~ndo México a la historia como el pri~er país que incorpora~ 

las g~rAntías aoci~les a una Constitución. 

r.:n el artículo 1?3 como derecho Constitucional del Trabajo con 

Garantías Sociales estableció entre otras (52); 

l.- JornAda máxima de ocho horas. 

~.- Jornada nocturna máxima de siete horas. 

3.- La labor máxima de seis horas para los jóvenes mayores de 

doce affos. 

4.- ~stablecimiento de un día de descanso por cada seis días 
de trabajo. 

(5~~ Nentor de Buen l. Ob. Cit., p. 319 a 3?3. 
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5 .- Fijaci6n del salario mínimo de acuerdo con lHs necesid<des 

de cado región, 

6 .- "!:>ere cho n una participaci6n en lcts utilidades de 1'1 empresa. 

7 .- Iguoldnd de salarios p•Jrfl trabajos igu>lles sin distinci6n 

de sexo o nacionalid>d. 

8.- InembargP.bilidad, compensación o descuento del salario mí

nimo. 

9.- Obligaci6n p~ra los empresarios de satisfacer la salud y ln 

vida de los trabajadores. 

10.- nerechJ de 2socinci6n profesional. 

11.- Derecho de huelga y paros. 

l "·- Cr·"'•ción de las Juntas '.le Conciliación y Arbitraje p!lra di
rimir los ~roblemP.S del trabajo. 

13.- PreferenciP. de los créditos en favor de los trabajadores en 
los casos de- con~urDo o auiebrP .• 

14 '!esponsobilidad directa del tr:.>bnj.>dor por deuoJ.u.3 contraídas 
" fovor del p·~tr6n. 

15.- G9.r~nt:í:is parn el tr 1br>jador mexiccmo que preste !Ous ser
vicien en el extranjero. 

A gr;Jndeo rnsgos se ha hecho referencifi a .?.lgun2s de lBs g=-,r5.n-

tí"s y O.erechos establecidos en el artículo 1?3 de la const.i tu-

ci6n de 1.917. 

Qo.ied'.ln:lo est~1blecido el ll&recho de ,.soci:ición -·rofesion;.,.l en la 

siguiente for~a; Artículo l?): 

?r<-lcci6n XVI. T1:.•nto los obreros como :oo empreua.t'ios tendrjn de

recho pi:tr.1 co:~li,S·H'se en de!'enca de su~ respecti-
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vos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

y el derecho Constitucional de Huelga se establece así; 

Fracción XVII. Las leyes reconocerán como derecho de los obreros 

y de los patronos las huelgas y los paros. 

Fr"cción XVIII. Las huelgos serán lícitas cu:indo tengan por ob
jeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizanio los de
rechos del trabajo con los del capital. En los 
servicios públicos será neces~rio para los tra
bajadores dar aviso con diez días de anticipa-

ción a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
la fecha señalada para la suspensión del traba-

jo. Las huelgas serán considerad•.<e como ilícitas 

únicamente cu~ndo la mayoría de los huelguistas 

ejerciere actos violentos contra las personas o 

1as propiedades, o, en caso de guerra, cuando 

aqu6llos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependan del Gobierno (53) 

El artículo 123 Constitucional, fué conquista cegítima del pro-

letariodo e ideario de la Revolución como norma jurídica funda-

mental. Así la huelga de hecho delictuoso se transformó en acto 

jurídico, en derecho colectivo de los trabajadores, como facul-

(53) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. 

Porrúa. s. A. México 1986 
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tsd de sus µenUer l~ls lt:tbores de l.::i empresa, pr.otegidas legnlmen-

te sin peligro de rescindir loa contrRtos de trnbn.jo, trayendo 

2parejRdo el reconocimiento de los derechos de nsoci~ci6n pro-

fesional, Constituyendo un triunfo de la jus oiciu social en Mé

xico y el primer paso hacia la democratización del trabajo y do 

el capitH.l. 

F.n la actualided la huelg'< es objeto de mul.tiples ydebatidas 

controversias, sobreponiendose Restas discusiones ha triunfado 

plenamente, legalizandose en nuestro derecho positivo esta for

mA de ·•utode:f'en~a de los trAbAj,1dores, dr.recho de la clase obre·· 

ra oue se juBtificA. por los sufrimientos y sacrificios que }H3 

padecido en el devenir histórico del movimiento obrero mediunte 

el cu?l los trRbajadores consiguieron hRcer de la huelga l"- f6r 

mula jurídica, y el medio indispensable para colocar a loa dé

biles en tm mismo plano de igualdad con los que detentan el po-

der económico. 



CAP!Tf_TLO III 

NA'!'ll:ULW~-"" JTHIDICA DF. .LA HUELGA PO!l so:.IDAiUDAD 

n) 1enuisitos de la huelgn. 

b) Objetivos de 1:.1 huelga. 

c) 3t?P~s del procedimiento de huelge. 

d) ~~ huelg~ como ~cto jurídico. 
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CA?ITULO III NATURALF:?.A JU!UDICA m; LA HlJO:LGA POR SOLIDARIDAD 

Sobre el problema de la naturaleza jurídica de la huelga por ª2 

lidPrid~d consideremos, que su fundamentación jurídica está en 

el derecho natural del hombre de no trabajar sin su pleno con

sentimiento, y en este aspecto la huelga es una suspensión co-

lectiva de muchos derechos individuales, suspensión que no va

ría en ninguna formP la idea completa de la huelga, ya que al 

efectu~rse crea una situación de hecho que produce efectos jurf 

dicos derive.da de la innctividad ejecutada por los trabajadores, 

y como ·tnl contrf!ría Al derecho, porque acarrea el incumplimien 

to d6 un contrato o relación jurídica y en consecuencia al pro

pio orden jurídico, que trae aparejadas sus consecuencias; res

cisión de contrato, término de la relación jurídica sin motivo 

de renpons::bilidad para el empresario, o la imputabilidad de 

un~ reeponsnbilidAd. 

P<>.ra el estudio de este problema en principio debe concebirse a 

l:J. huc1-g3 como tul hecho, consintente en b-.. suspensión del trabª-

jo por lon tr~Oaj~dores, siempre aue satisfagan determinados r~ 

nuisi.tos señ::il:i.dos .,?Or lns leyes. en uso de la libertad del tr~ 

b1jo conc 0 grnd" en un" fundamentación legal en el derecho posi-



-85-

tivo, yn que con anterioridad y como lo hemos apunt~do en su 

oportunidad; lo fundamentación de la huelga era el derecho ne

gativo de no trabajar. 

Concebida la huelga así, 'ªºªya no es una simple situación de 

hecho nue produzca ei"ectos contrarios a los queridos por los 

huelguistas, sino que por el contrario, la huelga por oolidari

es una situación legal que produce los efectos perseguidos por 

los trabajadores, y con3istente en la paralizaci6n de las acti

vidades, cuando los huelguistas previamente han satisfecho los 

requisitos legales, convirtiendose en un derecho colectivo, re-

sultado del acuerdo, coalición de la mayoría, pues bien, se 

ejercita por cada trabajador en particular, tiene plena validez 

cuando lo realizan la mayoría de los trabajadores. 

Esta situación de hecho originada por la inactividad de los tra 

bajadores, por si mismo, no crea situaciones legales sino que 

ln ley determinR las condiciones y tárminos del ejercicio de no 

laborar, hecho que origina obligaciones para l~s partes, oblig~ 

ciones que tendrán por objeto crear la situación de hecho y que 

puetle 11c:::irrr-:ir importAntes t~ansformaciona.s y modif'icaciones j~ 

rídica3 entre l"s partes de la relación jurídica. 

LR huelga en este proceso de ejecutar un hecho que es la suspe~ 

sión del trqbajo, deviene en un acto jurídico, como un acuerdo 

de volunt:?des cuyo fin es cre:•r un0 situación jurídica. 
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a) 1EQ'JISITOS lJE LA H!J'=:LGA 

como nne1l6 estPblecido Rl apuntar ln n>turale3n jurídica de la 

huelsa por solidnrid~d, para que ést:s proceda como un derecho 

de lRs mayorías obreras, siempr~ ~o tienen que satisfacer y ob-

serv"r determinr<dos reouisitos impuestos por la ley. 

En nuestra legislaci6n laboral estos requisitos ya hun sido es-

tudiados y tr'>tados por las teorías del derecho y son; 

a) Requisitos de Fondo. 

b) Re~uisitos de Forma. 

c) ~eeuisi tos de r.t'1yoría. 

Los Reauisitos de Fondo; consisten en lB persecución del eo.)uili 

brio entre los fnctores de la producci6n, y en otras palnbras, 

1'1 ~rmonÍ'l de los diorechon del trabajo y capital. 

<:n efecto, ]JOr disposici6n Constitucional 1"1 Fracci6n XVIII del 

"rtículo l "3 de nuestra C1rt~. i~·:gn>1 cntablece: " L,.~ huelg,,s se 

r~.n lícitas cu~.ndo teng1n por objeto conseguir el equilibrio en 

tre los diversos factores de la producci6n ~•rmoniz.•ndo los de-

rechos del c~pit:,1 y del trob1.1jo "· 

L"' Fr?. ·ci6n l del 8.rtículo 45J de l~ ley regl'.:>.mentari<' t.<mbién 

previenE oue toda huelgH debe tene1~ !1or objeto busc;.ir el eouili 

brío oue sefiala el precepto CJnstitt1cion~1. 
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m consecuer ci? todP hitele11 oue trF<te Je c:ci.1rd.hP·r y nrmoni..:-i;nr 

1.vs intares&8 del cApit·.:.:l y del t1"ab:'ljO, cumple con el req·).:isi-

tn Oe fondo y ien sucoptible O.e sor tutel::idr-. y protP.:g·~t]'-' .r0r 

nuestro urdennminnto jurídico. 

El derecho de h1h1lg8 se g:ener~· en 1m deneq•d librio de;. l.os f~c-

toree de 1° pr0ducci6n y ~or esn se pre~entq este Jerecho pqr& 

estriblecer precis~mente le i-<rmonía que se h;:i destruido o ciue 

sencill~mente no hR existido jamás. 

Se trata de un derecho que debe reunir estas condiciones; 13 

exi:Jt.enci~ de tUl conflicto cole et ivo origin~do por un Ueser11ii 1.~ 

brio entre ltlS f~ctl)res en pugnR, y 1 .. 1 exü1t~nciA. de 1~. m8.yor{~ 

nbrer:::i. ,.,ue se interese en lr• Ro1nci6n del conflicto, h'3cienao 

uso pre1..1is8mente del derecho de hue'!.e.~· .• 

RE:UISITOS DE FORMA 

dore~ tf~~en ~R ineludible oblig~~i6n df ¡,~cer del nono~lrniento 

del ~~tr6n previamente, l~ existenci~ del c0nfli~to, su~ peti-

ciones rmrR solucionPrln y !10ernÁs su decisi6n 3.e irr-::e :-1 l~ h:1cl 

&~ si no se cw:1plPn ~fitns r.ond tcion?.s, ~t:ncillnmeute nv se 11.e-
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mi el objeto de lP huele;" ya ~ue la parte emplgzada que es el 

p.;trón, mismo n1.ie puede dt1rle soluci6n no pod.rá hacerlo si no 

tiene conocimiento de las peticiones de los trabajadores. 

Bota es la rPz6n por la que ee exigen los requisitos de ~ormali-

dRd en el Derecho IAboral Mexicano, por imperativo.del articu-

lo 920 de la Ley Feder"l del Trabajo, loa obreros que quieran 

empln1mr a huelgci A una empresa deberan previFtmente cumplir de-

termirn>des formnlidndes, pera llevar a cabo la suspensi6n de la-

bores, estas Gon; La presentaci6n del pliego de peticiones que 

deber"'. reunir los siguientes r•)ouisitos; 

l·- " Se dirigir'~ por escrito nl p8tr6n y en el se formula
rñ.n las peticiones, nnunc1'•rñ.n el prop6si to de ir a. 
ln huelga si no son satisfechas, expresarán concreta
mente el objeto de la. misma y señ"<larán el dia y hora 
en nue se suspenderán las laboreo o el término de la 
prehuelga, n•; 

11.. " 0e prenent?.r:~ po.r duplicado B- l;;i Junta de Concilia.
ci6n y ArbitrRje. Si lA empresa o establecimiento es
t"n ubicPdos en lugar distinto "l an que resida la 
Junta, el escrito podr~ ser presentado a la autoridad 
del. trnb"jo m·.ls pr6xime. o de ln l'Utoridnd política de 
mPyor jerar~uia del lugar de ubicaci6n de le. empresa 
o estt•.blecirniento. L.·1 eutoridad que h~1gH el emplaza
miento remitir8 el expediente, dentro de las veinti
cu,,tro hor'1s siguientes, a lR Junta de Conciliación y 

•\rbitrnje; y "Vis"r~ telegr(:ficnmente o tele:fonicamen
te :-- l ?residAnte ·Je 19 Juntc.:i. '1 
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lll. " El '<viso para ln suspensi6n de las labores deberá 
darse por lo menos, con seis dían de anticipaci6n a 
lP fecha señalado para suspender el trabajo y con 
diez dÍAs de Anticipaci6n cuando se trate de servi
cios públicos, observ~ndone l~s disposiciones lega-

les de esta ley, Bl término se contRrá a partir del 
dÍA y hor" en que el patr6n quede notificado "• 

F.l cwnplimiento de estos rer¡uisitos, n..sí cümo los de fondo son 

indispensnbles para ~ue las autoridades del trabajo asten en p~ 

sibilid>ed de juzg."r, lleg2do el caso, si el ejercicio del dere-

cho de huP.lfl 0 se :>just6 o no '' lR. ley. 

REQUISITOS ns r~AYO!UA 

!.:? mAyorín obrera como reauisito representa un problema de ca-

pAcidad, Y" nue del mismo principio Constitucional se desprende 

el interés ~el factor tr:lbe.jo, interés que dimana de la natura-

lezn colectiva del conflicto que es el que determina el uso de 

ls. h11elga, sea que se otienda a sauel interés o a la naturaleza 

del conflicto, los dos caminos conducen a la afirinRci6n de oue 

el derecho de huelga pertenece a la mayoría obrera de cada ne-

goci~ci6n o factoría, consecuentemente esa mayoría os la titu-

12r del derecho de huelga y la única que puede ejercerlo váli-

dP.mente, la fracci6n 11 del Prticulo 451 de la ley Federal del 
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T.cPb~ijo, dispone nu~ p:.ir,:; que se susp~nd:..'!.!1 los trab=?!jJs eu 11cce-

Sflr1a l~ de terminAci6n de l~ m;:yoríe. de lou trnb~1j·;idores de la 

empresg o establecimiento. 

Estq m:::1yorí~~ obrera :?. oue se refiere l:i :_ey, debe ser' rel~3tivn, 

es decir, debe ser lB mitad mfis tm.o de los (!Ue prest!:in sus ser-

vicios en i~ emp~es~ • 

.?or otr:1 p •rte lo~ e1!1ple<:fdos de c0nfici.ru~~, ''que viven en la comtt-

nidFld pe?.""o no viven por ell~ y parR ellR 11 , como lo dice el ::ines-

tro fl· rio d·: lri cuev~, todP. vez 11ue :.::us rel~cion.;s t;On únic-:•11en-

te con el P"trono y extr,.ños 8 l~ lucha entre el ctt;iit:il y el 

!,."'! solut.!i6n -::i este problem2 h::i sido en el !:ie11tido de excluir dJ.1!! 

tro de l"' r.i-:iy0rf: 1 obrera rt los trabr j;;.dores eventun les, los a~ 

prendicen, los re¡;resentcinteo del pi:itr.~n co:u.) ::Jon los emple:idos 

de conf i . .,nz~-', y fin~ l::ien·te :os trnCf.'i j?dores riue empiez.·;n a pres-

'.nuy bien pueden ser puestos por el mis:n.:1 p.ltrón, p~iret constituir 

en un momento d'ldo unci m'lyorÍ" no huelguista. 

Por otrn p~rte los trz>bJ.1jadores nue eon nep..,:re.dos en el porí•~·dO 

de prehur-.:lg~', si deben cont;-lr p·->r.n 1.le"ti::rr.iir. ·r l'J m .yorí2 .• 

:Sl ejercicio del derecho J.e huelg.:. est.~ c.:inG.:'.g!"<:<J.0 p::-tr':: el uso 
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SP en rnz6n esencir:ilmento l1e los principiof~ Ucm-JC!'"-~ticos <!ue ri-

gen lB vidA do nuestro derecho positivo vi~ente. 

L:i. r::iayoría lle los tr2.b::tj!'1.dores, consiste en l-".1 nprob~ci6n y vo-

taci6n de ln huelg? por el m.~1 yor nú~ero de los tr;;b;.~jt!clores 11ue 

prest8n MUS servicios en lri empresR o estEblecimiento. En 113¡ 

Nuev? ~.P.y '?ede1~ . .il del Trr~b~jo, se reelnmentR sobre el recuento 

de los tr«b>'jedores y se excluye de él B los tr"bRjndores de 

corl~i:·n~P por su identificqci6n con el ~atr6n, en el artículo 

931 :~e eGt~blece el 9rocedi~iento perA ro~li~ar el recuento. 

Acercq del momento en nue deberÁ. darse ln '' r.~ayoría " de tr~·ba-

jAdoros; l~ ley es clRr~ y terminnnte respecto de eote problemb; 

lq mayorín"'debe de estPblecerse a posteriori, es decir, despu~o 

de estalle.de lA huele~ y nWlca como cuesti6n previn a la su8pen-

si6n de los trnbRjaa• (54). 

En tos ra· ·u is i to~ constituyen el procedi ·niento pr& lir.linc':.r p::ira 

P.jercer el d ·rcho de hu.::1.gri, y en 01 f!U0 intervi&nen l::ts nuto-

ridPden del tr:ih8jo, q efecto de R1.le~: 1 rse de Hntece-dentes y 

prueb2s pnr::t c1i: nclo intervengan el el cjerci.cio de su fu .... rici6n 

j:irisdiccion:-._1, y cu.11.ndo lo h'J.elg:i :3f!~ c;;;lif:.n.adP h?.ciéndl>Ge 

(54) Nestor de Buen L. 7lerecho d&l ·rrc.b»jci. '>i l'orcú• ::; •. <. '.i'.11 

6·1 ~d. ~.~éxicl1 lJ.!35 p. 863. 
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notf\r oue en este procedimiento preliminar, las '1utoridades la-

borales carecen de función jurisdiccional, concretando su actua 

ci6n a conciliar intereses de los factores en pugna, en el pro

cedimiento conciliatorio que será desarrollado con más detalles 

en este trabajo, cuando abordemos el tema relativo e las, Eta-

pas del Procedimiento de Huelga ( inciso c de este capítulo). 

b) OBJETIVOS DE LA HTJELGA 

De conformidAd con nuestra Constituci6n, y la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, el objetivo de le huelga es; Lograr el &quilibrio 

de los fQctores de ln producci6n y éste se consigue mediante el 

cu~plimiento de lo que dispone el artículo 450 de la ley que se 

ñ:-il1; " La huelea deber~ tener por objeto "; 

" l.- Conseguir el equilibrio entrG los diversos f'nctores 
da la producci6n, armonizanno los derechos del tru
b" jo con los del ca pi t!ll;. 

II.- Obtener del patr6n o ¡mtrones la celcbr'1ci6n del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su reviai6n 
al terminnr el período de su vieencia, do confor
midad con lo dispuesto en el c~pitulo III del Tí
tulo 0e ptimo; 
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III.- Obtener de los patrones la celebraci6n del contr~ 
to ley y exigir su revisi6n al terminar el perio
do de su vigencia, de conformidad con lo dispues
to en el Capitulo rv del Titulo Séptimo; 

T'l.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de 
trabajo o del contrato ley, en las empresas o es
tablecimientos en que hubiese sido violado; 

V ·- Exigir el cumplimiento de las disposiciones lega
les sobre participaci6n de utilidades; y 

VI.- Apoyar una huelga oue tenga por objeto alguno de 
los enumeradoe en las fracciones anteriores. 

VII.- ~xigir la revisi6n de los salarios contractudles 
a que se refieren los artículos 399 bis .Y 419 biS" 

z\ continuaci6n nos someteremos a anali7.ar brevemente las siete 

fracciones del articu1o 450 de la ley; 

Fracci6n !,- El objetivo primordial de la huelga de acuerdo con 

el citndo precepto es; consegui~ el equilibrio entre los facto-

res de la producción procurando armoni7.ar los derechos del tra-

bajo con los del capit"-l. Dado la naturaleza del Derecho del 

Trabajo es evidente que no s6lo contractualmente pueden fijarse 

condiciones más favorables para los trabajadores, sino que exi~ 

te la oblignci6n por parte de los patrones de aceptar el mejor! 

miento rec1Pm8do por los obreros, h'~sta donde las condiciones 
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lo permitnn, es decir, que los trabaj.:.dores sí tienen derecho a 

.nue se mejoren en su provecho las condiciones de prestación del 

servicio y que cuando la situación de una industria o de una em 

presa lo permita, la demanda de los trabajadores debe tenerse 

por justificada, y si el patrón se niega a otorgar ese mejora

miento, lns autoridades del trabajo al serle sometido para su 

resolución el conflicto, no sólo puede sino debe analizando la 

situnción de la empresa o industria, fijar las condiciones de 

prM•tRción del servicio. Tan es asi que la Fracción '.{VIII del 

artículo 123 Constitucional previene que las huelg~s serán lí-

citas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los derechos del trabajo con los del capital, equilibrio que no 

ea otra cosa que la existencia de las mejores condiciones posi

bles de trabajo, hasta donde el estado econ6mico de las negocia 

cienes lo permita, y los derechos de los trabajadores que con

sisten, en aue n todo estado económico bonacible debe correspon 

der, igualmente, un mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

El deseauilibrio económico es un reflejo y consecuencia de va-

ri:s fen6menon oue se presentan dentro de la sociedad, el maes-

tro Alberto TruebR. TJrbina consirlera; " Que el desequilibrio eco 

nómico se origina no sólo cuan.do hay un desajuste interno en 

una em.~resa, sino cuando por virtud de fen6menos también econ6-

micos ~ue se producen en el sen·:> de la ~ociednd, repercuten 
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correctamente en lq misma, origin4ndose un deseouilibrio entre 

los fnctores de la producción " ( 5 5). 

Puede darse el caso nue lu b isnueda de éste e qui a'brio pida el 

aumento de salarios, poroue demuestren que han mejorado las con 

diciones económicas de la empresa o empresas, y ~í existe real-

mente esa mejoría, los trabajadores tienen derecho a exigir ta~ 

bién una mejoría de las condiciones en que prestan sus servicios 

gozondo así del mejoramiento económico de la empresa. 

Respecto al mismo artículo 450 del ordenamiento que estamos an~ 

lizRndo, nlgunos e.utores indican que lu idea primurdial del co~ 

tituyente, de 1917, fué el <ie buscar el equilibrio entre los f"'-C 

toras de lA producción, que como expresa el licenciado NicoLfo 

Piv>rro :;uárez ( 56) " JU texto Consti tucion:>l se basa en la teo 

río econ6micn burgues-l de los medios de producci6n 11
• 

Por lo que podemos afirmar, que el desequilibrio entre los di-

versos factores de la producción y los conflictos oue como con-

secuencia de este se presente; entre los interesE:G del trab::.jo 

y los del cnpi t'Jl, no sólo sobreviene cu·•.ndo las utilid'ldes de 

( 55) Alberto rrueb'.l Urbine. 'I'r'1tc1do Teórico .?r,(ctico del Dere

cho Proces:o.l del Tr.:ib><jo. Ed .Porrú,1. ':.éxico 1965., p. 483. 

(56) Nicolás ?izarro Suórez. L:J. Huelga en r:l ~ere cho J~exicc•no 

~d. Insisni·.,_· :~6:rico 1971. 1 p. 4JD. 
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1, producci6n beneficien en forma mayoritaria e injusta a los 

empre'l•·rios, sino oue ·~arnbién pueden preoentarse como reflejo 

de fen6menos sociales cuya repercuci6n restrinja o dañe la eco-

nomía de los trabajadores y por ende su nivel de vida. 

cualquiera que sea la causa del desequilibrio este debe limitar~ 

se, y al efecto, es obligaci6n de las empresas y patronos pro-

porcionar a sus trabajadores las prestaciones y condiciones de 

trabajo más favorables dentro de sus justas posibilidades, para 

lograrlo, y un, vez conseguido ol e~uilibrio de que venimos ha-

blnndo, preservarlo, numen tanda y mejorando l.as prestaciones de 

los trabajadores en le medida en que aumentan los beneficios 

del capitnl. 

Frncci6n II.- Por una pnrte, el artículo 450 Fracci6n II de la 

ley seffAla como objeto de la huelga la; Celebraci6n del Contra

to colectivo de trobRjo, y por otra parte, el artículo 387 de 

la mismB ley dice; " Rl patr6n que emplee trabajadores miembros 
de un sindicato tendrá obligaci6n de cele
brar con éste, cuando lo solicite, un con
treto colectivo de Trabajo. 

Si el patr6n se niega a firmar el contrato 
podrÁn los trabajadores ejercitar el dere
cho de huelga consignado en el artículo 
450 " 

La celebrRci6n del contrato colectivo de trabajo constituye la 

fL>i~lid'ld m~s importante Que puede perseguir la huelga. 
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En reeli•l'1d &1 Contrato Colectivo de Trabajo es el instrumento 

pnr>l cre>"'r el equilibrio por lo Que por ese medio se cumplen las 

dos cPuS~les m~s importantes de la huelga (57), 

Respecto a la Revisi6n del ~ontrato Colectivo la misma fracci6n 

11 del artículo 450 de ln ley vieente establece en lo conducente 

" Y Axie;ir su revisión P.l terminar el período de su vigen
cia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III 
del Título Séptimo ". 

El Capítulo III del Título Séptimo; establece en forma terminan-

te el procedimiento que debe seguirse en toda revisión de Cont?'!! 

to colectivo, artículos 397, 333, 399, 399 bis, y 400 1 de la ley 

hnciendo prev8lecer siempre el dr,recho de huelgR par:i exigir el 

cum~limionto de est" obligaci6n, d:"dO .¡ue la huelgc. es un medio 

concedido por lA Constitución a los tr:-ibnjadores para resolver 

los conflictos f!Ue surjan con los patrones. 

T.r.i. fr""cción oue rin~1lizamos; autoriza a los trabajadores para ir 

a la huelga a efecto de conseguir no sólo la conformidad del pa-

trono con C1Ue se revise el contrato, sino la revisi6n misma. esto 

es, la modificaci6n de las cláusulas sobre ltts cmües no se hu-

biera lleg~do a u..~ ~rreglo, pues de ~ceptarse qu& la fin8lidad 

(57) Ne,,tor de Ruen L. Ob. C:it., p. 857, 



-91J-
de l:< hu<0l5•1 se ~Ftisf,.ce con la decl<•raci6n potron:il de estar 

confnrf'le con oue se r(-vise e.l contrato se harín negatoria, im-

pid iénc1ose ''lc"n 7.nr un resul t·.1do pr:~ctico. 

Los t,.r::tb:=t ,;.-... dores pueden ir '1 la hueleA p<:1ra exigir la revini6n 

del contr .. to y logrnr por ese c:-lmino la sol1.ici6n y substituci6n 

de lBs cl·hrnuln.s, es indudeblc oue dichR. revisi6n no se realiza 

cur>ndo nn nxiste un Bcuerdo sobre el monto de los sal;1rios. Por 

lo oue f''lt,,ndo GStR cl6usula, no existe el Contr8.to Colectivo 

de ?rnb:.:ijo ni puede decirse ClUe se hnyB dt1 clo lA revini6n del 

ne lo "nterior se desprende oue no b"lsta con ~ue el p'1tr6n esté 

uispuec.to n revisRrlo, sino que en realidnd lo haga y llegue a 

fir"'1''rlo. y,, oue dur,,nte Ia vieenciE de la ley anterior ( ley de 

1J31) sucedía r.ue Rl ser emplr.zqUa a huelga i~~ em,L)reoa, con el 

fin de logr~r lE< revisión del contr'-'tO colectivo de trab•>jo, los 

p<~trones contest~:·b,•n mr·D:os<•mente f1 los trab::ijadores que estab~n 

d~ ~·cuerdo, :~unC?ue después no cumplían su ptilubr~:l, a fin de Rle-

~;>r nuc lP- huelgn er:J enexistente, ln NtH::VH ley FedGr:11 del Tra

b.""'jO r.uprimió ést:· y otr0s confusiones, y establece como ya 10 

h~mon :;e;;,-1 ·do en cu o;iortunid"ld, el procedi"Tiiento que debe se-

e11irse en tod·1 reviriión ¿e contr~to colectivo de trabajo. 

~l 1"'1.Jjet..o '~ue ~e per:=.:isue con ln f'r.:1cci6n 8egundn. del artículo 
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b:'ljO r.n bf'ne.ficio ;Je los tr::br-j:ldore!:" .• 

FrP-cción !II.- ~lel ¿recepto de estu•3in, nos dice ¡ " Obtener de 

los rhtroner. ln celebr8ci6n del Contr0to ley y exi~ir su revi-

sión ,,1 ter'.Il.in·'r el periodo :ie su vigencin, de conformidnd con 

lo dispue~to en el ~,pítulo Cuqrto Título ~áptimo ''• 

406 de:~ ley ~A~0r~l rle1 Tr~b-jo y ~ue e~t~bldce: 

Articule 406 •1 Pueden solicitnr lri cele:brr>ci6n de un ~ontr~i
to ley, las r;inclic~to.s c::ue reprer.enten l:JB 
dos terc~rns p!l ~tes de los trabr-tjtl.dores ~in
dic" lis:·c1os, por 1o -nenos de iJ.!1- rr~:n·. de 1: 
industri - en ·.in.:-- o y;;ri8!1 r.:ntid:4dcn Feclr--r:Jti
v~~3, en w1:-:i o m:.t;3 zon·1.s econ6:nicn~, i;ue ,;b ,r
nue nnP o mf.:-: de dich-.o "'ntid·-ldes :) en todo 
Al territorio n~cio11 l 11 

r,...,_ definici6n del Contrc· to Ley, nos l::i ,1·.1 e:l ctícuio 4J4 que a. 

lR letr::i 11.ice; 

Artículo -1J4.- " ~ontr:-·to T..:oy es f}l conven.i•) cE:l.ebr·\dO 
entre unv :-, '•'"·r.ios .::in:licr?tos J.e tr.:ib~:.j :11ores 
y vIJ.rios pr·tr~ones, o ~mo o v·:iri.os sin . .iic~tos 
de ....,.,tron(~f-, c0n objeto ·3·.• -=.:;t::ble:cer ln.~ <'.1;1 

1liciones según las cu·. le:: debe prestarse el -
trab2.jo en unq. r·Jt:!.R de ter::nin~dn dt: l:l indus.., 
tria, y.. declarado obligatorio en un·:! o varias 
En.tid9.des Ft:derativas, en un:.t o v~ ... rias zonas 
ec.on6~ici::>s nue ;;.bnr~:J.en w1'"· v n·~B d.~ dichas-
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Entidn.des, o en todo el Territorio nacionul " 

La ley Fed<H"-Ü del Trabajo también eotablece en forma cl>o<ra y 

preciso' el pracedimiento que debe seguirse en todEt revisión del 

contrato ley, en los «rticulos 41'3 y 438, de la ley. 

con!lider;i!llos (!ue el problema ad,~uiere ::iquí cflru.cterísticas es

peciµles en l"- medida de qu9 no de,iende de la volu."l tad de un s6-

lo p9trón el p~ct~r un contr~to ley o revis~rlo. De hecho la in

tervenci6n de un,1 Convención constituya un elemento que desvir

tu··' ln presión ~indic~l ><1 gr._ido que éstri puede resultar franca

mente intli:ferente. De nad~1 sirve en realidad presionar u llll pa

tr6n con ln huelgn, cu8ndo no depende de éste el resultado que 

se pretende obtener con dicha presión (58), 

Fr''Cci6n rl.- Los Contrr>tos Colectivos de Trab><jo y los Contra

tos Ley, son los instrumentos mediqnte los cu~les se pretende 

re€;ul::ir 1::1 n re1?.cionen obrero-p·:.itron':tles, nní como t:1nbién con

se~uir 1,, "r•nonía entre los derecho del tr~bajo y del capital. 

~·or afio cu~nC.o 6r:tos c,,ntr::ttos no se cumplen o se- vi<Jlan algunas 

•l1= su:=: cl~uaulPs, ~tent·.~ndo por lo mi~n:io contr-:t el equilibrio· 
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1"' pro 0lu~ci6n. 

L:.i ley reconoce el dere<'ho de loü trAbaj .-,dore~. p:..,r~1 exieir el 

cwnplimiento for2.ono de los mismos, y lo coneit.,rn:...» en l:t fr. ·cción 

se ~reten~le ;il·,nte;•r unSJ huelga procedente, b.-:.stnr1.~ !Ue ::::iO invo-

ntte :ue.le cwnplido el r-equiDito 0e fondo • .!?ar nl c·)ntr0.rio, fL·1"1 

nua i~ t.: ·u::lg:1 se~ imput:-ible, serd' preciso t;ue eftc tiv:. inen te se 

h~y~ viol·'do el conlr~to eu GU ·_1s~ ecto r:.:ils-::.lvo. 

Al respP.cto ln Juntn. Fe:lerri.l de ConciliP..ción y .rbitraje, h=~ sen 

con t>:l cwnplimiento ñel contr::1to colentivn de tr·•b.::.jo; " -r.:xieir 

el cu:nplimientr1 del contr'lto colectivo rle tr-.1b:1j~1 en objeto le-

tr;ite de hdcer cefl:-r, ·;fec te el interÁ" colfictivo JA los trc.b~-

jn•loren ( 59). 

(53) Alberto TruP-bi:-1 T~rbir1;··. Tr:.•tqr~o .. e.~ri.co ~:Jr~-"r-t.icn .JP.1 il"-rr.
cho Pror:p;1ql d.t:·l ':'r·:b~jo. ~d f',J;-.cú~. ~.~~;.:-ico 1~65, 11. 4J'.'l. 
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":l ~~ie~. t:.ra Alb~rt0 'rt•tteb.r-• 1.rrbin" nr1s d i.c~ (60) .. 1 c:nr¡¡cn_tr.r i~l 

.'>rt.ículn •le rr::f'nrenci'-1: ., "':l nuevo objnto de, le. httelg" se juu ~.!: 

fic« ;ior si rni~;mo por lAS bu?"l··s cn1e h···n vení<lc ~;u.fri.c-ndo 111;; 

tr;~b·-j"l<lore:. con motivo Jel ~sc:'mot.c.n de !Ju:-1 utilidHi6S :roe pa:: 

to de liJS em-pri:tsn1·ío$; dP. mo•lo t1lll.3 lo::; ~tindicrito::_~ o lo~; tr ·b:,j;:r-

dnrP.n coligndos podr!tn obten1)l" el cu-11111 it11i8ntü dfl l·;;.s disposlci~ 

nes respec-tiv:.-~s me1li~·1nte el t:jercicio tlel l..l&rAcho 1le huF:l&f' 11 
• 

. .;.Ut:m-:'in este nuevo objetivo lle lo hutJ.lg?, tiene plc!n;..:; j·,,n,tiflcn-

ci6n, Y'· oue los trab'1jadores han sido defraud:,dos por cuanto h:; 

ce ~ l" <>blie' c;lín do los P'•t.ronGs de p•'·rtici;i···r fon lc•s utilid"-

des Ae lJ~s empres·~s, de ~ndl1 ~ue l:E co~liciones mayoritRrlE1s 

tenar;ln " nu i••v~r '11edi• nte el <'jercicio del de re cho de !n;e Lgn, 

di$posicionr.~ leg;;·les sub.c•e la m~terir1 cnnb:-,n~ 1j:-,.;.~ en l-=-1 l,p::,r "?i;.

a~r~l ··~1 7r~b~j0. 
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Fr« cción VI.- 1ln r"l"ci•Sz:i t'l objeto de la huelga a que se hace 

referencin ln fr,:cci6n V.I del artículo 450 de le Ley Federal del 

Tr:-1D"jO, r:ue PS lP h1.lelgn por " SolidAridad "• 

LA verdnñ es ~ue no e~iste ningún precedente al respecto, pero 

l& i::omisi6n 'led~ct•tdor" de la ley reglament,,ria y en relaci6n a 

ente ti:>O de huelgn flustent6 el ~iguiente criterio; 

·· .?ri,?1eru; IJOCr!Uú el F:o"tf:ldo mismo debe interesBrse por procurar 

fú"l"nt~r los lfl7.0R de llrtnonÍR. y solidflrid,"-d entre los tr,.bejado-

res, rle m-~ner..:i de h8cerleR comprender nue sus problemHs son co-

m•mes y que todoo ellos deben unirse pie.r" rnejorar la defensa de 

i;us lntnreses, y ~eg\mdo; por,.ue desde el '.Hinto de vistR del ti.'!! 

bnjAdor, es t'lmbién <iltHmente beneficioso el reconocimiento de 

~(lte derecho, puPsto nue sí lR huelga constitute el recurso ex-

trarno " oue· cicuden lon obreros para que ze les h8gR justicin, el 

RUXilío de sus dem~s comp9ñeros tiene forsosamente que VEnir ~ 

~celer::ir lo re:ioluci6n del conflicto pl1..1nte~1do, toda vez. que, 

hnbiendo m·~s elementos interesados en J.r, r<l-pi<J«. soluci6n de un 

proolemo, m~8 brevemente tendr8 oue resolverse ~ste, y, por con

>0iguiente, con menores perjuicios parf' un·" y otra de lmi partes 

>•i'ectnd'1s ". 

Es inilud.;ble oue el le¡;inl.-•dor ordinario con una claru visi6n 

d~l sindicr.J.ismo :¡ es¡il'ri tu clFbÜSte, J.eg,,liz6, " T..a Huelga :por 
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Otorg·->ndole pro ~ecci.'•n jurídicc. y con el efecto de no cubrir los 

S"lQrlos c<'•Ídos " 10'1 huelguistr's dui .. ente el tiempo que hayan 

holg•do. 

Fracci6n VII.- .;:xie;ir ln revis16n de los s .• lnrios contractuales. 

"="t" nuevG cnusnl de huele;a se juntifica por si misma, ya aue el 

espíritu de esta dispoBici6n es claro: el deseo de presionnr nl 

p"•tr6n :'.'):'lr:-> nue '.1Ccr~dP ::; 18.S peticiones sindicr.?lcs oue oean corn

pntibles con su situnci6n econ6micn. 

;.:n rel"-citin con l•.1 dificil situPci6n econ6mic3 del. país, por lo 

o,ue re~pecto. a los scilnrios, su revini6n necesRriBrnente origine

rt'i un <?.umento en loo mismos, que a su vez gGnerr.rt;. una alza en 

Ion precios de lE~s subsis:tenciéls incontrol~.tda por 1:1s nutorida

des, esto dnrío motivo " institucionalizar la inflación que tan

to d~Ho eRtA h~ciendo on Uéxico y en el mundo. PHre que esta m&

didP. se:n renlmente efectivfl para los trr4b2.j1dores, se requiere 

control::r los prF:cios con mr:no de hierro. 

Por otr.., p:::i.rte no~ p!">r~ce inneces~rio referir, a 18 mism:i si tuq_ 

~i6r!, dns frocciones dirtintas. H~·1bría bostudo modificar simple

rnEnte el t~'>~to de l ... • fr·•.cci6n II, par.,.. incl11ir t2nto la revisi6n 

bien~l como 1~ inu~l. 
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c) RTAPAS :JEL I'.WC:::DI'!I1'NTO !JE mnM.\ 

et·1pqs 1'tta en lG VoctrinP ?.~exic·~.n;. trndici on:llt;lente se han cvn-

sider~ño como tres Y que eon; 

A) Periodo de Go~tnci6n. 

b) Período de .?rehuelen. 

obreros circtmst.,nct'llmente se '"g-rup-in pqr:-1 f ·rm::-:..r \Ul<l co··Llici6n 

le tr:"!b'1.i ldores, por en con trar!3e ::~n te lP ¡;ra .. ~enci::i de U...'1. confli~ 

ñi$cnten lf'l netur'"·lez2 del problerrir; por cu<~nto h·J.ce a 13. actitud 

petron~l en relnci6n ? ló.S cnnrl.iciones de tr,1b,•jo imper;1nte:3 e:i 

el centro de tr"bl'ljO donde prest8n sus servicios. l\Si como la ,,~ 

"ibili·'''d de coJnse~uir un justo eouilibr:i.o de ~·un derechos con 

lo~ del pc".:·6n. 

!,~e:li nte el r.il •nte~1miento d.P. tL'1 conflicto c•>lectivo, empl::tzando-

lo~ huels , con el objeto Je mejor-ir ~ua c0!l·iiciones de tr~b~jo 
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de tr:obajo y su decisi6n de " votar l" huelg, " p:..ra apoyar el 

conflicto colectivo, e• ctu·~ciones que deberán quedar plasmadas en 

En see;.....;.id·"l diria-ir~~n ~l p:;tr6n sus peticiones ms.teria del con

flicto, y le mr>nifiesten su prop6sito de ir a 1-.; huelga si no 

t".C•n nr-ti:'.fech 1.~~. -r.:stc pliego ele peticiones y el acta de asamblea 

prueu•.·n fehccientemente l•,t volunt"d de ~os trab<' j•,dores de irse 

" 1" huele;", y se h·,rt. lleg<>r " l" "lutoride.d del t.rabP.jo que de

ber·l conocer del conflicto colectivo, p'1ru los efectos de empla.-

7.amiento (Art. 9?0 Fr~c. ls. y ?:t L. F. 'r. ). 1':1 escrito de emplF.

?,"miento deber~ presentPrse por duplicP•lo, y contendrá además 

del c•viloo pnrn ln suspensi6n de labores, permitiendo un m•.1·gen 

de tiempo de por lo menos 6 días de r•nticip><ci6n " la fech" se~ 

lt>U·1 p?.rn suspender li:i.s 1Y1Jorec, y U.e l') aí~\s rd se tr::t.ta de ser 

vicios públicos, ( Art. 920 L. F. T.). 

L~ importr:tncia y tr-:.scendenci~t que el ejercicio de este derecho 

tiene en el orden soci~l, exige que se ponga en conocimiento de 

l~ ~utorii:1·ta., o mejor dicho c.iue técnicPmente se denuncie s.nte 

el.lp l" determhwci6n de lo$ tr"b" j~.dores de ir "' 1"1. huelga en 

c~~~o de C"UE' no or: s'ltisf.:..•g::1n l~s necesid'3.dés o pretensiones que 

expre:;je e.1 -="liego ilo Peticiones. 
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irse a l~ huelgn si no son ::;utisfechrts, señRl·_·tndolc_ el objetivo 

de la misma. 

Bste pliego de peticiones y el ~ct9 de asamblea ~ue constituye 

el documento fehaciente de la voluntad de los trabajadores de 

irse a lo huelga, ee hará llegar n la uutoridad del tr>1b'1jO que 

deberá conocer este conflicto colectivo, para loo efectos de no-

tificaci6n y emplazamiento (Art. 9?0 Fr«c. Ia y ?a L. F. T.). 

!ll ee.cri to de emplazRmiento a lF huelga deberá present,Jrae por 

duplicado :::i.nte la autoridBd oue correspondR y contendrá adem::~s 

di:?l Aviso pnra la r:uspensi6n de 1:;1.bore:s, oue deberc'Í permitir un 

'tflr¡¡en de tiemno de ,ior lo menos 6 días de c1.nticip2.ci6n a la fe-

chP soñnlRdA para suspender 1as labores, y de 10 días cuando se 

tr0 te de servicio" públicos (.\rt. J?O L. F. T.). 

L importnnci8 y trccendencia que el ejercicio de este derecho 

tiene en el orñen social, exige que se ponga en conocimiento de 

lR. : utnrid-;:.d, o mejor dicho oue técnic1-.1.mente se dentmcie .'.:inte 

ell'.'. ln determin<•ci6n de los tr'ibr'j"dores de ir " lci hue ,~El en 

e·~·.:•) de "ue no se satisf.-tg?n les neceaidades o pretensicines que 

exprese el Pliego Je Peticiones. 
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b) Período de Prehue1ga; 

1n peri •do de prehue1ga es un procedimiento impuesto por la ley 

y se inicin con le notificaci6n y entrega del emplazamiento a 

huelgn al pntr6n, y termina en el momento en que vence el t~r

mino señnlndo por la ley¡ 6 días en servicios privados y 10 días 

en servicios públicos, y que tiene por objeto dar oportunidad a 

la RutoridRd del trabajo para que intervenga y procure un enten-

dimiento entre los tr'1b'~j.,dores y patrones, conciliando sus in-

tere~es en pugnn. 

LR concili~ci6n como acto previo al estudio de la huelga es con-

veniente, pornue medicmte un entendimiento de las partes e in ter 

venci6n efiCAZ de las autoridades el intervenir como amigable 

componedor, puede hncer propo~iciones de justicia y equidad a 

los representantes de los factores de la producci6n. 

L.9 Ley Feder'<.l del Trab,,.jo, impone a las autoridAdes de la mate-

ria electo de conciliar intereses en esta clase de con:flictos, 

al efecto el nrtículo 926 en su parte conducente dice; ' La Jun

ta de Concili,,ci6n y ~rbitraje cit,.,,r:!. a las partes a una audien-

cía de concilinci6n, en la oue procurará avenirlas "• 

Y.eta oblig:>ci6n de intentar el avenimiento de las partes, obli-

ga "'· éstos " concurrir ante la autoridad del trabajo, ya que si 

no concurr~n tienen sus consecuencias: Si no asisten loe trab'3.-
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trAbn ja dores, no corre el término par-~ lr" susponE;ión de ln.u la-

bares; y por lrt otra, si no se pre3entan los p3.trones, se les 

puede h·~cer comy::irecer empleRndo los medios de :._premio que es~ 

blece la ley (Fr~c. II y III del ·crt. 977 L. F. T.). 

En ln faoe de le. prelwelge e" cu"lndo toma cont,.cto el poder pÚ

blico p~r9 madi~r como conciliador de los intere~e2 en PUGna y 

adH1ás, tiene l.?. oblig .ci6n de procurar que les pDrteB lleguen 

~ un:-: soluci6n p:-tc:Íficn por 1-'l VÍ8. del 3Venimiento, pnra que 

pong'."'.n fin P sus riiferencif'S 'lntes de l'! suspensión de l,_!bores. 

Durµnte este período es obligaci6n do los trab.;judores s_tisfa

cer los renui"i tos form·.• les concignados en la ley y sobre todo, 

2tender 1->s invit 0 ciones de i.~s autoridades del trab¡·,jo p'.lra 

-:.cudir 8. i~s •udiencias concili8torins, ieu2lmente los péttrones 

deben y er> su obligDci6n concurrir 3. di ch ~s B.udienciaz, yct. qul9: 

su rebeldín tr~~e como consecuencia que no corra el ter.nino para 

l~ su~pcnsi6n de lt'lbores. 

conoideramos Fund.amen tal lq función Conci li~l tori·· . .t1ar~: lfl aolu-

ci6n de los conflictos de huele" y po.ra que esta sea m;1s efecti 

v;:i. " Réco-;i.E:ndqmos la Creaci6n de Cuerpo~1 Concili~1..dores, qui e-

nes investidos de F:icul ta des LegHles Auxilien y 'Joadyuven "<I 1~s 

flutoridades del trabP.jo a fin de des'lrrol hr una 1'ibor m•is frug 

tífera e efecto de evitar en ln mediJ~~ de lo po~ible que esta

lle i~ huele·· " 
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0tr~. cuesti6n auP. tiene importanci-• en el período de p,:ehuelgn, 

es l~ ~ue se refiere a la pr6rroe~ de dicho período.y Jen~ro de 

nue:::tro derecho ef: ndmisible lr. miS.'!18., siempre C!llB 9~1r::1 cttte es-

to $Ucedn, es nece~:trio el concentimi~nto de la empres::1 afecta-

d~. y el motivo es cl<-lro, de conformidrd con el oe{Sundo párrafo 

del ~rtículo 9:>1 de ln ley To'ederc·l del Trabctjo, el patr6n al 

ser empl· ....... 'Z::l.do y~~ no es p!'"ppietario de sus bienes, sino que, es 

deposit~rio de ella:;, con las atribuciones y respons ibilid,.des 

inherentes .:.1 esos cc.rgos, por lo i¡ue, la privHci6n o suspensi6n 

de derecho no puede quedar a la volunta<l de un~ de las partes y 

por lo t~nto, es iniispensable la aceptación del patr6n de la 

pr6rrogn, en virtuU de oue esta puede ser benefici05U pnra am-

bPs partes, y~°'- 1i.ue da mJs tiempo para que las autoridades del 

tr~bajo cumpl,:in cc.bümente con la función concili,•toria que ti~ 

nen encomendAdP. y solucionen ;ior esa víe. los cnnflictos de lA 

huelgr .• 

el Período de H•ielg8 i::st<illndu; 

Fin"-l:nente y agot'1dos los ·nedios de concilü•ci6n, si s·on en vn,-

no los esfuerzos oue SE hicieron p:1r~ no dejHr et~t··ll:1r 1~? huel 
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g~. y los obreros determinnn decl<irarlA, naco nsí el torcer pe-

ríodo del proceso evolutivo de la huelga, y pone fin al período 

de prehuelg". y se inicia la. ''Huelga Es<tallada. 

Que de acuerdo con los artículos 440, 443, y 447 de la ley con-

siste en un mero acto de suspensión del trabajo de carácter tem 

poral. 

~~ suspensión de labores debe efectuarse precísamente al vencer 

el plazo de duración del período de prehuelga, y al respecto 

las autoridades del trabajo, han sostenido el criterio de que 

111 suspensión de labores o estallamiento de huelga, debe ini:...,. 

cinrse al concluir el período de prehuelga, ya que si la susp~ 

sión de labores se inicia antes o después de dicho período, pu2 

de traer como consecuencia la inexistencia del movimiento. 

Por último se impone nl patrón una serie de prohibiciones como 

efecto de la suspensión de labores, consistentes en que no debe 

ejecutar acto nlguno encaminndo ~ restringir el ejercicio del 

derecho de huelga, no puede despedir e los trabajadores y si lo 

hace, tales despidos son ineficaces, ni mucho menos celebrar 

contratos con nuevos tr~bajadores. 

~or otra parte una vez suspendidas las labores, la ley Federal 

del TrRbajo, impone la obligación de seguirse pr6stando deter-

minFidos servicios, los cuales serán indispens:4bleo, ya sea por 

la Índal.e·· de ln actividnd, o bien para. la seguridad y conserve-
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ci6n d..e los loc:-~.len, m::iquin.Jri::J o materLJ.:3 prini ... s, y -.ua :~er,~n 

fijado.a r; juicio de lns ?.utoridarles del tr·Jb~~jo, •1F.ittpués de hiJ

ber comprcbndo su procedencia. 

tl) LA HUBLGA crnw ACTO JTJRIDICO 

"-:l hecho jul'Í.dico es un e.contecimiento engendrado por lR acti

vidnd humAna y purAmente materinl, y oue es tom:1do en conside

r:1cil~n !)Or e:l derecho pi?.r8 derivr1r, en f~1.vor o en contra de una 

o vnriPs personas, wi:-i situaci6n juridicn g:ener3l y rierma..nente, 

~ seEti<lo e"pecifico el hecho jurídico es un "contecimiento ~ 

rHmente materinl, t:ll coa10 lr: filiRci6n, o el nHcimiento, e.coi~ 

nes human·.:;s generadorPE de si tue e iones con of e e tos jurídicos, 

sobre lf1 bnr.if, ele un:1 reglq de dr:r0cho, pero E· in r!ue el sujeto 

de estas ·cciones h~ye peditlo o auorido tener l~ intención de 

colocRrsP. bHjo el imperio de lR regl" de derecho. 

En tBntv ~ue el ::icto jurí..Jico en lo concr:pci6n de 3mmecone es; 

unn mnnifest~ciún exterior rle vo~untr)d, unil· ter.•l o bil:1teral, 

cuyo 'fin directo es en::;end.rnr, con .:poyo en un2 nor:TI:J. j1.tríd.icH 

o en urtR instituci6n jurÍdicr., on contr·1 o ~n favor de unrr o v~ 

ri::i:::: person~u~, un estado, es decir, una situ?ci6n jurídic;;.t per-
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manente y generAl o por el contrario, un efecto de derecho limi 

tAdo consistente en la creación, modificación o extinción de 

und relsci6n jurídica. 

El devenir de la huelg"< de hecho " "cto jurídico, y de acuerdo 

con los conceptos unteriores, pro•luce como efectos jurídicos 

los buscadoR por los trFtbP..jadores, por lo c1ue concebida la bue~ 

6 ,, como 8cto jurídico, necesita de una reglmnentaci6n legal ps.

ra que sea lícita la suspensión de labores por los trabajadores 

con ostn rr:gl.'.1~entr.·ci6n; se consieue ~ur:- la huelg:::.i sea la facuJ: 

tml y posibilidBd de suspender las ls•bores en una negociación, 

con el pleno reconocimiento de Que es un derecho colectivo de 

los obreros y la oblignci6n por parte del ~stado de hacer resp~ 

tAr ese nerecho, dando las garantías y prestando el auxilio que 

soliciten pnra suspender los trabajos, entre t».nto so decida su 

situi;ci6n leg~•l. 

Bn :~éxico tiene cierto presti,;:io la tesis de que la huelga con:: 

ti tuye un ''cto jurídico en el sentido tradicional. Inclusive el 

propio legisl'>dor así lo hA c •lific.-.do al afirmar, en la " ExP!! 

sici6n de t!otivos " de la ley de 1970 que " en el derecho mexi-

0.~no l" huelgn es un ~cto jurídico reconocido y protegido por 

el derecho cuy!"1 esenci:;. consiste en ln facultad otorgada a la 

!!le.yorín de los trDbe> jRdores de cRd~ empresa o establecimiento 

p"rn suspender los trnb?.jos h~st:e. obtener ln satisfacción de 
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ons dem::4nd:.s '' ~r ~"~ní encontr::i.mos 1.11 esencii.~ del ~·ctu jl;rÍ·:lico 

el prop6sito y ln ~uspent:i6!1 de l·-:~• 1 ctividr·d8.S de l··l em .. re~.;;1, 

estAn leeitimados y proteeidon ~~r el der•aho (61). 

~:,_1estr"1 constituci6n tr~·nsfor:n~~ de m:;.ner:;i posltiva el derecho 

de huelg~, nl deter~in"1:1 r en sa ·:1rtí.c1J.ln l:') frscci6n X-VII ~ue; 

.. t·~Et Vl:yes reconocer9n como un dF:recho dn i.·)~ obrerus iy.'t1e los 

p~trun·-.s, l~-ts httelgR-s y los JH!ros '', como cnnsecuenci·--1. de lo ·~ln-

terior l~, h1-l.P.1e~ constituye en nur::s"tro c:rndin tu1 d&recho que de-

de de respet·•rse. 

ci~· de determina~los requisitos im_pu.es tos por ..;l l&g1.sl:•<J.or, lo 

~ue implicc: en ní el 6raen y el t"'68petl1 ~ne debe reinar en ·todo 

~i6n VI considernmos~ nue ·1ich2 reF:11i...,ci.Sn en ciertr· form~ lP. 

dic~·to~ cun otro oue est~ e11 huelg·1, fH"Gt.6-!'l·lie:nUc c~n e:Jt<t 1ct~i-

(61) ~.!'"'t:"ÍO 11~ l~ C'u?.v;~. ~l ?~1~evo Jr:rGchv :.~1?;--ic :h) 1lr·l ·'!'rf-tb"jú 

T. IT. ~d .• .?orr~· .• ~~,~ ... ~ico 1986 •tn ._..~1. ,p. '.)'J7 y 5J3. 
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tud aneendr::;r unn Ftitn~ci6n jurídica permanente, y con ello la 

mo:lific,,d6n de lF rebci6n jurídica, que en estricto sentido 

es el nbjeti vo del acto jurídico, de don ele se desprende que la 

huelea p<>r ,,oli·'~ridad es un 'lcto jurídico, y que como sucedi6 

cor:. l~ husl~.:, '-"ttrHvés de su evoluci6n y constante transform·.tci6n 

devino de lL~ hecho a un acto jurídico, conforme a nuestra Ley 

Feder,;i del Tr'lb8ja ~ue ~si lo establece en su exposición de mo

tivos, Y en indud~blP. nue el legisl:cdor con una clara visi6n del 

nindi-o~li,,mo y espíritu closista; Leg•ülz6 l"' Huelga por Solida

rid1'd, d;'ndole pr"tecci6n jurídica y con el efecto de no cubrir 

lo<' n~1~rios c.'lídos " lns huelgui"t~" dur'.•nte el tiempo que ha-

Y'1n holg'tdo. 

con el ejercicio del derecho de huelga por su n~turale~a social 

y por nu fin''lidad se pretende lograr; el mejoramiento de las 

condicion&s econ6mic•.•S de los trabajadores, así como la reivindi 

c" e: 6n de 11)<' derechos del proletori'ldo, medi .. nte el cflmbio de 

i~.;s (:~tructur:1s f~con6micas, p 1r'1 lB re-.1li zaci6n plen1:t Ue la jus

ticiH Hocial que so dcriv del conjunto dt preceptos de1 artícu-

lo 1:>3 C0 nsti tucioncil, ~10 e>bSt'1nte conSider3mOS que l" huelga 

por solid"rirhd; es contr'lri" " la f"r:.cci6n Y.VIII del e.rtículo 

l"."~ con~~tituc.i.on~1 1, en virtud de ·.1ue la mismP. no tiGne por obje

to resolvr~r un conflicto entre 108 tr-·•hi-ljnrloreu r¡ue la declaren 

-:1 :u ri:-•t1~·-.•no, Bino te:itimonl<;r f:inip"ltí· ... y BolidYridad H. otro 
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erupo de trAbR j«dores en huelea. El ci tndo precepto consti tucio-

n"l seil"ln terminPntemente el objetivo de ¡,, huelga, que consis

te en busc"r el e~uilibrio; supuesto que no encnja con el concep 

to de ln huelg« poc solid~ridad. Asi mismo la :fr,.cci6n VI del ar 

tí culo 450 de 1,., ley reglament~ri" del Rrtículo 123 Consti tucio-

nP!l, es condenn.dn en terminas genor:iles por ::iparta.rse de la. fi

n'-'lid"d ~ue debe perseguir l~ huelga .• 

L« huelg~. l}Or ¡¡olidr.rid-.d como un ,.,cto jurídico, como un"- :facul

t:-,rl, como un 1er.~· cho supone su reglL·mF;n tA ci6n. 

1"' re¡;l,.ment,.ci6n del ejercicio ele un dnr-echo tiene como funda

mento, lo reoli?.8ci6n de le justicia social, respetn:ldo el der&

cho de los demás y m"nteniendo el orden y l'• organización en un.a 

socier1nd, reglomen-tnr en este coso, eignii'ica delimitar el cam

po p?r~ el Ajercicio de un derecho reconocido a un grupo de per

son~s, exigiendose n éste determinada c,lidad seffalcindose las 

conJicionrn pnr:i h~1cer uso de su dGrecbo. 

J,p ley J>¡;dorr. l ael '\'r•'b~ jo define " 1, huelgt, por ... olidarid.1d 

1 .\rt. 450 fr''C· VI), y est,.·blece loi' objetivos y procedimientos 

oue 'lehen oeguirse p~r1 0ue sea considerndn. lici tfl, haciendo 

:olusi6n poote-ri.orrriente ~ i~s CRUSfl!:' o medios de su t~rminnci6n. 

~l Oerecho de huee~ en nuestro derGcho pozitivo se eenera por 

un dese::--uilibrio de lof!' fnctore:1 de l~. producci6n; se da p:1r·l. 

estnbl(',r:e!"' 1t 'irmonr~ qu& ne h deatruido, se tr1'.°'-td de un dere-
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cho oue jurídicamente nace cu~ndo existe tnl desequilibrio, su-

puesto oue en la huelga por solidaridad jam·13 podr~ darse en vi!: 

tud de oue entre los huelguistas solidarios y su patrón no exis

te ningún conflicto. 

Por otra parte la decisión de un sindicato de apoyar solidaria-

mente a una huelga lícita, genera el efecto de dejar en comple

to eatndo de indefensión a su patrono, ya que entre ellos no 

existe conflicto alguno y por lo tanto acudir ante las autorida

des laborales sería en vano. 

Por ello al surgir una huelga por solidaridad, ésta debe cumplir 

con la reglamentación a oue nos hemos referido, y por ello loa 

huelguistas solidarios estan obligados a respetar y cumplir los 

reoui~itos de ; fondo, mayoría, forma y procesales impuestos por 

la ley, ya que el no someterse a la citada reglamentación puede 

originar varios efectos jurídicos como pueden ser; declarar ilÍ-

ci tR la huelga principal, es decir, la huelga que se pretende 

apoyar y con ello la ilicitud de la huelga solidaria. 

O bien cuqndo la huelga principal ea declarada inexistente, tam

bién puede darse el caso de que los trabaj~dores de un sindica

to, manifiesten a otro sindicato en huelge su apoyo, y a la vez 

pretendan obtener de su patrono mejoras en sus condiciones de 

trab~jo, contrRriando con ello la finalidad de la huelga, ya que 

la huelga por solidaridad tiene por objetivo una finalidad pura 
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oue conRi!=;te en mnniíestnr ~·.poyo y simpntí::i de acuerdo con la 

ley F'edGr.,1 del Tr8b8jO artículo 450 i'r~cci6n VI. 

Otro e:fecto jurídico de l:< huelga por solidaridad se da en el 

periodo de prehuelga, que tiene como finalidad ftL~damental con

seguir un ncuerdo entre las p1'rtes, y en las huelgas por solida

ridnd no c,,be 12 idePJ de conciliaci6n, porque lBs partea en con

flicto no se encuentran en desequilibrio. 

l?or otr:o pnr Le la intervenci6n de la Junta de Conciliación y Ar

bi tr''<je en lA et»p>< <le prehuele;a, es con el c"ré.cter de amigRble 

componedor, es decir no pP.rticipei como 6rg>'no jurl;;dicciom<l 

ef~cto jurídico nue se da cuando se cumplen los requisitos para 

llevor a c:1.bo una. huelga. 

Rn c2so do frBcasar lA conciliación el efecto jurídico inmedia

to serli l" pnrticipAci6n de ln Junt« de 1Joncilinci6n y Arbitra

jF. ahor<> si con su car8cter de Organo Jurisdiccional, sometien

donF. las porten r.1 procedimiento que ¡mra tal efecto es t"!.blece 

l'< ley 7oderr>l del TrAbaj.1 (Art. 9?0 al 938), S6lo que en el ca-

so dA la huelgB por solidHridad corno ya lo he:nos seil~1lado no es 

)OSible, es m-"":n ni si~uiera se puede intenti:J.r lR. conciliaci6n 

iJcdo ~ue por 1" n°.tur·•leza de la huelgH por solidhridad, no ex~ 

tP. conflj e to z.or ret: olver, ~ior lo que procede es realizar una 

cnlií'ic·-'ción ~1e 1:.0• huolgq _1ri.nci:ial, es dei:!ir, la que se apoya 
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con el fin de saber si es lici t" o i licita, y en c'JSO de ner il_! 

cit~ o inexistente, ?uto!IF~tic8-nf':'Jtf: SR p.:>ne fin ..:. 1:-.i h·.~Plc;:;. so-

lid::iriB, ?sí co11v P 18 principal, y con el efecto de no cubrir 

los sRlnrios c~d.dos A los huelgnist8.S durente ~l tiempo c:ue hP

y~n holerdo. 



CAPI'!.'ULO IV 

ANALISIS JTTRIDICO DE LA HTJBLGA PO~ SOLIDARIDAD 

a) Su Origen. 

b) Efectos de la huelg~ por solidaridnd. 

c) Efectos Políticos de la huelga por solidaridad. 

d) Efectos Sociales de la huelga por solidaridad, 

e) Efectos Económicos de lR huelga por solidaridPd. 

f) CríticR a la huelga por solidnridad. 
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pAPITULO IV ANALISIS JURIDICO DE LA HUELGA POR SOLIDARillA.J> 

a) SU ORIGEN 

como lo señalRmos oportunamente en el capitulo 11, la huelga 

por eolidaridad se origino en l'rancia a mediados del siglo XIX, 

ya aue a fines del siglo XVIII oon la Revoluci6n Industrial Eu

ropea, aparecen los primeros movimientos huelguísticos. 

Durante los dos primeros tercios del siglo XIX, el capitaliemo 

industrial alcanza su juventud y con éetn también la huelga por 

solidaridad se desarrolla, extendiendose a todos los paises eu

ropeos para posteriormente llegar al Continente Americano como 

ha sucedido con otras figuras jurídicas. 

La primera huelga por solidaridad en la Nueva España, se da en 

la Catredral Metropoli t'lna de ltlexico, el 4 de julio de 1582, e~ 

do la iglesia tenia un poder superior al del gobierno, huelga que 

co~entamos ampliamente en el ya citado QapituJ.o II. 

En el campo legislativo los precedentes naoionales de la huelga 

por solidaridad tienen características muy e~peciales, por lo que 

consideramos de gran importancia anotarlos, ya ~ue en ellos se 

encuentran plasmados los antecedentes de la ley de 1970 respsc-
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to a. la huelga por solidaridad concretamente, según nos dice 

?llario de. le Cuevn (62); '' Veracruz contempl6 en '!io Blanco la 

más emotiva defensa de la dignidad obrera, cruelmente apl¿stade 

por el c~pitalismo y el gobierno mexicano. No es por lo tanto 

de llamar la atenci6n que la. Primera Ley del Trabajo Com_•leta 

de :un~rica baya sido la de aquel Estado en el año de 1918 su a~ 

ticulo 154 fracci6n III decía; " L-'> huelga puede tener por ob

jeto apoyar otra huelga licita ". Disposici6n que pas6 literal

mente, entre otras, al nrtículo 195 frncci6n IV de la ley del 

Trabajo del 3stndo de Tamaulipas del afio de 1925. 

L'.l miam~ normaci6n se di6 en el articulo 264 del Proyecto Fede

ral de 1928 y en el artículo 323 fracci6n V del Proyecto rortes 

Gil aue decía; " L'.i h'Jelga deberá tener por objeto; Apoyar una 

huelga oue tenge por objeto alguno de los enumerados en las fr~~ 

ciones e.nteriores y oue no haya sido declarada ilícita o ilegal" 

":rl c3~bio el Proyecto de la Secretaria de Industria es el pri

mero y el único oue desconoci6 a la huelga por 30lidaridad o 

por simpRtía, supresi6n que se e.poy6 en la :Sxposici6n de Mo

tivos oue en su parte relativa decía; " La huelga llamada por 

(62) Mario de lfi Cueva. Ob. Cit., p. 679 y 630. 
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soJ.id:>.rl.dnd o por simpa tí", es consider8d" tambi.Sn como una su!! 

9 cnsi6n ·ilíci tP del trnb?.jo. ~i loo obreros no tienen ~ueja con 

su :>'"trono, no debe "Utorizc'rse oue le en.usen los perjuicios 

nue ln huelgr-. por solídnridad le oc:.1Rionn º .. 

En ln. ley del trqbF>jo de 1931, L~ Comisi6n Dictnminndora de la 

cám"r"' de Diputedos, revivi6 en su artículo 259 frncci6n IV la 

huelga por solidnridRd, pnra lo que us6 la redacci6n del Froye~ 

to Portes Gil. ':l precepto no fuá objet?.do por lo ~ue pns6 a in 

teerPr la ley de 1331 ". 

La ley federnl del trniwjo de 1970, oue es l'.l que actualmente 

nos rige, tomó de 1.0 . ley de 1931 la disposici6n estableciendo 

en su ''rtículo 450 fracci6n VI; " La huelga deberá tener por º!? 

jeto; .'tpoyAr un" huelga <iue teng" por objoto e.lguno de loe enu

mer?dos en las frBcciones anteriores ''• 

como lo eei'lnlsmos, durante el siglo :rs:-:: en !.léxico no hubo más 

~ue expresiones parciales de huelgas y sin embargo, el progreso 

industrial no ~e ~sentó tanto como en el XIX en que las huelgas 

adquieren su mayor des~rroyo y revisten carácter end6mico. No 

obst<;nte el hecho de que las huelgas por solidaridad conduzcan 

a medidne de violencia, generalmente ilegales. 

"ll uso en exceso de l~ huolg~ por solidarid,>d origina varias 

consecuencins, entre otr~s; 8carre9 \U1 peligro social que s& 

puede tr8ducir en °tent~dOS ~ ).R libertad de trabajo de indUS-



-1?3-

t!"'i2. y de comercio. i~d.eclr ver1l~ia., el peligro de la. huelga por 

~iolid~·rid?d. es nue pr8cticnmente va en contra del Estado. 

b) EFECTOS DE LA H\J3LGA POR SOLIDARIDAD 

~J1 principio de lA huelea pnr solidaridad se desprenden dos efeQ 

tos~ un~ in11ediato y otro rnediqto!' Así el primero consiste en 

ejeccer preni6n ~ohre el _:l·""trono P. efecto de <JUe acceda a la 

cre,.ci6n de un orden justo en la empres::>, haciendo \le la huelga 

por oolid1 ri<l~'rJ i.m rnedio p~r~1 equilibr >r intereses opuestos en

tre pntrones y trRbnj·tdore.s con lR suspensi6n forzosa de las lea 

boreo en vnriRs P.mpres~~; lo que produce evidentes daños y per

juicios, privnndo de g!1n:1ncii?cs a los empresarios, Afectando la 

economí:' d<>l p'1ÍS y con la posibili.Jc,d de que si los hueleuistas 

resisten ln luchr..4, s11 tr·iunfo estÁ <:segurado, siempre que su mo-

vimientn sen ~carde con el derecho. 

'31 efecto !!!edi·.-tto consiste en acostwnbcar éll trubajador a la lu

ch~ de clnse:s, y con ello n ejercer s 1.1s derechos te.nto individu..~ 

le·· c.1.r::.1 c0lpc~ivot1, evit·1:ndo de estR f0rm..o,:i. lft apatía. de los 

obreros pr0 r:-l h:icer v .ler ,:;us dr;rechos, con el fin de 0btener mo-

j., ~·rJs pren !-,p ci 1)nP.s y condiciones de vid!~, porrp-te 1a. huelga en 
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su din1m!cf' 1 tien·.1€: <' rciv5-ndlc ·r 

nUP. los obrp.ros no :-ib.:->ndvff1n colectiv··'Ttento el tr,,b~•jo :11Jr sirn-

:por m:--1nÍff"lStnr SU ;poyo y SOlidRrid~uj e Otro ecu¡10 do CO!Ufntñe-

;.iensi6n O.e l:is contrntos de tr8bHjo, SUflpensi6n que ú.3 u.nt1 con-

r1ec11P.nci.~ 'le ser 1..le l:=. huelg;:• un 1Jerecho de las mnyor.ÍBG obre-

to susp(';ndP. nus Afecton, pero no A.Xtingu.e los derech•)G :; ob1.Jg2-

tegid" ~or ~1 rl recho. 
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oue estl en huelga, y con e1.1.o dejando en estado de indefenci6n 

al p~trono, supuesto en el cual el p~tr6n se libera de la obli-

g:;ci·~n O.e p:=.[:c ... r su8 S<!l::•rios 8 los obreros solicl.nrios, lo que 

v 8 en detri1oento de lr.-is !"8mili:;~ de los huelguistas, y que es 

La terminaci6n de l? huelga principal o su declar~ci6n de ilici 

tud pone fin autom~ticnmente a la haelga solidaria. 

Por otr?. parte la nuelga es un instru~ento que tienen los traba 

jadores pqrP. alcen=~r un orden justo, medi!lnte la suspensi6n del 

trabnjo en varias empresas busccmdo siempre metas tendientes a 

mejor8r lPs condiciones de la clase prolet~ria, de acuerdo con 

la f6rmula feliz de nuestrB Constitución, buscar la armonía en-

tre los factores lle la producción, porqu6 en un estado de dere

cho, los conflictos entre el capital y el trab~jo deben resol-

verse mediPnte procedimientos jurídicos en ~.ras de una justicia. 

~acial y,. 11 En ningune form9. deben fomentarse las huelgas, menos 

2un en estoo tie'n·JOS tan difíciles ", sino por el. contr:::trio es 

mi~i6n del Estcdo evitarlas como ya lo hemos señalado: buscando 

01 F6r.nul."1!> Concilietorios '' tendientes a ello, ya que el. camino 

no es '' Su Prohibici6n ' 1
, sino la correcci6n de la justicia so-

ci,,l, y en 1.c, medid" en <'Ue se reduzcan estas injusticias dismi-

nuir~n t~mbién lrH! huelg~~s, pero j:~mAs dej:ir#i'n de ser instrumen-
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to de luch-.:i d~l tr~b:ijo contra 91 c:-".pit::;l p2r~1 obtener un r~gi-

m"en compPtible con l~ person:~. hw1nna. 

e) "SFBCTOS POLITICOS !JE LA HU%GA PO.'t SOLIDA1IDAD 

k. pnl2.brn huelg?. nue indio~ en n:1estro idioma l::! idea de hol

ganz", dej6 de ser desde h:ece "1Ucho tiempo un fon6meno exclusi

vo de 1~ lucho de cl'>ises p:irn convertirse por extenci6n en un 

medio de ~cci6n política. 

L~ huelr,<1 ~or solidaridad es un estado de guerra, al que precede 

¡;i coPlici6n y nue se traduce en le hostilidad en las relaciones 

entre patrones y tr.bajudores. 

Lo 'lUe origin~- lct lucha de l« cl8se obrer8 y el <iespertar de la 

conciencin de clases, pero esto no significa oue l<'.1 cl..se obre:-

rn ?douiera nutom:!iticBmente de la noche s. la mAñE-.na conciencia 

de su interés, es cierto nue las condiciones de vidn del prole

t~riRdo em~ujfl A los obreros hacia determin .d·-· forma de uena!lr, 

el tropeznr continuümente con injusticias y con ~uestras de de

sigu';l ld'?d econ6.,ic2 y sociF.l en '"!Ue se encuGntrn, esto orir;ina 

entre los obreros tui senti:Jianto Je irri t:•ci6n y de ~ro test~ 

rn~s no h -Y nue identific·:i.rlo con le. concie-nci:? tle c.:.r:se. 
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L8. concienci··. de cl~se eo lr. comuren3iÓr~ d.e los obreros de oue 

el único medio pc.r:~ mejor:1r y e:n·-.ncipo.rse en l:• luch~' contra le. 

cl~ne c89it~ 1 lista, uniendose y luchc1.r por l·-1 defens~ de su3 in-

tereses, p2rri: lo r.ue c11entr1n con rriedios corno 18 huelg~ por sol_! 

dqdridPd, y la lucha ide2.16eic;;~ nue [ lu11br;-.n 

dorA el crvnino de t~u e·T.:ncipnci6n. 

L luche: ~)o lítica es cosible únic:.~.~ente cuando la clnso obrera, 

en 9'.l. m~yorírt ha r d.ouirido conciencie. de ele.se y tiE-!1e noción 

clr-r."' dé ::-un interese:::. 

Los obreros ~.just?..n la luchn polític-!J a lF-.s circunst~lncins de 

lo~ rn~n diveruos procedimientos deode; 

ln.t ~ ... nifeu tqcj ones, mítines, huelp;r·.fl eco!'lÓ'nic:?.s, huelg::i.s polí

tic.,2 o -por solid:?ritl!'1d, intervenci0n en las e:leccione:J etc • .?or 

lo rue la e lP.se Jbrer-:- Ge h"" co!1vertido en la primera fuerza po

lític~~ social de nue-·tros tiel!lpos, y f'Ue en b<:•.st3.ntes p:.ises se 

h:'. demostr2do aur: en cLtp~·.z de cumplir con la mis i6n que le fué 

f\SigTI.·"'ld!'t por 11 historin. 

Como lo hemos señ8.lado: la huelga por solirl~.rid"-d es la aue tie 

ne por objeto ~poy:'lr qn:=- huelgs econ6mic~:, :=:ien~lo este tipo de 

huelgs::i. un~. M 1nife~t·.,·ción ñe l"l tendsnci·~ EJ01.íticP de L•s ht~r;l

gPs, Y ~ue co~o efr-cto ?OlÍtico puede dur 0rigen a lis huelgas 

gener'='.les o de f L'<:•nco carácter :::·evolucion-.=1.rio. 

~l V?lor de l'."'1 haelg''. p0r aolid:·.rid.1d. como .:.r"TI.:~ ·.i.iriGid:.• 11~)cj.·1 
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f'ines políticos por la clase obrera. orgü.nizada, es de incalcul~ 

ble eficr.ciri con grave repercusi6n en la vida social, ya que en 

CflSO de prolong:.~rse v~·ri·:s hu.elg'lS por solidaridad, originaríei.n 

el efecto •.o lítico de pPrCJlizHr l'1s c-.ctividades del país, dando 

al tr8ste en connecuencin con el r'gimen político existente. 

r,,,. huelg 0 por solidF•.rid?d tiene tnmbién como efecto político el 

s~r e8encinl~Ante política y antigubernamental. 

Loernr el. c:imbio de l!J.s estructuras del gobierno tqmbién ea un 

efecto político del ejercicio de las huelgas por solidaridad. 

L'l huelgEl por solidP.rid.!d como medio de presión posee una gran 

efectividad, y dentro de le. lucha político social, vemos qu& 

los trabajadores se hnn agrupado form~01.ndo sindicatos a los que 

les d·•n represent~ci6n, para oue éstos defiendan sus d_rechos y 

é::tos s indicn tos se h~n aeru9·_·.do en. Federaciones, oue es 18. O!: 

ganiz:ici6n ele v::-:rios sindicatos, y estas a su vez forman. Confe-

d~r?ciones, Pue son las asociaciones de federaciones, constitu-

yendo la huelge por soliderid,,.d el medio más e:ficaz para la lu-

ch?- p~r0 lr:i reivinriic~ci6n de los derechos económicos políticos 

y socir>.len de los tr-:o.ba j?.dores. 

Ss evidente nue el proletariado constituye una. fuerzo. rea.l de 

:poiler, ~ste tiene su representa.ci6n n través de los sindicatos, 

nuie-nes pueden llegar :=1 influir en 12.a decisiones que se llevan 

H C9bo por los organos gobernativos vigilando oue no sean afee-
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tndos los intereses de la clase aue reprenentnn, utiliz;:\ndo co-

mo princip~l elemento de presión la huelg2. por aolid."1ridnd .. 

Ln funci6n de estas corroraciones sindical.es consiste en h~?cer 

valer y reivindic~r los derechos de las m~yorí~s obreras ~nte 

1.as el.ases detent?.doras del. poder y del. capit?.l. 

Por lo tento los sindicatos como represent~ntes de la clase pr~ 

1etarie. aue es el factor ree.l de poder, aun dentro de lo.s. es

tructuras democráticas y socialistas tienen "u principal. y más 

Af'ic8z nrm~, en el ejercicio de la. huelga por solida.ridad, no 

s6lo por la reivindicaci6n de derechos econ6micos y políticos, 

sino parn. logr-=-·r el c:~mbio de l'."!.s ef:tructuras vigentes nue no 

corrert~ond?n n nuestra re::>-lidRd política. 

d) EFECTOS SOCIALES DB LA HUF:LGA l'On SOLIDARIDAD 

L.."!. huel.g?. por sol.idarid'.?.d es el. fenómeno que tieni; más honda r!! 

percusión dentro del :ene de ln ttocied2d, en tiempos norm?.les. 

ello se debe a oue la huel&. por soli·l~,rid.:;.d tiene much'-ts veces 

consecuencias imprevisibles dentro de 1·.· socieded, lao conse

cuencias ~on t?.les, oue algunos teóricos del movi~iento sociel 

señf'l~n nue l!l hne lgfl por riolidftridsd puede ser le cintes2l3 p:.~-
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ra la toma del poder público por p~rte de los trsbajndores 6r-

ganizados p~ra tal fin. 

Poco o nada nos importR oue un individuo no trabaje, despertará 

nuestra atenci6n que cien trabajadores declaren una huelga, pero 

si son cien mil los trabajadores aue la declaren, entonces toda 

la sociedad se sentirá inouieta y por lo tanto seguirá fijamen-

te la evoluci6n del movimiento, y sobre todo la conducta qua si-

ga el mismo gobierno en su intervenci6n para la soluci6n de el 

conflicto laboral. 

El exito de llna huelga por solidaridad, su popularidad o impopu-

l8ridsd pueden depender de le. si tuaci6n en la oue se encuentre 

la sociedad, cuando existe una manifiesta prosperidad social 

dentro del circulo econ6mico, una huelga bien fundada, puede ser 

vista incluso con nim?rrtírr, pero en tiempos tan dificiles como 

los oue vive actualmente el país, y cuando la sociedad sufre ho~ 

das convulsiones econ6micHR, generalmente lRs huelgas por salid~ 

ridad Eon mal vistas y severamente criticad3S por los miembros 

aue forman i~· sociedad, no obstante, es en esta época. cu··ndo el. 

proletariado sufre más en sus intereses econ6micoa. 

El ejercicio de l<• huelga como derecho soci3l no to<n s6lo propi-

cia el cambio estructural econ6mico y el bienestar de la colecti 

vidad, respetando libertades básicas, siempre nue no estorben la 

transf ormaci6n econ6mica que liber8 al proletariado de la explo-
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t:~ci6n. Si bien 1:-? huelg:'!. por solic.l'=lridnd hn con3titutdo un re

curso gremial utilizado por los trab lj::.dores de.3de. h:i.ce mucho 

tiempo; es evidente oue En ectos últimos Díl.os se hn intensific~ 

do su m~nifestnción en cU''-nto a su frecuencia extensión y dur2-

ci6:i, no slo dentro del miS""JO gre!!l.io, .eino entre otros, ya que 

por !'t:finidad o por solidF.triri:i.d, hecho expJn:Jivo que por sus de

riv::=.ciones y conDecuencia8, gr::vitr• sobre diversof:i sectores agu 

diz2ndo el 'receso c~ítico ~nte numero~os sectore3 socictles. 

con!iideramos oue si tm-:.. huelsa e.fe eta a lH socied::.d, con mriyor 

l.:· socied2d unA huelg~ por solid'.:!ridnd, aun cuan 

do sus efectoc v:;n P, ser m,~s !:lentidos D0 1 .. l~is f8.mílif1s de los 

huelgui3t?S y sus famili:treo, y2. riue dur .. nte el tie!n;io oue dure 

l!": huelgr. dej"'.:!r·:.n de ?er-cibir ~~us s LlGrios lo oue va en detrime:} 

~o de l?s condiciones econ6mic~s del p~in. 

F.s evidente nue l~~ h·_.telg-:"s oue originnn un ::iayor nÚ-rnero de efe~ 

tos r:-oci::'les son; l"S oue se rl.:?n en lo;.. servicios públicos (te

léfonos, Energín :::;1éctric2, Trri.ns~.10rte), ngr.:..v:."njose la situ::i-

Se h?n dnd0 casos como el de lr · huclg~s de ?el~fonos de ~6xico 

en C'1Ue el tjObierno ?. fin de evi t9.r efe-ctos neg~tivos y d::tfios a 

lr:i sociedad, h::1 pnrtici ?::do intervini~ndo direc"t"':'!lente, yP- se:::-. 
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:nediante el empleo de la. " Hequisn ·• o bien supliendo al pel:'-

sonal aue esta en huelga, por efectivos del ejército. 

L.--1 huelga por solidaridad so h~ presentado en varios paisos co

mo un medio de luch3 pRra modificar l~a estructuras existentes, 

aunque sin oue h''Y·'n logrado su :finalidad de cambio social, ni 

hi:tyn 9lc:'nzndo :'J desence.denRrse en un estado genernl y permanen 

te de huelgas, pero se han presentado raramente de tal manera 

aue los gobiernos se han puesto a reflexionar y a dar marcha 

atr"s a actitudes oue n:fect:i.ban a determinados sectores mayori

tarios, pero sin r.uc en estos casos se presentart'.'.n condiciones 

sociales propicias pnra determinar de una manera radical el cam 

bio de las estructuras econ6mico políticas, en beneficio de la 

sociedad. 

En algunos casos la huelga por solidaridad ha logrado plenamen

te sus objetivos como agente de cambio social, otros han sido 

meros intentos por logr~r el cambio social, o se han obtenido

cambios p~rciales, ya que la misma se encuentra determinada por 

el momento hist6rico y las circunstancias sociales prevalecien

tes oue hun :fnvorecido el cambio. Y como hemos visto la huelga 

no solamente se presenta como huelga por solidaridad e instru

mento del proletariado para el c~mbio social, sino que también, 

aue de lP. r.'lisr.i~ h2n hecho uso los intereses capitalistR.s. 
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e) EFECTOS ECONOMICOS. DE LA HUELGA POR SOLIDARIDAD 

kis huelgas por solidaridnd afectan serinmente la economin de 

un país, cuando eat"s ss producen continua y constantemente, e~ 

mo mruliobrl'I politice, de tal. manera oue las autorida.des fueran 

impotentes para conciliar los conflictos entre trabajadores y 

patrones: y si éstas llegaran necesariamente o estallar, lógi-

ca.mente vendrín un deseouilibrio económico, y un estado perma-

nente de inseguridad para el inversionista, por lo que al no ~ 

ber movimiento del capital, se vería gravemente afectada la ec2 

nomín ne.cíonal. 

Un renglon muy importante en el que se hnn preocupado todos los 

países, es el aspecto, Conciliatorio de las huelgas, ya oue en 

las platicas obrero petronales siempre se trata de buscar un 

e.cuerdo entre las partes y evitar el estallamiento de las huel-

g~s, o bien ebreviRr la duraci6n del conflicto, pnra propiciRr 

Rl Auge y el desarrollo econ6mico. Es por esto oue nos pronun-

cjrHnos partidarios de la conciliación, ya C!Ue mediante ésta ae 

podría evitAr el estallnmiento de lns huelgas, y con ello se; 

evitariRn a su vez l~s huelgos por solidaridad. 

Lo fnlt~ 1e eouilibrio entre los factores de la producción, mul-

tiplic2 las huelgas econ6micas, y por ende las huelgns por soli-
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dnridad, l"Ue a su vez pueden origin<-l.r lns huelg:::-s gener:1les y 

revolucion('.rins, contrn disposiciones gubern?.ment·1.les o contra 

funcion,..rios, ?.fectan indudablemente ln economía nflcion:~.1, so-

bre todo cu~ndo es larga su duraci6n. 

La legisl-:tci6n Italiana consider" " l'l huelgrr política. como una 

grave amennz'.3. contr2- la economía. nacional, no obstn.ntc reconoce 

co~o legal s la huelga política o por solidaridad, con todas 

las formas de ~git~ci6n oue ésta presenta. 

OtrRs legísl~ciones mantienen al m·1rgen de sus disposiciones l~ 

gAles n la huelg~ por solidaridad, ya oue ni la prohiben ni ln 

})ermi ten, como "=:ucede en Austri:i, Bélgica, y Alem~1nia. 

Bn nuestro país la. huelga ;Jolíticri. esta permitidf! ba.jo el num-

bre de ·• huelga por solidaridad ", como lo previene el artículo 

450 fracción VI de la ley Feder·>l de.L Trabajo. 

~Bt~ huele;B por solid~~rid8.d 1 aún cu..,,.ndo estn P.utorizndr! por la 

le~r. Si nfectA. ~nvemente r- lB economí~ n~ ci•Jnal, sobre todo si 

este se extiende R m tchos sindic3tos, y el paro solidario de la 

sus'?enE!i6n de labores se prolongn por demRsindo tiempo, lo nue 

defini tiV~ID.ente va a repercutir en l~ economí.e nnci•Jnv.l, lesio-

n~ndol8 gr~vemente. 
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f) CRITICA A LA HUELGA PO"'! SOLIDARIDAD 

NuestrR critica a la huelgR por solidaridad no se basa en un me

ro cPpricho, sin~ por el contrario nuestra crítica la hecemos 

basdndonos en los preceptos constitucion3les, asi como en los 

preceptos de su ley re61F.mentnrie., rtsí c0:no en las diverc.ao f.:. • 

deas y teoríns de los diferentes autores utilizsdos como :fuen

tes parn re~lizar las investige.ciones nece~nriao par~ la elsbo

rtici6n del presente trP.bfl jo¡ inclusive re::.tlizamos una pequeña -

encuesta entre un reducido grupo de profesores oue imp2rten la 

mrlteri~"- de iler~cho 1el Tr:ib;'ljo, n fin de conocer su opinión res

oecto ~ ln h11elg0 por solidRridRd, y por otr~ pqrte comprobRr; 

oue tqn enuivoc2dn estnbn nuestr~ crítica, confirm~ndo aue la 

r:1ÍS:"1:'"'1 por estar bién í'undnda y argwnentada en correctH, crítica 

oue enseguida e..not~u:'.los; 

considerPmos nue In h"...!elg:t por solidP.ridnd; carece de f'und;imento 

y es contraria a la frAcci6n XVIII del nrtículo l?.3 Constitucio

nnl, en virtud de ~ue la mismn no tienG por objeto resolver un 

conflicto entre los trAb~jadores oue la decl"lrcn P su pPt!"ono, 

sino testimoniar simpatía y solid~ridad a otro srupo de trRbaja

dores en huelge. ~l citr>do _precepto c,)nstituciou-:i.l sefi.91~ terini-
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nnntemente el objetivo de l" huelgP, que consiste; en buscar el. 

equilibrio entre los factores de la producción; supuesto que no 

encejA con el concepto de huelga por solidaridad. A mayor abun

damiento lA fracción VI del art{cuJ.o 450 de la ley regl.amenta

rin del artícuJ.o 1~3 Constitucional, es condenada en terminas 

generales por apnrt?.rse de l.a :finalidad, que debe perseguí la 

huelen. 

Por otra parte con el ejercicio de l.ns huelgas por solidaridad 

no se busca el eouil.ibrio entre los :factores de la producción y 

en consecuencia no se runen los requisitos de fondo (Art. 450 ) 

exigidos por 19 ley pera nue una huele~ pueda ser tutelada ju

rídicamente. 

Es más dichas huelgas, además de no reunir el requisito de fon-

do tampoco reúnen los requisitos de forma ( Art. 920), ya aue 

el periodo de prehuelga tiene como finalidad fundamental canse-

guir un acuerdo entre las p'.lrtes, y en la huelgn por solidari

dad no cabe la idea de conciliación, sencillamente porque l.aa 

partes no se encuentran en cor.flicto y no se encuentran en des~ 

quilibrio, y ?.l no ent~r en conflicto con su g~trono los traba-

jadores solidarios, al llevar " cabo la huelga ;;or solidaridad, 

dejen en ::ibsoluto estado de indefenci6n a su patrono. 

Rn les condiciones econ6mic".s imperantes en el país son conde-

nCTd~o lns huelg~s por soli~~rided, ya que en estos momentos lo 
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nue el p3Ís reouiere es producir y generar al o.,yor núr:iero de 

recursos posible 1 no llev""1r n cqbo huelgPS por. solidaridnd que 

v~n en detri~ento del pe!s y por ende de su economía. 

En Uáxico la huelgn por solidaridad ha tenido muy poco uso, en 

re~lidGd esto es 2leo aue no debe extrP.ñnrnos dada la mediatiza 

ci6n del ~ovimiento ~indicnl, y .:::.u profmvl"l divisi6n provocGdfl 

por el estRdo 0ue inhibe a los sindicntos de solidarizarse con 

otros, ?un ~- riesgo de pereder sus sA.l:::.rios. 

Como resultt'-do de nuestra encuest:i pura. muestre un botan; El Dr. 

Hue;o !t=-lo ~,\orales nos coment6: " Que él coincide con el crite-

rio del m:oentro ~,1,rio de l;i Cueva; en el sentído de nue la hiJ.el 

gn por solirlf'rid0 d es contr8ri" '.:'.l nrticulo 1?3 ,-racci6n XVIII 

de nuestrP. constitución. Y cue por otr:l parte en la pr'.~Ctica la 

solid~ridnd se m~nifiestn rrhora mediante ln ent~ega de una can 

tid .... \.d de dinero Dl sindicr?.to oue se encuentra en huelga 11
, sie~ 

do ,_mifnr:-:ie este criterio entre los profesorec interrog.'J.dos al 

respE:cto, de jond.e se des?rende r:ue nuestra crítica no incorrec 

tri ni infund-0 .dn. 

T.nmbién observ·.ií!tOs Pue 12. huelga por solid3.rid.q.d este. evolucio-

n~ndo, y con ello r;u verd:sde-ro objetivo ce est:: detériur: .. ndo. 

Ye. l"'Ue z.hor'"! ln solidr>.rid: .. .,d se m.Pnifiest;;.1 met.li·.: nte 1·1 ~portec.i6n 
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diendo l~s labores en las empresas, lo oue era un~ arma de dos 

filos, porque el escalonamiento de las huelgas puede conducir a 

un pa.ís a tm estn.do ele :lnaraui, oue se traduce en una verdadera 

subversi6n. Y por otra parte en la actualidad dudamos que un trg 

bajador prefiera apoyar una huelga solidaria, lo que le implica 

perder su se.l,,rio y dejar sin comer a su familia, por lo que es 

más fácil aunoue molesto, aportar una cantidad de dinero para el 

sindicato que esta en huelga. 

Por lo expuesto consideremos <1Ue la huelg~. por solidaridad se 

ha ido adRptRndo a las condiciones econ6micns imper&ntes, sin 

embargo la huelea por solidaridad no va de acuerdo con les ac

tuales condiciones econ6micas del país, por lo que no debe sor

prc:ndernos oue la sociedad vea con desprecio todo tipo de huel

gas, ya. ciue 129 misau:H: v~_,n en de ~rimen to del país afectando ca

da vez más les co~diciones econ6micas de la naci6n. 

Opin~mos oue si lR huelga por solidaridnd se limita a manifes

tar el npoyo medümte une. eportaci6n econ6mica, la sociedad lo 

verá con egr .do y t"l vez partici;rn si la huelga es legal, aun

ouc con nllo ne desvirtu~rÍR el objetivo de la huelg::i. por ooli

d"-rid<'.d, pero c;ue Dignific?.ría sin embargo la adaptaci6n de es

te tipo de huelgas R i~~s condiciones econ6mic:is imperantes en 

el p'lis. Por todo lo espuesto nos permitimos formular las si~:J. 

guiontes conclusiones; 
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CONCLUSIONES 

l.- El derecho de coalición, asocinción y huelga constituyen una 
conquisto de l.9. clase tr1-1bPjadora, que actualmente est11.n re
conocidos en las legislaciones de un gran número de países. 

?.- La huelga política o huelga por solidaridad es el medio juri 
dico oue pueden utilizar los trabajadores, en apoyo de las -
huelgas económicas de otros trabajadores. 

3.- Los derechos de huelga por solidaridad, coa.lición y esocia
ción se encuentrcin cons"e;rsdos en nue<Jtra carta M>gna y los 
regula la Ley Federal del Trabajo, 

4.-

5.-

6.-

Bl Estado debe procurar Que las huelgas económicas y las so
lidarias, se resuelvan satisfactoriamente en el menor tiempo 
posible: y abstenerse del uso de la violencia, p1ra conjurar 
el peligro de aue la<J huelgas por solidaridad deriven a su 
expresión más elevada, o sea en las huelgas generales, o huel 
gas revolucionarias. 

El ejercicio de la huelga por solidaridad 1 origina el egecto 
de dejar en estado de indefensión al patron, si los huelguio;.;; 
tas solidarios no tienen oueja contra su patrono, por lo que 
no debe autorizarse oue le causen los perjuicios oue la huel
ga ocasiona, lo que se lograría mediante la derogación de la 
huelgA por aolidnridad. 

El estado debe crenr sofisticados mecanismos conciliatorios 
ree.lmente eficientes, ~; dotados del person"l idoneo, con el 
fin de evitar el estnllnmiento de las huelgas económic8s, lo 
que a su vez originaria oue no surjan las hueleas por solida 
ridad. 
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1.- El valor de la huelga por solidaridad como arma dirigida ha
cia fines políticos, por la clase trabajadora organizada, es 
de incalculable eficacia con grave repercusi6n en la vida so 
cial, ya oue en caso de prolongarse varias huelgas por soli: 
dsridAd, ocasionarían el efecto de paralizar las actividades 
econ6micas del país, alterando en consecuencia el régimen P2 
lítico existente. 

8.- En la práctica la simpatía y solidaridad de un sindicato a 
otro, se ~antfiesta mediante la aportaci6níeconómioa de una 
cantidad de dinero, y no como antes se hac a;suspendiendo 
las labores en las empresas, con lo Que la idea original y el 
objetivo de la huelga por solidaridad se ha desvirtuado, por 
lo aue debería de suprimirse &ata de la Ley Fedearl del Tra'b!! 
jo. 

9.- cuando se da el caso de que una huelga económica y su solida
ria, se prolonguen por mucho tiempo, el Estado debe interve
nir adoptando el sistema de arbitraje obligatorio, que consij¡ 
te en resolver si el sindicato emplazante tiene o no, la ra
zón en sus pretensiones, resolviendo el arbitraje una comi
sión tripartita integrada por representantes de los trabajado 
res, del patr6n y del gobierno, y siguiendo el principio que
establece 0ue; lo ~ccesorio sigue a lo principal, por lo que 
al declararse improcedente a la huelga económica, la huelga 
solidaria por ende e3 in<.:<iatente. 

10- NuestrR Ley Federal del Trabajo regula la huelga por solidari 
dad en forma deficiente, ya aue no prevea un procedimiento al 
respecto, a fin de solucionar los diferentes supuestos 0ue se 
originen al llevar so a cabo las huelgas por solidaridad, pa
ra subsanar esta deficiente regulación, la solución es elimi
nar de la Ley a la huelga por solidaridad. 

11- No existe un medio jurídico para poner fin e. una huelga por 
solidaridad, oue se haya prolongado por más de un año, este 
es el resultado de la deficiente regulación que hace la ley 

Federal del Trabajo, de la huelga por solidaridad, por lo que 
ésta debe ser suprimida dei Código Laboral vigente. 
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