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PRESENTACION 

Al t~rmino de nuestra carrera profesional -
se nos exige la elahoraci6n de una Tesis para al 
canzar el t1tulo al cual aspiramos, con la fina~ 
lidad de investigar alguno de los temas del Dere 
cho que consideremos de mayor importancia, ya -
sea por inquietudes personales o por el inter@s 
que reviste para la sociedad, haciendo un an&li
sis de los m6ltlples problemas juridicos que se 
presentan en nuestra legislaci6n, exponiendo las 
diversas teorias y dando nuestro criterio al res 
pecto, 

AGn cuando se ha escrito mucho sobre la 
huelga, lo escogi como objeto de mi trabajo por 
considerarlo un tema apasionante, por constituir 
un instrumento por el c~al el trabajador puede -

-----lldl.:.trFv-aler--üus-d-cG-re-ehoB _ Pilt'ª_ lograr' m•~jores con 
. diciones en el trabajo, a~í como un--trato justo7 -----

digno y humano. 

No pretende ser este modesto ensayo la reso 
luci6n de los problemas que plantea el tema de ~ 
la huelga, pero me dar€ por satisfecha si en al
gGn lector queda la inquietud de profundizar en 
el mismo. 

Ante la imposibilidad tanto física como ma
terial para la dedicaci6n exclusiva a la realiza 
ción del presente trabajo, aún cuando fue reali~ 
zado con el mayor esfuerzo, el mismo adolece de 
innumerables deficiencias, el cual someto a la -
sapiente critica de mi H. Jurado. 

LA SUSTENTANTE 
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I - EL DERECHO SOCTAL 

a) Sus antecedentes. b) El Constituyente de Qu~ 
r&taro. Sus acuerdos. e) A~ttculos 27 y 123 
Constitucional. Sus alcances. d) La Teor1a In
tegral del Derecho. 

a) SUS ANTECEDENTES 

Pocas veces una teo~!a ha tenido tan amplia 
difusi6n en tan poco tiempo como la del Derecho 
Social, la cual viene a explicar la especial na
turaleza del nuevo Derecho del Trabajo, pero tam 
bién son poc<l& las veces que una teoría ha teni~ 
do tan diferentes conceptos enlre sus exponentes, 
difiriendo tanto respecto a la idea y dl ccnteni 

-----~-do-que deb~~dársele que nos demues t t'd que se en":" 
cuentra todavía en sU-cTapa inie-i;JJ_y __ que aún es 
prematuro darla frente a las teo1'1an tTadfc:ron-ii.::-----~----~-
les. 

Desde los aztecas encontramos ciertos prin
cipios sociales, como la libertad del trabajo. -
Este s61o pod1a ser el resultado del mutuo acuer 
do entre las purtes, con excepci6n de las obligi 
ciones que tenia el pueblo azteca para con las = 
clase superiores de confeccionarles sus vestidos, 
constr'uÍrles sus casas y cultivar, sus heredades, 
trabajos que siempre fueron remuner~dos. Se --
acostumbraba que los trabajadores aztecas concu
rrieran al merc~do de Tlaltelolco, en donde en -
un lugar determinado ofrec!an sus servicios y 
aqu&l que los solicitaba se arreglaba con el tra 
bajador fijando las obljgaciones que contraían = 
ambas partes. Entre los aztecas nun~a lleg6 a -
explotarse al hombre por el hombre, incluso el -
trabajo de los prisioneros de guerra jdmás fue -
objeto de explotaci6n. A la idea de libertad de 
trabajo se aunaba la de la percepci6n íntegra -
del salario. 

Respecto a las funciones públicas en el pu~ 
blo azteca, se desempeftaban de acuerdo a la cla-
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se social a la que se pertenecía, pero afin cuan
do se encomendaban generalmente a los sacerdotes 
y guerreros, se permitia la participaci6n indivi 
dual extensa a los gremios cuya importancid eco~ 
n6mica y social lo ameritaba. Cornprobaci6n de -
lo anterior son los privilegios y distinciones -
que gozaban los comerciantes cuya actividad te-
nia gran importancia entre los aztecas. 

Durante la ~poca colonial se consider6 la -
mano de obra de los indigcnns como la mayor ri-
queza de Am~rica, lo que dio lugar a numerosos -
abusos, raz6n por la cual intervinieron los re-
yes de Espana, con el fin de proteger a los abo-

--------t'-'.ÍgJJne-s -~-la __ ambj_<; i §n_ __ cle ___ 1 ()S conquistadores. 

Las Leyes de Indias, basadas en las ideas -
de los Reyes Cat6licos, fueron elaboradas para -
tutelar a los indios en todos sus aspectos. En 
materia de trabajo se reconocia lil libertad para 
elegirlo, limitaba la edad para realizarlo, obli 
gaba a los que los ocupaban a darles buen trato: 
limitando a un ano la duraci6n del contrato labo 
ral. Regulaba el salario no permitiendo descue~ 
tos en el mismo con el fin de que el in<ligena 1~ 
percibiera íntegro, oblig&ndosc al patr6n a pa-
garlo en dinero, en un plazo no mayor do ocho -
dias y en la propia mano del trabajador. Para -
reafirmar lo anterior, se declararon irrenuncia
bles las normas protectoras del salario. 

------------

Asimismo, se establecieron otras leyes que 
obligaban al patr6n a dar un d1a de descanso se
manario al trabajador, prohibian contratar indí
genas para llevarlos a trabajar a lugares que 
distaran m&s de cuatro leguas de donde radicaban; 
obligaban a curar a los indigenas que enfermaran 
y se prohibi6 el trabajo insalubre y peligroso. 

Respecto al trabajo en el campo, se establ~ 
ci6 el pegujal, que consistia en darle al pe6n -
una porci6n de tierra para que la labrase y cul
tivase en beneficio propio, con animales, aperos 
e instrumentos de labranza del patrón. Los do--
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m&sticos, aparte de tener un salario, recibian -
alimentaci6n, habitaci6n, curación en caso de re 
querirla y entierro. 

Adn cuando las Leyes de Indias establecian 
sanciones para aquellos que violaran sus disposi 
ciones, no fueron realmente cumplidas y los indI 
genas siguieron siendo objeto de vejaciones y h~ 
millaciones por parte de los espanoles, quienes
los sometian a toda clase de trabajos pesados y 
denigrantes. 

Durante el M@xico Independiente, el 6 de di 
ciembre de 1812, el cura Hidalgo publica un de-~ 
creta en la ciudad de Guadalajara en el que su-
prim!a la esclavitud, los tributos y las cargas 
que recian sobre los ind!genas y estableci6 las 
bases constitucionales alusivas al trabajo y al 

e reparto de tierras, las cuales hab!an sido pre--
--:----~~n~ITl-duci;.,~-¡;11-e-1---Congreso de A tpél_t_:iingan, en 181 4, 

por el CUI'a Dn. José Ma. More los y Pavón' e1 
cual propugnaba por el aumento de salario y el -
trato justo y humano para el trabajador. 

Lo anterior viene a demostrarnos que en esa 
ipoca ya se tenia una idea clara de los proble-
mas sociales que prevalecían en el país. Desgra 
ciadamente este sentido social desapareci6 debi~ 
do a la manera en que se consum6 la independen-
cia. 

A partir de la consumac1on de la independe~ 
cia, en las diversas leyes constitucionales que 
organizan al Estado Mexicano, se establecen en-
tre otros derechos el de la libertad de trabajo, 
el cual no tiene semejanza con el derecho del 
Trabajo actual. Entre estas leyes constitucion~ 
les destacan: El Acta Constitutiva del 31 de 
enero de 1824; las Siete Leyes Constitucionales 
del 29 de diciembre de 1826; las Bases Orgánicas 
del 12 de junio de 1843; el Acta de Reforma del 
18 de mayo de 1847; Bases para la Administraci6n 
de la RepOblica del 29 de abril de 1853; Consti
tución Política de la República Mexicana del 5 -
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de febrero de 1857; ~l Estatuto Orgánico del Im
perio de Mdxlmiliano del 10 de abril de 1875. 

En ninguno de los textos anteriores se esta 
blecieron derechos sociales protectores de los ~ 
débiles, consider~ndose de hecho al obrero como 
un objeto o mercanc1a en manos del pntr6n. 

Es aqui en M6xico, donde pcr vez primera se 
habla con sentido independient~ del Derecho So-
cial par•a proteger a .Los débiles, niííus, mujer·es, 
jornaleros, etc. y dsS en formd preponderante 
destaca en el Congreso Constituyente 1856-1857, 
Ignacio Ramírcz, "El N.igromante", quien vislum-
brando años futuros manifiest·a: "EL rn<lc. grave -
de los cargcs que hago il l<l Cornisi6n es el de ha 
be r e o ns e r ~ad '.:l la se r v id u m b r e de los j o r' na le r os-:
El jornalerc es un hombre que a fuerza de peno-
sos y continuos trabajos, arranca de la ~ierra, 
ya la espiga que alimenta, ya la se<ln y el oro -
que engalana a los pu(blos. En su mano creadora 
el rudo instrumento se convierte en rn5quina, y -
la informe piedra en magníficos palacios. Las in 
venciones prodigiosas de la industria se deben i 
un reducido nGmero de sabio~ y a millones de jor 
naleros: donde quie1a que exista un valo~, ahí
se encuentra la efigi.e soberana del Trabajo" 1/. 
Continuando sus ideas, expresa: "La Nación Mexi 
cana no puede orgdniz~Pse con los el~mentos de ~ 
la antigua ciencia pol!tica, porque ellos son la 
expresi6n de la esclavitud y de las preocupacio
nes; necesita una constituci5n que le o~ganice -
ya el progreso que ponga el orden en el movimien 
to. lA qu€ se reduce esta constitucí6n que esti 
blece el orden en la inmovilidad absoluta? Es ~ 
una tumba preparada para un cuerpo que vive. Se 
nores, nosotros acordamos con entusiasmo y privi 
legio al que introduce una raza de caballos o i~ 
venta una arima mortífc:ra: for·memo:3 una constitu 
ci6n que se funde en el privilegio de los menes-

1/ Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. Ed. PorrGa, S.A. p. 141 
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terosos, de los ignorantes, de los débiles, para 
que de este modo mejoremos nuestra raza y para -
que el Poder Público no sea otra cosa que la be-
neficiencia organj zada 11

, ~./ 

La tesis del Derecho Social considerado co
mo un derecho nuevo, rompiendo la anterior clasi 
ficaci6n bipartita, se presenla primeramente en
la Constituci~n Mexicana de 1917 y posteriormen
te en las ideas de los juristas alemanes y fran
ceses. Se ha llegado a afirmar que el Derecho So 
cial va m&s al15 de lo jurídico, raz6n por la -~ 
cual no debe incluirse como rama del Derecho, ya 
que viene a ser la manifestaci6n de un movimien
to cultural que se expresa en la política social. 
Con esto se trata de explicar que se ha rebasado 
el margen juridico para formar una nueva catego
ria que se sitGa al lado de la clásica divisi6n 
bipartita del Derecho, pero que al mismo tiempo 
se separa de ellas debido a que su finalidad es 
mucho más amplia. 

Ya deGde fines del siglo pasado comenzaron 
a surgir incipientes ideas en relaci6n al Dere-
cho Social en Europa y asi el alemAn Otto Von -
Gierke, consider6 que durante el curso de la his 
toria se present6 junto al derecho del Estado y 
el derecho privado, un Derecho Social creado por 
corporaciones que ten1an como caracteristica la 
autonomia y que consideraban al hombre como un -
grupo social, no individualmente. Von Gierke 
usa este término contrastando al Pueblo y al Es
tado, es decir, manifiesta una tesis sociológica 
y juridica, entendiendo al Derecho Social como -
rama aut6noma del Derecho Público y del Derecho 
Privado sin hacer referencia al Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social. 

Es en Europa donde empieza un movimiento de 
ideas con :r-especto al término "social", rompien
do el antiguo molde de que todo derecho es so---

2/ IBIDEM. p. 141 y 142 
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cial, y surge otra imagen con respecto a la fami 
lia y al trabajo, con autonom!a del tradicional
sentido individualista. En este orden de ideas 
continG~n sus elaboraciones los jurisconsultos -
franceses e italianos. 

Le6n Duguit elabora su teoría basada en las 
necesidades reales, considerfindose como el crea
dor de la conccpci6n socialista del Derecho, 
frente a la concepción .ind:ividuaUsta tradicio-
nal. Duguit considera que el hombre, tanto indl 
vidualmente como en grupo, carece de derechos, ~ 
por lo que tratar de conciliar los derechos del 
individuo ~on Jos de la socieda<l, no tiene SAnti 
do. Sin embargo, Cdda individuo debe ejecutar ~ 
cierta tarea, debe realizar determinadas funcio
nes, las cuales al abstenerse de ejecula~las 
traeria como consecuencia un desorden o dafio so
cial. Todos los actos realizados en contrario -
de esa función que debe llenar, serSn socialmen
te rechazados, y los que se apeguen a ella serán 

~ protegidos y garantizados socialmente. Esto es 
lo que Duguit considera como función social del 
Derecho. (Duguit hace notar que los derechos -
son para con la sociedad, no del individuo ni de 
~sta, siendo por consecuencia la funci6n del in
dividuo de car§cter social). 

En lo anterior se aprecia perfectamente el 
fundamento social de la norma de Derecho, que es 
real y social al mismo tiempo porque se basa en 
la funci6n social observada y confirmada de modo 
directo: socialista, porque está basada en la -
vida social misma. La norma jurídica que se 
aplica a los hombres ne se apoya en la prctec--
ci6n o respeto de derechos individuales que no -
existen, de la expresi6n individual de voluntad 
por si sola no produce efecto social alguno, si
no que se fundamenta en la base de la estructura 
social, necesitando mantene~ equilibrados entre 
si los distintos elementos sociales para que ca
da individuo cumpla con la obllgacion que se le 
ha asignado. De esta manera se substituye la 
concepcí6n individualista tradicional por una 
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concepci6n socialista del Derecho. 

Gurvitch, de origen ruso, haciendo una rela 
ción hist6rica establece que: "EJ derecho so--=
cial es el derecho de las comunidades humanas no 
esta1:ales que dominó a la doctrina de su época". 
3/ 

Gurvitch considera al Derecho Social eomo -
un nuevo derecho, estableciendo la existencia de 
ese derecho soci<l1 en oposic:i6n al individual, -
considerando al primero como un derecho aut6nomo, 
el cual integra objetivamenye ca<l<i conjunto (to
do) activo, concreto y real, integrdndo un valor 
positivo. La Gornparaci6n que r8alizd Antre eJ 
derecho individucil, basado en und idea de o~den, 
y el Derechc Soci<ll cumo un <le~echo d0 integra-
ci6n, no debe predumin<lr entre el derPcho pGbli
co y el pr ivddo -de-bicfó--aque el de'Fl'c ho pr.iv.:;.dc 
puede colocdr )Unto al derecho individual diver
sas cubiertds de integraci6n (derecho social y -
de subordinacitn) y el derecho p~blico incluye a 
veces porciones de importancia del dPrecho indi
vidual, convirtiendo entonces el Derecho Social 
en un derechv de subo1dinaci6n Gurv.itch asenta 
ba qu;,: en el derecho clásico liberal, las rela-=
ciones entre los hombres se regían contractual-
mente, tratando =ada parte de obtener el mayor -
provecho sobre ld otra y en cambio al surgir el 
Derecho Social, las partes se unifican para cola 
borar en fines comunes. De ahi que manifieste:
que el derecho liberal cl~sico sea un derecho de 
alejamiento, mientras que en las relaciones del 
Derecho Sociul, se manifieste un derecho de acer 
camiento. 

Gurvitch s6lo admite una clas~ de derecho, 
el derecho positivo, que proviene de una autori
dad social. Rechaza todo der·echo idc>a1. o natu-
ral, afirmando que la voluntad ne in•e~viene en 
el derecho mismo concebido de esa manera. 

~/ De la Cuevá MaJ:'io. Nueve; Derecho Mexicano -
del Trabajo. Ed. PorrGa. 1972. p. 69 
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El profesor Letour contradice la opiniGn de 
Gurvitch, pareciéndole demasiado simple la con-
cepci6n mediata del derecho frente a la compleja 
vida social. Para Letour las cosas no son tan -
sencillas, pareci&ndole inconcebible no introdu
cir en la concepci6n del derecho, cierto valor. 
Considera que si el derecho es un juicio de va-
lor puede haber divergencia entre el derecho --
existente en determinado pa1s y el derecho te5ri 
co, cualquiera que sea el nombre que reciba: de~ 
recho objetivo, derecho justo, derecho ideDl, etc. 

Imitando a Jerk, Gurvitch sefiala que el de
recho privado es social o no lo es, y que al ser 
social pierde su carácter de privado, deja de 
existir, ya que al desaparecer su nombre, desapa 
rece tambíén su conteni d_o_} destruyéndose de esta 
manera el individualismo del derecho y viendo 
Gnicamente intereses colectivos, olvidando los -
individuales, que existirán mientras exista el -
hombre y deba contraer vinculas jurídicos para -
satisfacer sus necesidades. 

Gustavo Radbruch, participante en el consti 
tuyente de Weimar, aQn cuando no fue el primero
en exponer una tesis relativa a la idea Derecho 
del Trabajo-Derecho Social, si realizó estudios 
profundos y precisos al respecto. 

Radbruch justificaba el derecho en la medi
da en que las leyes que lo forman están encamina 
das a la consecuci6n de un fin. Estos fines del 
derecho son varios: la justicia, la seguridad -
jur!dica y el bien comfin. Considera que una nor 
ma s6lo es justa en cuanto vaya dirigido a la mi 
yoría de las personas, y será injusta cuando poñ 
ga excepciones a una regla general. En la formi 
en que se realiza la justicia, en la generalidad 
de las normas se transforma en un valor formal, 
y excepcionalmente al tratar de reglas de proce
dimiento la norma es justa, tanto en su forma e~ 
mo en su contenido. Para que el derecho sirva a 
la convivencia social, se necesita saber a qué -
atenerse. Esta es la raz6n por la cual existen 
normas que persiguen una estabilidad, pues el de 
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recho no funcionar§ si hay una constante posibi
lidad de cambio. 

Radbruch seHald que el contenido de las nor 
mas jurídicas r<ldica en el bien comGn, tomando ~ 
prestados al derecho los preceptos de la moral e 
integrGndolos cil contenido de las normas. Pero 
la moral cambia segGn las condiciones del lugar 
y del tiempo. Tenemos una moral individualista 
o liberal, siendo el exponente una persona; ten
dremos una moral social cuando se expone en gru
po, y habr5 una moral transpersonalista, cuando 
se tiene por exponente a la cultura, la obra del 
hombre. 

La primera moral, la individual, al ser re
cogida por el derecho, provoca un ordenamiento -
ju X' 1 di e o de e ar á e ter li bel' a 1 ( por e j e m p 1 o e 1 C ó -
digo Civil Mexicano de 1870 y el de 1884), La -
moral colectiva pone en primer t~rmino a la So-
ciedad, al grupo, y tiende a la protecci6n de -
las personas miembros de determinado grupo so--
cial. (Un ejemplo de lo anterior, es el Derecho 
Econ6mico y el Derecho del Trabajo), En la ter
cer'ª moral, la transper·sonalistél, el .legislador 
se desentiende del hombre y del grupo y fija su 
atenci6n en la obra cultural. (Por ejemplo el -
socialismo nazi, en Alemania, en que el interfis 
de la raza es superior al del hombre y el grupo). 

Tomando en cuenta lo anterior, J6gicamente 
el DePecho Social es resultado de una moral co-
lect iva. Radbruch lo considera "la imag~n del -
hombre sujeto a vínculos sociales, del hombre co 
lectivo como base del Derecho Soci.al" 4/. Con
tinúa diciendo que "la idea central en que el D~ 
recho Social se inspira, no es la idea de igual
dad de las personas, sino la de la nivelaci6n de 
las desigualdades que entre ellas existen; la -
igualdad deja de ser así, punto de partida del -

4/ De Buen Lozano, Néstor, "Derecho del Traba
jo". Ed. Por•rúa, S.A. México, 1974. p. 96 
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derecho para convertirse en meta o aspiraci6n 
del orden jurídico. Detrás de cada relación ju
ridica privada asoma un tercer interesado: la -
colectividad 11 • 5/ 

De esta manera el derecho privado adquiere 
un matiz publicista, ya que el derecho pdblico -
viene a abarcar relaciones que eran de inter~s -
exclusivo del derecho privado; por ejemplo, las 
leyes que protegen a los inquilinos, las que ver 
san sobre explotaci6n de superficies habitables7 
las que controlan los precios, etc. O sea que -
el derecho subjetivo viene a convertirse en un -
deber social. Viene a garantizar el cumplimien
to de estos deberes el empleo de la fuerza jurf
dica y ciertas medidas, corno lo son la socializa 
ci6n, expropiaci6n forzosa y asistencia social ~ 
educativa. 

Radbruch concluye su toor!a estableciendo 
que de todos los derechos que se refieren a la -
colectividad, en primer t&rmino se encuentran 
aquellos derechos humanos que se proponen garan
tizar la libertad exterior del hombre para lo--
grar con ello la libertad interior de su conduc
ta moral. 

Los franceses Georges Ripert y G. Levasseur, 
nos transmiten sus ideas completamente humanas, 
basándose el primero en la ética y el segundo en 
el conocimiento de la vida real. Tambifin con--
cuerdan con ellos Walter Kaskel y Arthur Kikisch, 
de Alemania; Garc1a Oviedo y Pérez Botija de Es
pafia; Santoro Pasarelli de Italia y Paul Durand 
de Francia, aparte de muchos otros grandes juri~ 
tas. 

Georges Ripert señala que 11 la democracia -
busca su derecho porque est§ convencida de que -
al progreso material debe corresponder un progre 
so moral y social" §_/. Analizaba la creencia~ 

5/ 
:§/ 

Idem. p. 96 y 97 
De la Cueva, Mario. 11 El Nuevo Derecho M exi
cano del Trabajo 11

• Ed. Porrúa. Méx. 1972. p. 
71 
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de Francia acerca de la perf ecci6n de su Código 
Civil, lo cual se empezó a dudar al cumplir éste 
sus cien anos de vida. La raz6n de que aan sub
sistiera el Código, era que se basaba en leyes -
de excepción. 

El derecho individualista adoptó dos pala-
bras de la revolución del siglo XVIII: libertad 
e igualdad, y el derecho que trataba de encon--
trar la democracia, la palabra fraternidad, con
siderándola como interpretación de un nuevo Dere 
cho Sociu.l protegido, estableciendo que "si los
hombres son como hermanos, deben ser tratados -
iguales, y si no lo son en la realidad, el más 
débil debe tener derecho a que Ge le protejatt ~ -
7/ 

El principio implantado por la burguesía 
contra los antiguos privilegios de la nobleza, -
de la igualdad ante la ley, no se puede aplicar 
contra las clases sociales que son ejemplo de la 
desigualdad social. 

Las ideas de Levasseur eran contrarias a in 
cluir el Derecho del Trabajo en el ámbito del d¡ 
recho pfiblico o privado, porque fiste tiene cara~ 
teristicas propias y es una "transposición jurí:
dica de situaciones econ6micas. O sea tiene un 
contenido econ6mico, social y ~tico que consiste 
en evitar que el trabajo humano sea considerado 
como una mercancía". 8/ 

Levasseur analiz6 los cambios que ha sufri
do el Derecho del Trabajo en el ordenamiento ju
rídico: primero el paso de las relaciones indi
viduales a las colectivas para establecer la --
igualdad económica necesaria en la discu sión de 
los intereses. Igualmente critic6 que aún cuan
do hay un campo de acción de la figura del con-
trato, las relaciones laborales se presentan ca-

7/ Ibídem. p. 71 y 72 
!/ Ibídem. p. 72 
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si siempre como una sencilla relacl6n jurídica, 
pues la doctrina y la jurisprudencia han estable 
cido la idea de que para aplicar el Derecho del
Trabajo, basta la ejecución de un trabajo subor
dinado. El mEtodo civilista se substituye por -
una tScnica propia debido a las circunstancias, 
pues ~ste nuevo derecho requiere de organismos -
nuevos para su aplicaci6n y vigilancia, como son 
la jurisdicci6n del trabajo, los organismos de -
conciliación y arbitraje y la inspecci6n del tra
bajo. 

Levasseur afirma que el derecho del Trabajo 
"es el principio de una nueva organización de 
las relaciones sociales" 9/, lo cual lo t::xpresa 
en los sentidos; por una pirte sus principios in 
fluyen en la vida de la sociedad y del derecho ~ 
(en la funci6n de la propiedad, en la fuerza del 
contrato y en la idea de la responsabilidad ci-
vil. Por otro lado, su idea se va extendiendo -
constantemente, ya que se hace del dominio uní-
versal, la idea de una vida decorosa para el hom 
bre, tratando de lograr la seguridad social. 

En 1922, el francfis Georges Scelle afirma -
en uno de sus ensayos que el Derecho del Trabajo 
rompió el principio de la unidad del derecho co
man y cre5 un derecho de clase, una legislaci6n 
defensora del trabajo en sus relaciones con el -
capital. 

Paul Pie, explica los cambios economicos y 
sociales que se han efectuado y afirma que "el -
derecho obrero es una rama autónoma muy diferen
te por su espíritu, puesto que no es sino la eco 
nomia social aplicada, por sus m~todos, a todas
las otras ramas del derecho". 10/ 

Se ha sostenido que la distinción entre de
recho pGblico y derecho privado no viene a repr~ 

9/ De la Cueva, Mario. Op. cit. p. 72 y 73 
10/ Ibidem. p. 69 
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sentar una categor~a de valor absoluto, la cual 
no puede obligar a todos los juristas de todas -
las ~pocas y de todos los lugares, ya que no 
siempre hd regido las instituciones jur1dicas. -
De este modo se puede concebir una nueva institu 
ei6n que no entre en los 11mites de la <listín--~ 
ciSn. En este sentido, el Dr. Mario de la Cueva 
afirma que el derecho laboral no es derecho pG-
blico en el viejo sentido, ni es derecho privado 
ya que no reglamenta relaciones entre los parti
culares, a menos que se considere que las clases 
sociales y sus representantes, como son las aso
ciaciones profe~ionales, federaciones y confede
raciones de trabajadores o patronos, snn simples 
part icu .lares. 

Pérez Leñedo considera <1-tH? s-e avanzo hacia --~
una fusi6n entre lo laboral y lo social, debido 
no a la indiferenciaci6n, sino al crecimiento. -
En una sociedad donde se considere al trabajo co 
mo un deber universal efectivo, el pertenecer i 
la sociedad que es el fundamento de la justicia 
legal o social, y consecuentemente del Derecho -
Social, se identificará con los fundamentos del 
Derecho del Trabajo, que viene a ser la justicia 
conmutativa, Ycl que la asistencia social o nacio 
nal sera la remuneraci6n del trabaje realizado 7 
en bien de toda la sociedad. 

Tomando en cuenta la evoluci6n hist6rica 
del derecho, se estima que el derecho laboral, -
como todo el derecho privado, se desplazara ha-
cia el derecho público, pero considerado éste de 
manera distinta que cuando se le consideraba den 
tro de la dicotomia cl&sica. Mejor adn, para n; 
confundir los t~rminos antiguos con los modernos, 
no se hablará de derecho pGblico, que en nuestra 
concepci6n antigua relacionamos con el Estado, -
sino que sería más práctico y fácil utilizar el 
término Derecho Social, con lo cual se le recono 
ce la supremacía que ha adquirido la sociedad so 
bre el Estado. 

Todo el derecho, tanto el pGblico como el -
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privado, ha sufrido una socializaci6n que canfor 
me se convierta en poder exclusivo, se agudizari. 

Al buscar la definici5n del Derecho Social 
es cuando se valora este derecho, el cual se ha 
calificado como una rama aut6noma. Asi, Cesari
no Jr. distingue entre Derecho Social gen€rico y 
Derecho Social restringido. El primero abarca ·· 
todo el sentido social que contiene nuestro der~ 
cho, integrando aparte del aspecto social del n; 
recho Civil, Derecho Mercantil, Derecho ProcesaI 
y Derecho Penal, dos nuevas ramas que son el De
recho Económico y el Derecho Social estricto y -
restringido. 

-,---------------E-l--M-a-ú-&t--Po--d--osé----e-amp-:l:--.U c:r---s-aJ:--ifiC e ó-ns1crera 
que tanto los derechos individuales como los po
litices, estan reestructurados alrededor de la -
idea de la libertad, Los derechos sociales pro
curan realizar una justicia social principalmen
te. 

Tanto los derechos individuales como los po 
líticos pertenecen a todo hombre por la simple ~ 
raz5n de ser hombre. Los derechos sociales se -
dan dependiendo de la categoría social a la que 
pertenezcan, independientemente de la ciudadanía. 
Los derechos individuales, afirma de Buen, son -
absolutos, erga omnes. Los derechos sociales -
son relativos, con un sujeto pasivo determinado 
(el Estado, empresario, u otra persona privada), 

Los derechos individuales o de libertad, 
contienen un deber de no intervenci6n por parte 
del Estado en la autonomía del individuo; los de 
rechos sociales, por el contrario, obligan al Ei 
tado a actuar, ya sea otor·gando determinadas -
prestaciones o intervinlendo en la conducta de -
los particulares, imponi~ndoles dete~minadas re
glas y disciplinas. 

Generalmente los derechos individuales se -
preven en normas constitucionales que pueden me
jorar tanto las leyes ordinarias como las dem8s 
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fuentes del derecho, pero no pueden reducir nun
ca daftando a las personas a cuya protecci6n es-
tán dirigidos. Pero aGn con estas diferencias, 
los derechos individuales y los sociales pueden 
armonizar para garantizar al hombrr el completo 
desarrollo de su personalidad dentro de la digni 
dad y la libertad. -

El maestro mexicano Dn. José Campillo Sainz, 
expon e su t e s is s obre 1 os d e r e e h os s o 1· i a le s , e s -
tableciendo que éstos const.ituyen "un conjunto -
de exigencias que la persona puede hacer valer -
ante la sociedad, para que ésta le proporcione -

-----~l~O~S rn e d Í o" n <: C-ú~-i-O&-p-0--t'.r---po-d eT'"aTena o r __ e_1_c-um·-----
p l im i e nt o de sus fines y le asegure un minimo de 
bienestar que le permita llevar una existencia -
decorosa y digna de su calidad de hombre" . .!_l/ 

En eJ concepto anterior, el maestro no ha -
hecho a un lado el derecho individual, sino que 
lo ha complementado con el derecho colectivo, de 
bido a que los dos tienen como comGn destinata-~ 
rio al hombre, vi~ndolo cada uno desde un ángulo 
distinto en cuanto a sus relaciones con la socie 
dad. En cuanto al significado y al contenido d~ 
los derechos sociales, depender~ de los ideales 
en que se basen los distintos :regimenes politi-
cos, razón por la cual serán distjnros aquellos 
que imperen en sistemas totalitarios de aquellos 
de inclindci6n democr~tica. 

Campillo Sainz sefiala como cdracter1stica -
de estas Gltimas, las siguientes: 

1) "Los derechos sociales surgen como dere
chos fundamentales manifest5ndose en la idea de 
que 'la sociedad debe poner sus recursos y su ac 
tividad al servicio de las perscnas y ~stas tie7 
nen derecho a exigir que la colectividad les 
asista en caso de necesidad; les proporcione un 
nivel de vida adecuado y ponga a su disposici6n 

11/ De Buen L. Néstor. Opus. ciL p. 98 
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los medios necesarios para alcanzar sus fines'. 
A su vez, la aparición de los derechos sociales 
va aparejada al nacimiento de los conceptos de -
' f . ,. . l ' ' d \. d b . 1 11 1 2 / unc1on socia. , eue!' e tra a]ar , etc .. _ 

2) "En los derechos sociales se produce una 
interpenetraci6n entre las esferas pUblica y pri 
vada, en un doble sentido. 'Primero, do arriba a 
abajo, mediante la intervcnci5n del Estado en la 
actividad de los particulares y, segundo, en far 
ma ascendente a trav~s de la inserci6n dentro a; 
la organizaci6n política de loa grupos sociales'. 
En todo caso la intervenci6n del Estado no podra 
nunca lleg~r 'al extremo de eliminar el ejerci-
cic de las libertades o de aniquilar ol impulso -----creador de la iniciativa privad_¡~--L-----'13-/------

-------~---~--·------·------~- -
-----~ - -

3) "Los derechos sociales son .irrenuncia---
bles y las normas que a 2llos se refieren ten--
drán el car5cter imperativo y de orden pQblico. 
De ello deriva una limitaci6n a ln autonom1a de 
la voluntad 'que ha trascendido tambi5n al ámbi-
to del Derecho Común". 111/ 

4) 11 Lo~; derechos sociales tienden a 'ser de 
rechos particularizados o especiales que otorgan 
un tratamiento diferencial en atenci6n a la cate 
goria econ6mico-social de los individuos a los -
cuales se aplican', aGn cuando no po<lrSn ser 
'una maran~ inconexd de disposiciones privatisti 
cas que vendr!an a romper los principios de abs~ 
tracción y generalidad de la ley'. r:sta especia 
lizaci6n de los derechon sociales deriva de que
el 'derecho no puede desconocer, que por encima 
de la identidad esencial entre los humanos, exis 
ten diferencias accidentales que una correcta o~ 
denaci6n de la sociedad debe tener eri cuenta. El 
orden juridico no es un puro sistema matemAtico 
al que sea licito trabajar sobre abstracciones y 

12/ De Buen L. N&stor. Opus. cit. p. 98 y 99 
13/ Ibídem. p. 99 
14/ Ibidem. p. 99 
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seres ideales. Est~ llamado a regir la realidad 
y nada mgs 16gico que establezca reglas diversas, 
segGn la diversidad de las siludciones sobro las 
cuales ellas vuyan a operar". 15/ 

Respecto al contenido de los derechos socia 
les, siguiendo a Paolo Biscaretti de Ruffia, Ca; 
pillo indi~a que se desarrolla principalmente e; 
la educaci6n, la ctsistencia y la econornia, sien
do la educaci6n uno de los principales derechos 
de prestaci6n que reconoce el Estado moderno. En 
cuanto a la asistencia social en su constante 
evoluci5n hacia la seguridad social, ha traspasa 
do el campo del Derecho del Trabajo rratdndo d; 
amparar a todo el económicamente d6bil y aan a -
toda la pobldciSn. 

El derecho ccon6mico se manifiesta por la -
normaci6n de la8 relaciones humanas respecto a -
los dictados de la iusticia social. Se represen 
ta en el derecho in~lvidual del trabajo, exalta; 
do la dignidad del trabajo humano al que no se 7 
le puede considerdr como una mercanc!a u objeto 
comercial; la iimitaci6n de la jornada de traba
jo y la imposici6n de <l1as de descans~ y de vaca 
cienes; normcts ~obre higiene y seguridad; dispo7 
siciones para proteger el trabajo desarrollado -
por mujeres y n1ftos, etc. Tambi~n se manifiesta 
el der~cho económ1co al atorgar al hombre el do
minio y la pasesi5n de los bienes materiales, -
t~atando de alentar el aumento de los beneficios 
con la propiedad privada. 

Campillo piensd que la política puede y de
be regir la economía, pero con el fin primordial 
de encauzarla hacia la consecuci6n del bien co-
mdn, ya que de no respetarse las funciones que -
deben desempenar los miembros de la sociedad, la 
economía lo resentirA. Tarnbi~n se han manífesta 
do los derechos sociales en el derecho de asocia 
ci6n que se otorga a los integrantes de determi7 
nada categoría social, dándose no s6lo frente al 

15/ Ibidem. p. 99 
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Estado, sino como derecho de una clase frente a 
la otra y constituyendo un instrumento pueso al 
alcance de personas determinadas individualmente. 
Este punto de vista es criticado duramente por -
Humberto Record en sus obras, compartiendo Nés-
tor de Buen su opini6n debido a que el derecho a 
sindicalizarse es un derecho colectivo cuyo fin 
Oltimo es fortalecer el sindicato, y que si lle
gara a darse un conflicto de intereses, prevale
cerAn los del grupo sobre el individual. 

En el cuadro hist6rico brevemente resenado, 
se gesta el advenimiento del Derecho Social como 
un instrumento de cambio en el cual se procura -
conseguir la igualdad de los desiguales. 

Néstor de Buen hace notar que la expresión 
"Derecho Social" ha tenido bastante aceptación -
entre los juristas espaHoles, como Martin Grani
zo y González Rothvoss, Bernaldo de Quiróz, Gar
c1a Oviedo, fern~ndez Heras, Martin Alva~ez y Me 
nfindez Pidal, indicando este Gltimo, que el tir~ 
mino "trabajo" comprende dentro de s1 todas las 
normas que revistan un carácter social. Aún --
cuando la denominación "Det'echo Social" es confu 
sa, el autor antes mencionado se inclina por el 
uso de este término debido a la aceptaci6n que -
la mayoría de los juristas le han dado, porque -
es el derecho de la justicia social y porque se 
encuentra relacionado hist6rica y doctrinalmente 
con la cuestión social. Men~ndez Pidal afirma -
que este t~rmino abarca un contenido m§s amplio 
que los usados anteriormente, comprendiendo un -
mayor nGmero de materias. A lo anterior se agr~ 
ga la ley del 23 de diciembre de 1948, la cual -
en su artículo segundo, establece la creación de 
una sala de lo social en el Tribunal Supremo Es
pañol. 

La explicaci6n que da M. Pidal para justifi 
car su aceptación por el término "De:riecho So----=
cial", la objeta de Buen en el sentido de que mu 
ches autores espafioles se inclinan por la expre:
sión de "Derecho del Trabajo", además de que el 
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Derecho Social comprende el Derecho Agrario y la 
Seguridad Social, lo cual es ya una disciplina -
completamente distinta del Derecho del Trabajo. 

NSstor de Buen rechaza pues ld expresi6n -
"De!'echo Social" en cuanto que trata de substi-
tuir a la de "Derecho del Trabajo", po·!' las razo 
nes antes expuestas. 

La mayorfa de los autores de Derecho del -
Trabajo lo colocan dentro del grupo de los dere-. 
chos sociales, dando origen a una tercera catego 
ria representada por el Derecho Social, en vez ~ 
de la tradicional clasificaci6n bipartita de de
recho público y privado. 

Pese a su continuo uso doctrinal y del len
guaje común, el concepto de ''Derecho Social" es 
un concepto dificil. Castán Tobeílas sefiala que 
la socializaci6n del derecho es convencional en 
virtud de que todo derecho es social por excelen 
cia, y recuerda las palabras de Pascual Marin eI 
cual afirmaba que no podía concebirse el derecho 
más que como una ciencia o fen6meno completamen
te social. 

Castán Tobei'ias afirma que 11 la llamada socia 
lizaci6n del derecho, es la protesta contra una 
gran concepci6n que ha tenido la exclusiva del -
pensamiento jurfdico durante algunos siglos, y -
segGn la cual el derecho se dciba para el Estado 
(derecho pGblico) o para el individuo (derecho -
privado), y nunca para la sociedad, cuyo concep
to apenas se tenia realidad y menos beligerancia. 
Socializar el derecho ser~, pues, reformar el De 
recho PGblico, fund~ndose no sobre una abstrae-~ 
ci6n, el Estado, sino sobre una realidad viva, -
la sociedad, y, sobre todo, reformar el derecho 
privado bas~ndolo no en la noci6n del individuo 
aislado, sino en la del individuo unido a los de 
más por lazos de solidaridad familiar, corporatT 
va y humana". ~/ -

16/ De Buen L. Néstor'. Op, cit. p, 94 
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El maestro dP Buen llega a la conclusi6n 
que el. derecho del t~abajo pertenece al g~nero -
del Derecho Social, siguiendo a Radbruch y a Cam 
pillo. El Dr. Mario de la Cueva afirma que la ~ 
nueva ley de 1970, viene a dar una nueva idea 
del derecho del Trabajo. 

En lo que se refiere a las relaciones o ins 
tituciones reguladas por el derecho del trabajo: 
a6n cuando la tendencia social predomina, se pre 
sentan normas de derecho público y privado, o -
sea que no se puede colocar a ninguna disciplina 
de las que integran la rama juridica, principal
mente el derecho del trabajo, en un solo grupo -
del derecho, sino que se debe determinar indivi
dualmente la naturaleza juridíca, no en grupo. -
AGn cuando los t~~minos y circunstancias en cuan 
to a su extensi6n el dccBcho d~l trabajo regula
las relaciones entre trabajador~~ y patrones en 
las que a pesar de ser de orden individual, no -
hay diferencia entre las partes, encajando el de 
recho laboral en las características del Derecho 
Social. La mayoria de sus instituciones corres-
penden a la idea de Derecho Social y tratan de -
lograr la justicia social. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, menciona dos 
teorias que integran el Derecho Social, la prime 
ra ha tenido mayor aceptaci6n y difusi6n por s~ 
car&cter proteccionista, tutelar del d~bil, igua· 
lador y nivelador del Derecho Social; la segundi, 
no sólo protege y tutela, sino que además reivin 
dica a los econ6micamente d~biles y al proleta-~ 
riada. De esto se deduce que el derecho del tra 
bajo como parte del Derecho Social, es una normi 
proteccionista y reivindicatoria que tiene como 
fin socializar los bienes de producci6n, supri-
miendo la explotaci6n del hombre por el hombre. 

La primera de las teor1as tiene su origen -
en la Constitución Mexicana de 1917, en la alema 
na de Weimar de 1919 y en las posteriores a ~sti. 
Gustavo Radbruch fue el primero en difundirla y 
le han seguido numerosos juristas corno J. Jesús 
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Castorena, Dr. Maria de ld Cueva, Mendieta y NU
nez, Francisca Gonzglez Diaz Lombardo, Sergio 
Garcia Rarn1r~z y Fix Zamudio, entre otros. 

Radbruch, profesor de l~ Universidad de Hei 
deberg, considerd al Derecho Social cerno un dere~ 
cho que iguala, nivela y protege a las trabajado 
res y a todo aquel econ6micamente d~bil, formad~ 
por el devecho del t1•abajo y el derecho económi
co. Radb1'uch piensa que "El Derecho Social no -
conoce simplemente personas, conoce patrones y -
trabajadores, obreros y empleados; el derecho pe
nal socialmente orientado, no conoce solamente -
delincuentes: conoce delincuentes de ocasl6n y 
habituales, corregibles e incorr·egibles, plena-
mente responsables nada más, delincuentes juvcni 
les y delincuentes adultos ... Es la formación de 
estos tipos lo que hace que se destaque la posi
ción social de poder o de importancia de los in
dinviduos ... La idea central en que el Derecho -
Social se inspira no es la idea de igualdad de -
las personas, sino la nivelación de las desigual 
dades que entre ellas existe 11

• 17/ -

Georges Gurvitch, eminente soci6logo ruso, 
piensa como Gierke en cuanto este derecho logra 
que participen los sujetos en el todo, caracteri 
zando al Derecho Social como un derecho del tra~ 
bajo en comGn. Posteriormente, refiri~ndose al 
repentino nacimiento del Derecho Social en los -
grupos humanos, explica que ~ste no es un dere-
cho de coordinaci6n ni de subordinación sino de 
integración ya que reglamenta interiormente al -
grupo, a cuyos límites se circunscribe. Tambi~n 
establece que el Derecho Social tiene como fin -
unir a los miembros de todos los grupos sociales 
por medio de un acuerdo ~omGn, de un poder so--
cial que ejerce sobre los individuos como una -
fuerza interna creada por ellos mismos, como un 
Derecho Social por el cual se resisten a la opr~ 
sión. 

17/ Trueba Urbina, Alberto. "Nuev0 Derecho del 
Trabajo" Ed. Por.rúa, MéxJGo, 1970. p. 152. 
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El Dr. Mario de la Cueva sigue las ideas de 
Radbruch en lo referente al Derecho Social pro-
tector y a la justicia social con el mismo fin. 

Respecto a la segunda teoría senalada por -
el maestro Trueba, se fundamenta Gnicamente en -
la Constitución Mexicana de 1917 y est~ represen 
tada por el mjsmo autor, Dr. Alberto Trueba UrbI 
na, el cual la explica y le da difusión a través 
de su teoría Integral, de su cátedra y de sus -
obras. 

El maestro Trueba afirma que la Constitu--
cion Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo 
en contener un Derecho Social positivo no única
mente con la finalidad de proteger a los económi 
camente d~biles, sino tambi6n para proteger y -
reivindicar a los campesinos, en su artículo 27, 
regresándoles la tierra que les pertenecía, y a 
los trabajadores en su artículo 123, para darles 
la plusvalía originada por la explotación secu-
lar del trabajo humano y dándoles a cambio los -
bienes de producción. Todo lo anterior conduce 
a la socializaci6n de la tierra y del capital, -
del trabajo, del pensamiento y de la vida misma. 
Esta teoria jurídica y social del artículo 123, 
debe materializarse a trav6s de una legislación 
gradual, de la administraci6n y de la jurisdic-
ción social, ya que de no lograrse por medio de 
la evolución progresista se vendrá de forma irre 
mediable una revolución proletaria. 

Sergio Garcia Ramirez considera al Derecho 
Social proteccionista como una nueva concepción 
del hombre por el derecho, que busca la manera -
de situarlo en su realidad social, de clase, de 
necesidad y de perfeccionamiento en la vida cornu 
nitaria, como un derecho de creación autónomo, ~ 
de orientación, sin dejar de establecer la tra-
yectoria constitucional de los constituyentes de 
M~xico de 1917, de Rusid de 1918 y Alemania de -
1919, llegando a conclusiones razonables en cua~ 
to a la irrupción del Derecl10 Social en las rela 
cienes laborales y de seguridad social, matrimo~ 
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niales y familiares, educativas y de interven--
ci6n por parte del poder pGblico. 

En realidad, la idea del Derecho Social ex
presada de manera elegante, no difiere en cuanto 
al fondo y contenido del pensamiento de los ju-
ristas extranjeros y nacionales mencionados, con 
siderando como tercera disciplina al Derecho So~ 
cial, entre el derecho público y el derecho pri
vado, comprendiendo a los destinatarios del mis
mo: los núcleos débiles para proteger a éstos -
como un derecho integrador como seftala Gurvitch, 
equilibrador y comunitario, el cual sigue a Rad
bruch quien complementa la protecci6n con la ni
velación. Todo lo anterior se relaciona con la 
socializaci6n del derecho, el cual se inicia a -
fines del siglo pasado y que culmina con los có
digos y leyes actuales, como son la Constitución 
Mexicana de 1917, la de Ru:::ia de 1918, la-A-lema'"'-----.
na de 1919 y las posteriores, siendo las más mo-
dernas las de Africa. 

Una de las metas del Derecho Social, es con 
seguir un equilibrio en las relaciones humanas ~ 
para llegar a la nivelaci6n de los desiguales. -
La teoría del maestro Truebo procura proteger y 
tutelar a los d€biles en las relaciones humanas 
para que los trabajadores logren una igualdad y 
un legitimo bienestar social de acuerdo al ar--
t1culo 123, el cual supera a todas las leyes del 
mundo en cuanto establece un derecho de lucha de 
clase para lograr reivindicar econ6mica y social 
mente en las relaciones de producci6n, identifi~ 
cando completamente al Derecho Social con el de
recho del trabajo y de la previsi6n social, con 
sus disciplinas procesales. 

Con excepci6n de alguna teoría fuera de lo 
coman, los autores que aceptan como categoría 
propia la del Derecho Social para explicar la na 
turaleza jurídica del derecho del trabajo, por~ 
lo general afirman que nos encontramos frente a 
una disciplina que tiene lugar y •;ampos propios 
dentro de las ciencíds jurídicas, junto al dere
cho público y al derecho privad.:, situándose en 
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los terrenos del Derecho Social. Esta discipli
na surge de la idea de que la sociedad debe dar 
a cada hombre la oportunidad de vivir dignamen-
te, como persona humana, no como animal. De lo 
anterior surge un inter~s social que viene a ser 
el contenido del derecho del mismo nombre, en el 
que predomina lo social frente a los intereses -
tutelados. 

El que una ~poca sea calificada de social, 
no basta para que surja un nuevo derecho o una -
nueva cateeoria jur!dica, sino que se trata de -
determinar en lo posible si surge o nace una nue 
va disciplina juridica o por el contrario, hay ~ 
una nueva concepci6n del derecho, ampliando las 
tradicionales ramas en que ~sta se dividia. 

-c-onst<111TeT1reTf'tC'! :-..e - e::.it,1 iucfu:rndc -p~ --- ---- · 
ideal de justicia se supere con nuevas formas de 
derecho. Los cambios que se han operado han da-
do un contenido social por medio del cual se lo-
grará un cambio integral en los c15sicos 6rdenes 
jur1dicos. 

DUguit ha seflalado que de un sistema metafi 
sico se ha pasado a un sistema realista, que eI 
derecho individualista se ha convertido en un de 
recho social. Walter Linares afirma que ni la~ 
dirección jurídica ni la orientación social pue
den anular la personalidad humana y exigir una -
conformaci5n ideológica ya que entonces desapare 
cer1a la existencia misma del Derecho Social. -

Esta posici6n intermedia es adecuada para -
las necesidades y exigencias del momento. Un -
control excesivo anula la libertad, la cual es -
absolutamente necesaria. Si el derecho da una -
funci6n y un fin sociales debido a que el Estado 
debe abandonar esa actitud pasiva que lo caracte 
riz6 durante el siglo pasado y actuar, sin que ~ 
esto represente ir contra la realidad integrada 
por grupos glomerados con la suficiente capaci-
dad para crear ellos mismos las normas juridicas 
que los rija, cosa prohibida a los individuales. 
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Debido a esto, el derecho laboral presenta varia 
das manifestaciones de carActer colectivo en su 
ordenamiento, los cuales vienen a ser resultado 
de los agregados sociales que concurren en El. 

La finalidad de muchos estudiosos del dere
cho ha sido la de dignificar el trabajo, exaltfi~ 
dolo como deber y funci6n social, lo cual se ha 
reflejado ya en los textos constitucionales. 

El estatuto del trabajo como una declaraci6n 
de derechos que podemos calificar de sociales, -
se ha formulado ya en diversos paises; en algu-
nos se presenta como contenido especial del tex
to constitucional; en otros, como fuero o carta 
del trabajo, como declaración de los derechos -
del trabajadoi·, y en otros comq __ contenido de las 
1 e y es 1 abo r al es que en un c i a n y de fin en e sos de r-e 
chos. 

Tambi€n en numerosas conferencias interna-
cionales se han expuesto amplios principios de -
carácter social y laboral, tratando de dar a los 
d~biles y humildes ciertos derechos derivados de 
su propia naturaleza y eficaces en raz6n de la -
justicia que les asiste. También los teóricos -
han elaborado el esquema de los derechos socia-
les del individuo, derivando de ellos, sentimien 
tos de justicia innatos en el hombre. 

Es difícil entender un estatuto del trabajo 
alejado de la legislación o sin un cuerpo de le
yes que lo ratifique y le dé vida. Al observar 
que las declaraciones, fueros y cartas del traba 
jo, asr como tambi'n la expresión constitucionaI 
de los principios relativos al trabajo, se apre
cia la carencia de aplicaci6n práctica si no es 
por medio de una legislación positiva que les da 
verdadero realce y sincera categoría de derecho. 
Seria inGtil reprobar la explotaci6n del hombre 
por el hombre, dignifica~ al trabajo considerfin
dolo como el mayor honor del hombre y del ciuda
dano, calificar de inalienables e imprescripti-
bles ciertos derechos de los trabajadores, esta-
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blecer la igualdad del hombre y la mujer que tra 
bajan, etc., si falta una ley positiva que haga
realidad tantas promesas. 

La declaración de los derechos sociales, co 
mo se dijo anteriormente, se iniciaron en la -
Constitución mexicana de 1917; la siguió la de -
Weimar en 1919, y posteriormente la de Espana, -
en 1931 y la de Rusia en 1936, extendi~ndose a -
todas las dem§s constituciones promulgadas con 
posterioridad. Asf vemos que en estos Gtlimos -
años se ha desarrollado el fenómeno de la consti 
tucionalidad del Derecho Social, por medio de -~ 
los modernos magnos textos, en los c11ales se in
trodujeron cl~usulas de carácter econ5mico y la
boral. Este fenómeno, formado por un grupo de -
garantías sociales, constituyen una formulación 
avanzada, una conccpci6n actual de las antiguas 
gúrantías individuales. No son ni serán, una -
concesi6n para una clase determinada, sino la -
consagraci6n de principios de orden general debi 
do a la existencia de ?roblemas que requieren -
disposiciones que solucionen las deficiencias de 
la vida social. 

b) EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO. SUS ACUERDOS 

Una vez que triunfa la Revoluci6n encabeza
da por Don Venustiano Carranza, se intenta orga
nizar al pais de acuerdo a los idearios perseguí 
dos por la misma. Era inevitable que la asam--= 
blea legislativa de la Revoluci6n incluyera los 
principios sociales logrados por los campesinos 
y obreros, en una nueva Carta Constitucional. Es 
ta idea recibi6 el apoyo del Jefe del Ej~rcito ~ 
Constitucionalista, el cual por decretos del 14 
y 19 de septiembre de 1916, se convoca al pueblo 
mexicano a elegir un Congreso Constituyente, el 
cual se reuniria en Quer~taro el lo. de diciem-
bre de 1916. 

La urgencia de la convocatoria al susodicho 
Congreso la explica el Ing. FElix F. Palavicini, 
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quien manifiesta: 

"Encontramos más práctico, más expedito y -
más lógico que, hechas las elecciones de ayunta
mientos en la mayoria de los Estados, se proceda 
a la elecci6n de un Congreso Constituyente en el 
cual el pueblo de la RepGblica, soberanamente re 
presentado, envia por cada Estado los ciudadanoi 
diputados para que conforme a su censo les co--
rresponda. Este Congreso no deberá tener, natu
ralmente, otra funci6n que la de estudiar las re 
formas que la Revoluci6n haya puesto en vigor y 
que afecten a la Constituci6n, mientras tanto el 
orden seguirá t•estableciéndose por completo, las 
Legisla turas de los E:s ta dos i r<ln qu cd,rndo e lec- -
tas, y cuando se efectGen las elecciones para Cá 
maras Federales, €st~s vendrán a funcionar den-~ 
tro de un perfecto orden constitucionnl, en que 
todas las reformas habrSn sido ya aceptadan y la 
marcha administrativa del pais no tendrS trabas 
curialescas ni obst&culos de mera forma. El Con 
greso de la Uni6n vendr6 entonces al dcsempeno -
normal de sus labores legislativas, entre las 
cuales deberá contarse, como muy importante, la 
convocatoria para la elecci6n presidencial. La 
integraci6n de un Congreso Constituyente, exclu
sivamenye dedicado a discutir las reformas cons
titucionales, sin otra atribuci6n po11tica y sin 
ningún carácter legislativo aparte de aquél para 
el cual fue exclusivamente convocado asegurará -
la fácil aprobaci6n de las reformas, la conscien 
te comprensi6n de las mismas, y asi quedarán re~ 
sueltos todos los problemas actualmente plantea
dos, sin que la Naci6n espere esa larga y traba
josa marcha legislativa que se requeriria, por -
el procedimiento normal, para el análisis aisla
do de cada una de las reformas, un ir y venir de 
las camaras Federales a las Legislatu~as locales 
y de ~stas, otra vez al Congreso de la Uni6n. 
iCu~ntas innovaciones ha tiempo esperddas ser~an 
expeditamente resueltas y cuántas conquistas se 
realizar1an en un coronamiento victorioso! Allí, 
el municipio aut6nomo quedavia sancionado, la le 
gislaci6n agraria consolidada, la legislaci6n 
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obrera admitida, la organizaci6n del ej@rcito re 
suelta, la vicepresidencia de la República supri 
mida, y todo esto sin las ficciones de la engan~ 
sa soberanía con que la extinta convenci6n se -
disfraz6, ni los intrincados trAmites requeridos 
en el funcionamiento ordinario del Congreso Gene 
ral. Pensemos en la conveniencia de convocar i 
un Congreso Constituyente". ~/ 

La .idea de Carranza al integrar el Congreso 
era realmente la de reformar la Constituci6n de 
1857, en ningún momento tuvo la intención <le --
crear una nueva, ya que el articulo 127 de la -
mencionada Constitución establecía el procedi--
miento de reforma por el cual bastaba la aproba
ci6n mayoritaria de las dos terceras partes de -
los individuos presentes en el Congreso y de la 
mayor!a simple de las legislaturas de los Esta-
dos. Carranza pensaba que en esta forma se limi 
taba la voluntad soberana, además de que la fa-~ 
cultad constituyente se podria ejercer por otros 
medios, razonamiento impecable visto constítucio 
nalmente. 

Para reformar la Constít~ci5n, el Primer Je 
fe del Ej~rcito Constitucionalista promulg6 un ~ 
decreto de reformas al Plan de Guadalupe por el 
cual se le autorizaba a convocar a elecciones pa 
ra un Congreso Constituyente. Cada Estado, in-~ 
cluyendo el Distrito Federalt deb1a nombrar un -
diputado propietario y un suplente por cada 
60,000 habitantes o fracci6n que excediera de --
20, 000 basándose en el censo realizado en 1910. 
Aquellas entidades que no alcanzaran la cifra mí 
nima, debian de todos modos nombrar un diputado
propietario y un suplente. Se excluían de ocu-
par estos cargos, a todos aquellos que hubieren 
ayudado con las armas o desempeñado puestos pú-
blicos en los gobiernos contrarios al constitu-
cionalismo. 

1BI Trueba Urbína. "Nuevo Derecho del Trabajo". 
p. 31 y 32 
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El 19 de septiembre, Carranza convoca a 
elecciones, scftalando que el Congreso Constitu-
yente se celcbraria a partir del 1o. de diciern-
bre, en la ciudad de Quer6taro, con duraci6n má
xima de dos meses. 

De los 246 Distritos, se efectuaron eleccio 
nes en 218, sin ser realmente democr&ticas, ya= 
que en algunas entidades se realizaron simula--
cros de elecciones, design5ndose a los represen
tantes locales, o en otros casos, los jefes mili 
tares constitucionalistas se designaban por -
acuerdo propio. En esta forma se integra el Con 
greso Constituyente, del cual, de los 200 diput¡ 
dos que lo formaban, Gnicamcnte habla tres prov~ 
nientes del movimiento sindical. 

El 20 de noviembre se inicidn las sesiones 
preparatorias, presidi6ndolas Manuel Amaya, re-
presentante de Coahuila, para aprobar las creden 
ciales de los presuntos diputados, en funci6n -
del Colegio Electoral. El 30 de noviembre se 
elige la Mesa Directiva integrándose 6sta de la 
siguiente manera: 

Presidente: Luis Manuel Rojas. 
Primer Vicepresidente: C§ndido Aguilar. 
Segundo Vicepresidente:Salvador Gonz~lez Torres. 
Primer Secretario: Fernando Lizardi. 
Segundo Secretario: Ernesto Meade Fierro. 
Tercer Secretario: Josf Maria Truchuela. 
Cuarto Secretario: Antonio Ancona Albertos. 
Primer Prosecretario: Jesfis L6pez Lira. 
Segundo Prosecretario: Fernando Castafios, 
Tercer Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez. 
Cuarto Prosecretario: Flavio A. Bórquez. 

El Congreso Constituyente inicia sus sesio
nes el 1o. de diciembre de 1916 en el "Teatro 
Iturbide", que hoy se llama "'featr·o de la Repú-
blica", en la ciudad de Quer'étaro y concluye sus 
labores el 31 de enero de 1917, 

El 1o. de diciembre de 1916, el C. Venustia 
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no Carranza, Primer Jefe del Ej~rcito Constitu-
cionalista y encargado del Poder Ejecutivo Fede
ral, entreg6 el proyecto de Constituci6n al Su-
premo Parlamento de la Revoluci6n Mexicana, en -
el acto inaugural de dicho Congreso. En este -
proyecto no se incluyeron reformas sociales sino 
mfts bien de carActer politice, ya que los aboga
dos encargados de redactarlo siguieron el corte 
de la Constitución de 1857. Carranza dejó que -
las leyes ordinarias se encargaran de J.o relati
vo a las reformas sociales, como puede. apreciar-
se en un fragmento de su importante discurso pro 
nunciado con motivo de la sesión inaugural: -

''· •• y con la facultad que en la rctorma de 
la fracci6n XX del avt1culo 72 se confiere al Po 
der Legislativo Federal, para expedir leyes so-~ 
bre el trabajo, en las que se implantar&n todas 
las instituciones del progreso social en favor -
de la clase obrera y de todos los trabajadores, 
con la limitaci6n de las horas de trabajo, de ma 
nera que el operario no agote sus energias y sI 
tenga tiempo para el descanso y el solaz y para 
atender al cultivo de su espíritu, para que pue
da frecuentar el trato de sus vecinos, el que en 
gendra simpatías y determina hábitos de coopera~ 
ci6n para el logro de la obra comGn; con las res 
ponsabilidades de los empresarios para los casoi 
de accidentes; con los seguros para los casos de 
enfermedad y vejez; con la fijaci6n del salario 
minimo bastante para subvenir a las necesidades 
primordiales del individuo y de la familia, y pa 
ra asegurar y mejorar su situaci6n ... '' -

11 
••• con todas estas reformas, repito, espe

ra fundamentalmente el gobierno a mi cargo, que 
las instituciones po11ticas del país responderAn 
satisfactoriamen~e a las necesidades sociales, y 
que esto, unido a las garantias protectoras de -
la libertad individual, serán un hecho efectivo 
y no meras promesas irrealizables, y que la divi 
si6n entre las diversas ramas del poder pGblico; 
tendr~ realizaci6n inmediata, fundar& la demacra 
cia mexicana, o sea el gobierno del pueblo de Mé 
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xico por la cooperaci6n espont~nea, eficaz y 
consciente de todos los individuos que la forman, 
los que buscar~n su bienestar en el reinado de -
la ley y en el imperio de la justicia, consi---
guiendo que ~sta sea igual para todos los hom--
bres, que defienda todos los intereses legítimos 
y que ampare a todas las aspiraciones nobles''· -
!11 

Las cr6nicas de esa ~poca difundieron la de 
cepci6n que produjo el proyecto de Constituci6n
a la Asamblea, ya que ninguna reforma social que 
d6 debidamente asegurada: en el artículo 27 s; 
remitía a la legislaci6n ordinaria lo referente 
a la reforma agraria; el art1culo 73, en su frac
ci6n X autorizaba al Poder Legislativo para regu 
lar en materia de trabajo; en el articulo So. s; 
aument6 un p~rrafo al precepto correlativo de la 
anterior Constituci6n, en el cual se limitaba a 
un ano la obligatoriedad del contrato de trabajo. 

Dentro del Congreso surgieron dos tenden--
cias, una progresista o avanzada que recibia el 
nombre de jacobina y la cual era apoyada por el 
Gral. Alvaro Obregón, entonces Secretario de Gue 
rra. La otra tendencia, la conservadora, la fo; 
maban los adictos al Primer Jefe, entre ellos -~ 
los que hab1an realizado el Proyecto de Reformas 
como Luis M. Rojas, F~lix Palavicini, Jos~ Nati
vidad Macias y Alfonso Cravioto, entre otros. 

En la sesi6n del 26 de diciembre de 1916, -
los sefiores Carlos L. Gracidas y H~ctor Victoria, 
diputados por los Estados de Veracruz y Yucatán, 
respectivamente, presentaron dos iniciativas de 
reforma al citado articulo So., proponiendo nor
mas concretas favorables a los trabajadores. 

La comisi6n dictaminadora del artículo So. 
incluy6 en ~ste, la duraci6n mgxima de ocho ho--

!11 Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 33 y 3q 
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ras de jornada, prohibió para las mujeres y ni-
ftos el trabajo nocturno industrial y se plasmó -
el descanso hebdomadario. 

Se inscribieron catorce oradores en contra 
del dictamen, iniciando el debate Don Fernando -
Lizardi, Director y catedrático de la facultad -
de Derecho de la Universidad de MSxico, el cual 
sostenía que las adiciones del articulo So. esta 
ban fuera de lugar, debiendo reservarse para -
cuando se discutiera la facultad concedida al -
Congreso de la Uni6n para legislar en la materia 
laboral. 

La mayoría de los diputados pcns6 que se es 
taba tratando de impedir que se discutieran las 
cuestiones sociales en la asamblea. 

Despu~s de algunas intervenciones, tom6 la 
palabra H~ctor Victoria, diputado obrero por el 
Estado de Yucatán, con un brillante discurso im
provisado y que al provenir de un obrero se prue 
ba que la idea del Derecho del Trabajo surgió de 
la vida mexicana como una manifestaci6n de rebel 
día de los obreros mexicanos, que sólo eran car~ 
ne de explotaci6n. Victoria hizo ver la necesi
dad de fijar bases fundamentales para legislar -
en materia de trabajo como son la jornada máxima, 
salario mínimo, descanso semanario, higieniza--
ción de talleres, minas y fábricas, convenios in 
dustriales, creación de tribunales de Concilia-~ 
ción y Arbitraje, prohibici6n de trabajo noctur
no a mujeres y ninos, accidentes, seguros, indem 
nizaciones, etc. Relató la ínfima condición de 
los trabajadores concluyendo con el reproche que 
hizo el Nigromante a los autores del proyecto de 
Constitución de 1857: " ... Es verdaderamente .sen 
sible que al traerse a discusión un proyecto de
reformas que se dice revolucionario, deje pasar 
por alto las libertades pGblicas, como han pasa
do hasta ahora las estrellas sobre las cabezas -
de los proletarios: i allá, a lo lejos!". ~/ 

'lJl..I De la Cueva, Mario. "Nuevo Derecho Mexicano 
del Trabajo". p. 1t8 

'·-1·.-
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En el discurso pronunciado por Victoria se 
encuentra la idea fundamental del artículo 123: 
la Constituci6n debe senalar las bases para que 
las legislaturas locales expidan leyes laborales. 

Victoria seguía los lineamientos marcados -
por el Gral. Alvarado al pensar que el Derecho -1 
del Trabajo necesitaba adecuarse constantemente 
a las realidades sociales y a los requerimientos 
de los trabajadores. Las leyes de Trabajo deb~
rían también ser a su vez, generales, para que -
en las convenciones colectivas y en las resolu-
ciones de los organismos de conciliación y arbi
traje se establecieran normas de trabajo para 
las empresas o ramas industriales. 

El Gral. Heriberto Jara empezó el debate en 
contra de la doctrina tradicional del derecho -
Constitucional, convirtiéndose en el precursor -
de las Constituciones Político-Sociales, atacan
do certeramente a jurisconsultos y tradicionalis 
tas. Consideraba que para la concepci6n burgue~ 
sa, individualista y liberal, las constituciones, 
en su contenido, se debían limitar a reconocer -
los derechos individuales del hombre y a las nor 
mas referentes a la organizaci6n y atribución de 
los poderes públicos. 

Froylán C. Manjarrez, explicó la convenien
cia de dedicar un capítulo o título de la Consti 
tución, a cuestiones de trabajo, y propuso por ~ 
escrito en la sesión del 26 de diciembre de 1916, 
que el problema referente· a los derechos de los 
trabajadores se separara del artículo So. para -
formar un título especial. 

Alfonso Cravióto, en uno de los más brillan 
tes y serenos discurso, concibe al Derecho Cons~ 
titucional del Trabajo como "los nuevos derechos 
de la persona obrera, paralelos a los viejos de-
rechos de 1 hombre 11 

• ~/ 

~/ Ibidem. p. 49 
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Al tener noticia del debate, el jefe de la 
Revolución comprendió que la asamblea ya había -
tomado una decisi6n, por lo que adelant6ndose a 
los oradores, comision6 al Lic. Jos~ Natividad -
Macias para que apoyase la creación de un título 
especial sobre el trabajo. Hacías expuso en su 
discurso las bases que a su criterio debían sos
tener las columnas del futuro Derecho del Traba
jo, dando lectura a un proyecto de ley, redacta
do por el Sr. Carranza. 

Al terminar el debate, Macias y Pastor 
Rouaix, secretario de Fomento en el gabinete 
constitucionalista, invitaron al Lic. Lugo y al 
diputado de los Rpios, para formar el comité en
cargado de redactar el proyecto del nuevo título 
sobre el trabajo. Basfindose en los proyectos de 
Macias, se formul6 un anteproyecto, se cambiaron 
impresiones con varios diputados y se concluy6 -
con el proyecto final que se turnó a la Comisión 
del Congreso encargada de presentarlo a la asam
blea. Se hicieron algunos cambios, se modifica
ron varias disposiciones y se adicionaron otras 
m§s, pe~o en su mayor parte se conserv6 el texto 
original. Despu~s de breves discusiones se apro 
bó el artículo 123, el 23 de enero de 1917. -

En esta forma fueron incorporados a la Cons 
tituci6n, las bases del articulo 123, bases cons 
titutivas de un nuevo Derecho Social, aut6nomo ~ 
del derecho público y del derecho privado, prot~ 
giendo a los trabajadores y teniendo como meta -
la reivindicaci6n de los derechos del proletaria 
do, pues el Derecho del Trabajo en M~xico conti¡ 
ne no s6lo normas proteccionistas, sino reivindT 
catorias de la clase obrera. 

En consecuencia, la Constituci6n Mexicana -
de 1917, fue la primera en el mundo que concret! 
z6 los deseos de la clase trabajadora con la in
terventi6n estatal en la econom1a y pensando en 
la protecci6n y reivindicaci6n no solamente de -
dicha clase~ sino considerando a todos los econ6 
micamente débiles. 



36 

e) ARTICULOS 27 Y 123 CONSTITUCIONAL. SUS AL
CANCES 

Artf.culo 123 
El origen del articulo 123 se encuentra en 

el tercer dictamen referente al proyecto del ar
ticulo So. constitucional al cual se dio lectura 
en la sesi6n del 26 de diciembre de 1916. Dicho 
documento provocó mGltiples discusiones, raz6n -
por la cual se transcribe en seguida: 

"Ciudadanos diputados": 

La idea capital que informa el articulo So. 
de la Constituci6n de 1857, es la misma que apa
rece en el articulo So. del proyecto de la Prime 
ra Jefatura. El primero fue reformado por la -
ley del 10 de junio de 1898, especificando cuá-
les servicios pdblicos deben ser obligatorios y 
cuAles deben ser, ademas, gratuitos. Tambi5n es 
ta reforma se incluye en el proyecto; pero s61o
se dejan como gratuitos las funciones electora-
les. La prohibición de las 6vdenes monásticas -
en consecuencia de las Leyes de Reforma. El pro 
yecto conserva la prohibici6n de los convenios ~ 
en los que el hombre renuncia a su libertad y h! 
ce extensiva aqu6lla a la renuncia de los dere-
chos pol1ticos. Tod<ls estas ideas fueron discu
tidas en el Congreso de 1857 o se hcin estudiado 
poster'lormente (~n la pr·ensa: la Comisión no tíe 
ne pues, necesidad de des<lrrollarlas para demos
trar su jurnificaci6n 11

• 

"El artículo del proyecto c0ntH::ne dos inn~ 
vaciones: una se refiere a prohibir el convenio 
en que el hombre renuncia temporal ~ permanente
mente a ejercer determinada profesi5n, industria 
o comer'cio. Esta refor•mc1 se justifi-:;a por el i~ 
ter~s que tiene la sociedad de c0mbatJr el mono
polio, abriendo ancho campo a la ~~mpetencia. La 
segunda innovaci6n consiste en lim11ar a un ano, 
el plazo obligatorio del contrato de trabajo, y 
va encaminada a prcteger a ld clase tr~bajadora 
contra su pr•opia impr·evisi6n o contra el abuso -
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que en su perjuicio suelen cometer algunas empr~ 
sas". 

"La Comisión aprueba, por tanto, al artícu
lo 5o. del proyecto de constituci6n, con ligeras 
enmiendas y algunas adiciones". 

"La expresión 'La ley no reconoce 6rdenes -
mon5sticas' parece ociosa, supuesta la in<lepen-
dencia entre la iglesia y el Estado; cree adecua 
do la Comisi6n substituir esa frase por ~sta: -
'La ley no permite la existencia de 6rdenes mo-
n&sticas'. Tambi~n proponemos se suprima la pa
labra 'proscripci6n', por ser equivalente a la -
de 'destierro." 

"En concepto de la Comisi6n, después de re
conocerse que nadie puede ser obligado a traba-
jar contra su voluntad y sin retribuci6n, debe -
advertirse que no por eso la ley autoriza la va
gancia, sino que por lo contrario, la persigue y 
castiga". 

"Juz.gamos así mismo, que la libertad de tra 
bajo debe tener un limite marcado por el derech; 
de las generaciones futuras. Si se permitiera -
al hombre agotarse en el trabajo, seguramente 
que su progenie resultaria endeble y quizá dege
nerada, y vendr1a a constituir una carga para la 
comunidad. Por esta observaci6n proponemos se -
limiyen las horas de trabajo y se establezc¿1 un 
d!a de descanso forzoso en la semana, sin que -
sea precisamente el domingo. Por una raz6n aná
loga creemos que debe prohibirse a los niños y a 
las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas". 

"Ha tomado la Comisi6n estas últimas ideas 
de la iniciativa presentada por los diputados -
Aguilar, Jara y Góngora. Estos ciudadanos prop~ 
nen tambifin que se establezca la igualdad de sa
lario en igualdad de trabajo. El derecho a in-
demnizaciones por accidentes del trabajo y enfe~ 
medades causadas directamente por ciertas ocupa
ciones industriales; dSi como también los con---

.-,·· 
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flictos entre ~l cdpital y el trabajo se resuel
van por comités de Conciliación y Arbitraje. La 
Comisi6n no desecha estos puntos de la citada 
iniciativa, pero no cree que quepan en la sec--
ci6n de las garantías individuales, as1 es que -
aplaza su estudio para cuando llegue a las facul 
tades del Congreso". 

"Esta hono:rable asamblea, por iniciativa de 
algunos diputados, autoriz6 a la Comisi6n para -
retirar su anterior dictamen respecto del art1cu 
lo So., a fin de que pudiera tomarse en conside= 
ración una reforma que aparece en un estudio tra 
bajado por el Lic. Aquiles Elorduy. Este juris= 
consulto sugiere como medios de exterminar la co 
rrupci6n de la adrninistraci5n de justicia, inde= 
pendizar a los funcionarios judiciales del Poder 
Ejecutivo e imponer a todos los abogados en gene 
ral la obligaci6n de prestar sus servicios en eI 
ramo judicial. El primer punto atane a varios -
artículos que no pertenecen a la sección de las 
garantías individuales; el segundo tiene aplica
ción al tratarse del artículo So. que se estudia. 
La tesis que sustenta el Lic. Elorduy es que, -
mientras los abogados postulantes tienen acopio 
de fuerzas intelectuales, morales y econ6mica1. 
para hacerse dominantes, los jueces carecen de -
estas mismas fuerzas para resistir el dominio; y 
busca, por tanto, la manera de contrabalancear 
la fuerza de ambos lados o de hacerla predominan 
te del segundo lado. Hace notar el autor de di~ 
cho estudiu, que los medios a que se recurre 
constantemente para obligar a los j~eces a fa--
llar torcidamente, son el cohecho y la presi6n -
moral, y opina que uno y otro se nulificarian ª! 
cogiendo el personal de los tribunales entre in
dividuos, que por su posici6n econ6mica y por -
sus caudales intelectuales y morales, estuviesen 
en aptitud de resistir aquellos perniciosos in-
flujos". 

11 Pero cr·ee el Lic. 
tenerse el mejoramiento 
la espontaneidad de los 

Elorduy que ne puede 
del personal, fiando 
ciudadanos; sino por 

o b
en 

me-
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dio de obligaciones impuestas por el Estado. Tal 
obligaci5n seria justa, supuesto que la instruc
ci6n pGblica ha sido siempre gratuita en nuestro 
pais, y nada m~s naturnl como que los que La han 
recibido C'ompensen el bencfil:io en algunc.1 forma". 

"La Com:isión ecuentra justos y pertinentes 
los razonamientos del Lic. Elorduy y, en conso-
nancia con ellos, propone una adici6n al articu
lo So. en el sentido de hacer obligatorio el ser 
vicio en el ramo judicial a todos los abogados ~ 
de la República". 

"Por tanto consultamos a esta honorable --
asamblea la aprobaci6n de que se trata, modifica 
da en .los términos siguientes": 

"Artículo So.- Nadie podrá set' obligado a -
prestar trabajos personales sin la justa retribu 
ci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el tri 
bajo impuesto como pena por la autoridad judi--~ 
cial. La ley perseguir5 la vagancia y determina 
rá quiénes son los que incu1'ren en este delito"-:-

"En cuanto a los servicios públicos, sólo -
podrán ser obligatorios, en los t~rminos que es
tablezcan las leyes respectivas, el de las armas, 
el servicio en el ramo judicial para todos los -
abogados de la RepGblica, el de jurado y los car 
gos de elección popular, y obligatorias y gratuI 
tas las funciones electorales". -

"El r:stado no puede permitir que se lleve a 
efecto ning6n contrato, pacto o convenio que te~ 
ga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irre 
vocable sacrificio de la libertad del hombre, yi 
sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto 
religioso. La ley, en consecuencia, no permite 
la existencia de 6rdenes mon~sticas, cualquiera 
que sea la denominaci6n y objeto con que preten
dan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en 
que el hombre pacte su destierro o en que renun
cie temporal o permanentemente a ejercer determi 
nada profesión, industria o comercio". 



"El conlrato de trabajo sólo obliga!'§ a 
prestar el servicio convenido, por un pe!'iodo 
que no sea mayor de un afio, y no podrS extende~
se en ningGn caso a la renuncia, p~rdida o menos 
cabo de cualquiera derecho político o civil''. -

"La jornadd máxima de trabajo obligatorio -
no excede~a de ocho horas, aunque ~ste haya sido 
impuesto por sentencia judicial. Queda prohibi
do el trabajo nocturno en las industrias a los -
ninos y a las mujeres. Se establece como obliga 
torio el descanso hebdomadario". -

"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, 
diciembre 22 de 1916.- Gral. Francisco J. Múgica.
Alberto Romgn.- Luis G. Monzón.- Enrique Recio.
Enrique Colunga". 22/ 

Realmente al citado articulo 5o. s61o se le 
adicionan tres garantias de carScter social: la 
jornada m§xima de ocho horas de trabajo, la pro
hibici6n para mujeres y ninos de trabajo noctur
no industrial y el descanso semanal. Lo ante--
rior originó el nacimiento del Derecho Constitu
cional del Trabajo dando lugar al debate que com 
pletamente transformaría el antiguo sistema pol1 
tic o const i tuciona 1. -

Contra el dictamen anterior presentado por 
la Comisi5n, se inscribieron catorce oradores. 

Es en la sesi6n del 26 de diciembre, donde 
los diputados jacobinos solicitan se incluya la 
reforma social en la constituci6n. 

Don Fernando Lizardi, antiguo p1ofesor de -
Derecho PGblico, defiende la tradicidn constitu
cional argumentando que el dictamen es defectuo
so. Senala que los art!culos 4o. y 5o. de la -
Constituci6n garantizan la liber~dd de trabajo, 
ya que el primero otorga al hombre ld libertad 

22/ Trueba Urbina Alberto. Nu~vo Derecho del -
Trabajo. p. 34 a 36 
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de trabajar en lo que le plazca y asi mismo apro 
vechar el fruto de su trabajo, y el articulo so: 
establece que nadie trabajarA contra su voluntad 
y sin la justa retribucí6n. En el contenido de 
los artículos mencionados no se entiende que se 
autoriza la vaBancia, por lo cual la adici6n que 
seftala la comisi6n sale sobrando. En lo referen 
te al servicio en el ramo judicial para todos 
los abogados de la RepGblica, resulta el modo -
m~s efectivo para que la Administrnci6n de Justi 
cia sea todavia peor de lo que está, ya que ado~ 
lece de dos grandes defectos como son la injusti 
cia en vez de justicia y la lentitud con que fu; 
ciona. Considera equivoco que al abogado chica~ 
nero se le permita seguirlo siendo pero en cali
dad de juez. En cuanto a los conocimientos ad-
quiridos en la pr5ctica, pucde11 tenerlos sin ne
cesidad de hacer el servicio obligatorio y res-
pecto a la independencia econ6mica, los que la -
tengan se vuelven flojos y no servirian para ocu 
par puestos judiciales, además, por lo general ~ 
esa independencia se ha adquirido mediante el -
ejercicio de la profesi6n, gozando de gran clien 
tela, de un buen bufete, prestigio y buenas reli 
cienes, por lo cual al oblig~rsole a abandonar~ 
esto para prestar un servicio que le dejará ga-
nancias infimas en comparaci6n a lo anterior, 
traerá por consecuencia que sean los primeros en 
burlar la ley para seguir ejerciendo su profe--
si6n bajo la firma de otro abogado, torciendo la 
justicia y actuando injustamente las más de las 
veces. 

Lizardi hace notar que si el citado articu
lo tiene como finalidad garantizar al hombre el 
derecho de no trabajar contra su voluntad y sin 
la justa retribución, se va a obligar a los abo
gados a prestar sus servicios y a ganar mucho m~ 
nos que si ejercieran libremente su profesión. 

Con lo expuesto ant8riormente, Li~ardi se -
opuso a dichas ~diciones. Tambi~n se opuso a la 
jornada máxima de ocho horas de trabajo, aducien 
do que en el art1culo 4o. de la Constituci6n d; 



1857, se establece que el hombre puede realizar 
el trabajo licito que más le acomode, de modo -
que al restringir ese derecho y al violarlo, se 
convierte el trabajo en ilicito, de tal manera -
que para que esto funcionara, debi6 haberse in-
cluído en el articulo 4o. o bien dejarlo como ba 
ses generales para que el Congreso de la Uni6n ~ 
legisle sobre trabajo. 

Lo anterior podemos resumirlo en las pro--
pias palabras de Lizardi al expresar: "En resu
men, sobra el inciso de que la ley perseguir& la 
vagancia, porque no se trata de legislar sobre -
delitos, sino de garantizar una libertad; sobre 
la obligación que se impone del ser>vicio judi--
cial obligatorio, no sólo sobra, sino que resul
ta un verdadero desastre; no estuvo bien hecho -
el cambio de 'tolera' por 'permite 1 y sobra com
pletamenye en este articulo todo el pfirrafo fi-
nal, que no es sino el conjunto de muy buenos de 
seos que encontrarán un lugar muy adecuado en er 
articulo 72 del proyecto como bases generales 
que se dan al Congreso de la Uni6n para legislar 
sobre trabajo". 23/ 

Don Cayetano Andrade defiende las nuevas ga 
rantias en favor de los obreros, debido a que 
respondian a las necesidades sociales. Justifi
caba la urgencia de limitar la jornada de traba
jo argumentando que en la mayoria de las veces -
se explota al trabajador obligándosele a desempe 
ftar jornadas excesivas (como el pe6n que trabaji 
en el campo de sol a sol, las mujeres que traba
jan en talleres de costura, etc.), aduciendo la 
necesidad de establecer las condiciones higifini
cas y f isiol6gicas con el fin de proteger a las 
generaciones futuras, ya que una mujer que desem 
peñe trabajo superior a su condición, a su natu~ 
raleza d~bil, procreará hijos d~biles; asimismo 
los niños sometidos a trabajos excesivos serán -

23/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. tiO 

llllHPs-----~~~-----···------------
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la lucha dr la vida. 

El Gral. Hcribcrto Jard viene a ser el pre
curscr de las Constituciones politico-sociales, 
atacandc a tradicionGlistas y jurisconsultos. Ja 
ra sefialaba que para el pensamiento del burgu~s; 
ljberal o indivjdua1:ista, la Constituci6n en su 
contenido, debla Gnicam~nte reconocer los dere-
chos indivi.dua1es del hombre y normar la orgcini
zaci6n y atribuciones de Jos poderes píiblicos. 

El trascendental discurso de Jara, por la -
importancia que reviste, lo transcribimos 1nte-
gramente: 

11 Pucos bien; .los jur>L;consultos, J.os trata-
distas, las eminencias en general en materia de 
legislaci6n, probablemente encuentran hasta ridi 
cula esta proposici6n, lc6mo va a consignarse e~ 
una Const.i'tución 1a jornada miJ.xima de trabüjo?, 
lcómo se va a señ<llar allí que e1 ind.i.v.iduo no -
debe trabajar m~s que ocho horas al d1a?. Eso, 
segfin ellos, es imposible; eso, sesGn elles, pe~ 
tenece a la reglamentaci6n de las leyes; pero, -
precisamente, seDoreu, esa tendencia, esta tec-
ria, lqu& es lo que ha hecho? Que nuestra Cons
titución tan l.ibérrima, tan amplia, tan buena, -
haya resultado, como la llamaban los senores 
cientificos, 'un traje de luces para el pueblo -
mexicano', porque faJt6 esa rc~lamentaci6n, por
que jam§s se hizo. Se deja1on consignados los -
principios generales, y allS concluy6 todo. Des 
pu~s, ¿qui5n se encarga de reglamentar? Todos~ 
los gobiernos tienden a consolidarse y a rnante-
ner un estado de cosds y dejan a los innovadores 
que vengan a hacer tal o cual reforma De al11 
ha v en id o que 1 os her me t> os e d p :l ' u 1 o ~; que e C' n t. .i e -
ne la referida Carta Magna, queden Dcldd m&s comv 
re l .i q u i a s h i s t ó r i. e a s a 11 :i e ll e s ~' l l b re " Lo J o l' -
nada máxima de ocho horas no es ~encillament~ un 
ad.:itamen'l.'o para significar que e:; but'n'> que se -
trabaje s61o ese namero de hcras, es ~ª~ª gacan
tizar la libertad de los individu~s, es precisa-
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m e n t e p a r a g d r a n 1 i z iH' s u v i d a , e b p rlr a g a r a n t i - · 
zar sus enerr,:ltJs., porquf· h<lsta dhord los obrnrcs 
mexicanos no han sido m~s que carne de expJota-
c10n. Dejém:;sle en lib0rtad para que trabaje -
as1 ampliamente, dej6mo~le en libertad para que 
trabaje en la furmd que lo cunciba; los impugna
dores de est..1 p1·opos.i.ción qui.eren, sencillamente, 
deja1'lo d mer·ced de los explt;:;tador·es, a merced -
de aquellos que quiert::n S<lcr,if:i.car·lo en .los ti.i-
lleres, en las f5brica:;, en L1c minas, durante -
doce, catorce o dieciscis horas diarias, sin de
jarle tiempo para descansar, sin dejarle tiempo 
para atender ni las m~s imperiosas necesidades -
de su familia. De allí que rcsulra que dia a -
dia nuestra raza, en lugar de mcjor~rse, en lu-
gar de vigorizarse, tiende a la decadencia. Se
nores, si ustedes han presenciado alguna vez la 
salida de los hombre::.' que trabajan en l<l~l fábri
cas, si ustedeL han contemplado alguna vez cómo 
sale aquella gleba, macilent~, triste, p&lida, -
d~bil, agotada por el trabajo, entonces yo estoy 
seguro que no habría ni un voto en contra de la 
jornada mSxima que proponemos. (Aplausos). Ha 
entendido mal el SeDor Mart1 lo de obligatorio; 
obligatorio en el sentídu en que lo expresa el -
dictamen, no es obligar d nadie a que trabaje -
ocho horas, es decirles al que trabaja y al que 
utiliza el trabajo: al primero, no puedes ago-
tar, no puedes vender' tus energías ·-porque esa 
es la polabra- por más de ocho horas; en nombre 
de la humanidad, en nombre de la Paza, no te lo 
permito, lo dice la ley; y Jl que utiliza los -
servicios del trabajador, lo mismo le dice: en 
nombre de la humanidad, en nombre de la raza me
xicana, no puedes explotar por mSs de ocho horas, 
al infeliz que cae bajo tus garPas; pero ahora, 
sefior dipu~ado Martí, si usted encuen•ra un tra
bajo en que s6lo haya deseas1e de energías por -
un minuto y le pagan veinte o quincP fesos dia-~ 
ríos, que es lo que importan nuestrds dietas, m~ 
jor, santo y muy bueno; pero de ess a que la ley 
le obligue a usted a trabajar ~cho h~r3s <liarlas, 
es muy distinto. Ahora, no~otr0s hem~s tenido -
empeno de que figure esta adi~j~n en e.L articulo 



45 

So., porque la experiencia, los desenganos que -
hemos tenido en el curso de nuestra lucha por el 
proletariado, nos han demostrado hasta ahora que 
es muy difScil que los legisladores se preocupen 
con la atenci6n que merece, del problem~ econ6mi 
co; no s~ porqu6 circunstancia, sera tal vez po; 
lo dificil que es, siempre va quedando relegado 
al olvido, siempre va quedando apartado, siempre 
se deja para la Gltima hora, como cosa secunda-
ria, siendo que es uno de los principales de los 
que nos debemos ocupar. La libertad misma no 
puede estar garanti~ada si no estd resuelto el -
problema econ6mico. Cu§ntas veces, sefiores dipu 
tados, en los tall.eres, en los campos, se evita
al trabajador que vayd a votar, que vaya a emi-
tir su voto el dia de fiesta, el dia senalado pa 
ra la elecciofi, no precisamente el <l1a festivo,
que es el que se escoge; pero si el trabajador -
necesita estar alli, agotando sus energías, si -
necesita estar sacrific5ndose para llevar un me
diano sustento a su familia y el patrono tiene -
interSs en que el individuo no vaya a ejercitar 
sus derechos, que no vaya a emitir su voto, bas
ta con que le diga: si t6 no contin6as trabajan 
do, si no vienes a trabajar manana, perdertls eI 
trabajo, y ante la perspectiva de ser lanzado a 
la calle, a morirse de hambre, aquel hombre sa-
crifica uno de sus m~s sagrados derechos. Eso lo 
hemos visto frecuentemente; en las fincas de ca~ 
po se ha acostumbrado mucho, cuando sabe el pa-
trono que un grupo de trabajadores se inclina -
por determinado candidato en las luchas electora 
les y ese candidato no conviene al explotador, ~ 
entonces 6ste echa mano de todos los recursos, -
inclusive el de amedrentar al individuo amenaz5n 
dole con la miseria si va al dia siguiente a de~ 
positar su voto. ¿quf pasal Que la libertad po 
litica~ por hermosa que sea, por bien garantiza~ 
da que se quiera tener, no se puede garantizar -
si antes no está garantizada la libertad econ6mi 
ca". 

"Ahora, en lo que toca a instrucci6n, lqué 
deseos puede tener un hombre de instrui~se, de -



lee~ un libro, de saber cu~les son sus derechos, 
cu~les las prerrogativas que tiene, do qu~ cosas 
puede gozar• en me d i o de esta so c. i e d n d , s i B al e -
del trabajo perfectamente agobiado, rendido y -
completamente incapaz de hacer otra cosa mfis que 
tomar un mediano bocado y echarse sobre el suelo 
a descansar? ¿Qu& aliciente puede tener para el 
trabajador un libro, cuando su est6mago estfi va
cio? ¿Quf llamativa puede ser para ~l la mejor 
obra, cuando no estfin cubiertas sus más imperio
sas necesidades, cuando la Gnica preocupaci6n 
que tiene es medio completar el pan para rnanana 
y no piensa más que en eso? La miseria es la -
peor de las tiranías y si no queremos condenar a 
nuestros trabujadores a esa tirania, debemos pro 
curar emanciparlos, y para esto es necesario vo~ 
tar leyes eficaces aGn cuando estas leyes, con-
forme al criterio de los tratadistas, no encajen 
perfectamente en una constituci6n. lQui6n ha he 
cho la Constituci6n? Un humano o humanos, no p; 
dremos agregar algo al laconismo de esa Constit~ 
ci6n, que parece que se pretende hacer siempre ~ 
como telegrama, como si costarse a mil francos -
cada palabra su transmisi6n; no, senores, yo es
timo que es rn~s noble sacrificar esa estructura 
o sacrificar al individuo, a sacrificar a la hu
manidad; salgamos un poco de ese molde estrecho 
en que quieren encerrarla; rompamos un poco con 
las viejas teorias de los tratadistas que han -
pensado sobre ld humanidad, porque, senores, has 
ta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes -
verdaderamente salvadoras, no las encuentro. Ve 
mos códigos y códigos y más códigos y resulta 
que cada vez estamos m&s confusos en la vida; 
que cada vez encontramos menos el camino de la -
verdadera salvaci6n. La proposici6n de que se -
arranque a los niHos y a las mujeres de los ta-
lleres, en los trabajos nocturnos, es noble, se
nores. Tratemos de evitar la explotaci6n de --
aquellos dgbiles seres; tratemos de evitar que -
las mujeres y los niños condenados a un trabajo 
nocturno no puedan desarrollarse en la vida con 
las facilidades que tienen los seres que gozan -
de comodidades; tratemos de arrancar a los ninos 



de los talleres, en lot; trabajos nocturnos porque 
es un trabajo que dafia, es un trabajo que mata a 
aquel ser d~bil antes de que puedd llegar a la -
juventud. Al nino que trabaja en la noche, lc6-
m o se le puede ex. i e ir· que al dí a :::; i g u i ente as is -
ta a la escuela, c6mo se le va a decir instrGye
te, c6mo se le va a aprehender en la calle para 
llevarlo a la escuela, si el pobrecito, desvali
do, sale ya agotado; con desoos, como dije antes, 
no de ir a buscar un libro, sino de buscar el 
descanso? 11

• 

11 De esta manera contribuimos al agotamiento 
de la raza, contribuimos de una manera eficaz a 
que cada dia vaya a menos, a que c<l<la día aumen
te su debilidad tanto física como moral. En to
dos los 6rdenes de la vida lo que salva es el ca 
r~cter, y no podemos hacer que el trubajador y = 
que el nino sean m&s tarde hombres de carácter, 
si esta debilitado, enfermizo; en su cuerpo no -
puede haber muchas energías, en un cuerpo dibil 
no puede haber mucha entereza; no puede haber, -
en suma, resistencia para la lucha por la vida, 
que cada dia es m5s dif1cil. Lo relativo a los 
abogados, eso lo dejo para ellos; para mi, con -
raras excepciones, no encuentro remedio eficaz -
para hacer que desempeficn su papel como debe ser 
desempeftado. AsS, pues, scnores diputados, en -
el caso de que J.a mayoría· esté inconforme con lo 
relativo a esos servicios obligatorios que se se 
nalan a los abogados, yo estimaría que se vota-= 
sen por separado las proporciones que contiene -
el dictamen: (Voces: i Bien! i Muy bien!) y al -
emitir, vosotros, senores diputados, vuestro vo
to, acordaos de aquellos seres infelices, de --
aquellos desgraciados que claudicantes, misera-
bles, arrastran su miseria por el suelo y que -
tienen sus ojos fijos en vosotros para su salva
ción". (Aplausos). 2L1/ 

El diputado obrero por Yucat~n, H~ctor Vic-

~! Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 41 a 44 
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toria, pidi6 la credci6n do bases constituciona
les de trabajo, mostrando inconformidad con el -
articulo 5o, propuesto por la Comisi6n y el Pri
mer Jefe, ya q~c en ninguno de los dos proyectos 
se refiere dl problemd obrero en la forma que de 
hiera hacerse. Anteriormente habia presentado ~ 
una iniciativa de reformas al artículo 13, pi--
diendo la crcaci6n de tribunales de arbitraje en 
cada Estado, con libertad de legislar en materia 
de trabajo, debido a que los problemas laborales 
no son iguales en toda la Repablica. 

El diucur~>o de Victoria tiene el mérito de 
ser improvisndo y cie prove1LÍ1' de un obrero, lo -
cual nos viene J probar qu~ el Derecho del Trnba 
jo surgi6 del pueblo mexicano, como protesta d; 
aquellas victimas del ~ontrJto de prestaci6n de 
servicios, haciendo ver en su cxposici6n, la in
fima condici6n de vida del trabajador. Es en -
las palabras de Victoria donde se encuentra la -
idea b§~ica del articulo 123~ al precisar que la 
Constituci6n debia scílalar las bases fundamenta
les para que las legislnturas de los Estados ex
pidieran las leyes laborales. Pedia una ordena
ción a las neccsidadc~ del trabajador, a la rea
lidad social. 

Zavala, diputado minero, propuso se votara 
por partes el articulo 5o. a lo cual se opuso -
otro diputado obrerista Von Versen, pidiendo el 
rechazo absoluto de dicho artículo. El periodis 
ta Froylán Manjarrez solicitó la creación de ui 
~itulo especial, dentro de la Constituci6n, dedi 
cado al trabajo. La sesi6n del 26 de <liciembre
se cierra con la voz de Pastrana Jaimes repudien 
do los contratos inhumanos que celebran los ha-~ 
cendados y capitalistas, explotando de esa mane
ra a los trabajadores y condenados t<lmbi~n la -
"ley de hierro" del Scilario aplicado por los in
dustriales. 

En la sesi6n del 27 de diciembre, intervie
nen Josafat HArquez, Porfirio del Castillo, Fer
nando Ma~tihez y la concluye Carlos L. Gracidas, 



1 in o ti p i s t a y d i pu t ad o por• V et· a e r u z , p i d :i e n ck 1 a 
participaci6n de los trabajadores en los benefi
cios de quienes '1os explotan. Gracidas es parti 
dario de que el trabajado~ goce de los bcnefici~s 
del patr5n y critica al Lic. Zubdr5n el cual al 
plasmar en el artículo 5o. que "nadie trabajar'á 
sin la justa rctribuci6n y sin su pleno consenti 
miento", no especificó qu& cosa es cada una de 
ellas;" en pocas palabras pide quce se establezca 
en dicho articulo, cu51 es la justa retribuci5n 
y en qu€ condiciones se debe aceptar el pleno -
consentimiento. Gracidas hace notar que debido a 
la competencia entre les trabajadores para lo--
grar el trabajo, aceptaban un salario 1nfimo. 
Ast mismo considera como la justa rctribuci6n, -
aquella que se base en los beneficios que obten
ga el capitalista. 

En la sesi6n del 28 de diciembre, las ínter 
venciones de Cravioto y Jos~ Natividad Macias si 
unen al grupo jacobino. El primero resalta la -
conveniencia de incluir la cuesti6n obrera en un 
articulo especial para la mejor garantia y segu
ridad de los trabajadores. Cravioto considera -
el Derecho Constitucional como los "nuevos dere
chos de la persona obrera, paralelos a los vie--
jos derechos de) hombre" 25/. A cont.inuación 
se incluye un breve pfu~rafode su discurso: 

"Insinúo la conveniencia de que la Comisión 
retire, si la Asamblea lo aprueba, todas las --
cuestiones obreras que incluyó en el art1culo So. 
a fin de que con toda amplitud, presentemos un -
articulo especial que serS el más hermoso de --
nuestros trabajos, pues asi como en Francia, des 
pu~s de su revoluci6n, ha tenido el alto honor ~ 
de consagrar en la Primera de sus Cartas Magnas 
los inmortales de~echos del hombre, asi la Revo
luci6n Mexicana tendra el orgullo legitimo de -
mostrar al mundo, que es la primera en consignar 

32¡ De la Cueva, Mario. Nuevo Del:'echo Mexicano 
del Trabajo. p. 49 



en una Constituci5n, los sagrados derechos de 
los obreros". 26; 
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Otrou diputados que hablaron en defensa de 
los derechos obreros, fueron Luis G. Monzón y -
Gonz§lez Galindo. 

Mac1as, en su elocuente discurso, expone la 
teo1'Ía marxiGta del ~>dli.ir:io justo, .invocando la 
obra de Car' los Marx "1:1 Ca pi ta.l". Debido a su -
importancia, tranGcribimos algunos pfirrafos del 
discurso pronunciado por Mac!as: 

" •.. y creo justo, sei1ores diputados, que -
cuando varios de los oradores que me han precedí 
do en esta tribuna al tratar esta cuestión, se ~ 
han quejado <.tma:reamente de que en la revolución 
han sido protegidos muchos intereses y se han de 
jade abandonados los de la clase obrera, creo -
justo venir ~ decir que uno de los asuntos que -
m&s ha preocupado al Jefe Supremo de la Revolu-
ción, ha sido la i·edcnci6n de Ja:.; clases trabaja 
do r' a s y no por· m e r a s a s p i r a e i o ne s y n o e o n gr· i. - :
tos de angustia que es preciso redimir esas cla
ses importanteo, sino preparando una de las ins
tituciones que, como dijo bien el se~or Cravioto, 
hard.n honor a la revolución y ül pueblo mexicano. 
Voy, seílores diputados, J daros a conocer los ra 
zonamientos m§s importdntes de este proyecto, e~ 
menzdn<lo por advertiros que al problema obrero ~ 
tiene todas esas fdses que debe comprender forzo 
samente, porque de otra manera no queda resuelt; 
de una manera completa; en primer lugar debe com 
prender la ley del trabajo; en segundo lugar, d; 
be comprender la ley de accidentes; en tercer l~ 
gar, debe comprender la ley de seguros, y en 
cuarto lugar, debe comprender todas ldS leyes 
que no enumero una por una, porque son varias, -
que tienden a proteger esas clases trabajadoras 
en todas aquellas situaciones en que no est~n -
verdaderamente en relaci6n con el capital, pero 

~/ lb id e m • p • '+ 9 

;, .. : / ~ ; . ~ .. ·,, 



51 

que afectan de una manera directa a su bienestar 
y que es preciso, es necesario atender, porque -
de otra manera, esas clases quedar~an sujetas a 
la miseria, a la desgracia y al dolor en los mo
mentos más importantes de la existencia. Muchas 
de las cuestiones que aqui se han indicado, sin 
tratarse de una manera directa, van ustedes a en 
centrar que están aquí resueltas en esta ley. 
Aqui está el proyecto que es obra del Supremo Je 
fe de la revoluci6n, que yo no he hecho otra co~ 
sa más que acumularle los materiales, darle los 
datos necesarios para ilustrar su juicio y que -
~l ha resuelto una por una, todas estas cuestio
nes importantes y trascendentales; van a ver us
tedes que estfin resueltos todos esos puntos; ve
r5 el sefior Gracidas, que se preguntaba ayer --
cuál es la justa retribuci6n y que no ha podido 
¡1 encontrarla, a pesar de que ha meditado mucho 
sobre ella, que quiere que este Congreso Consti
tuyente dé la norma que se ha pedido para el sa
lario minimo y que nadie dijo cuál es el sala~io 
mínimo". 27/ 

'' •.. De manera que por contrato de trabajo -
se entiende los elementos constitutivos que lo -
son, por una parte, la obligaci6n que una parte 
contrae con otra para contratar, si le conviene, 
para algo, o la de prestar un servicio en favor 
de otro con el cual se compromete, mediante el -
pago en el precio conveniao entre ellos. Este -
contrato de trabajo comprende todos los servi--
cios que un hombre puede prestar a otro y, sin -
embargo, no es éste el trabajo obrero. No es és 
te el trabajo que indicaron los oradores que 
aqui me han precedido al tratar esta cuesti6n; -
aqui est§ comprendido el trabajo dom~stico, que 
no es ning6n contrato obrero. Aqui está compren 
dido el trabajo de los m6dicos, de los abogados; 
de los ingenieros, que tampoco es trabajo obrero, 
ni se han considerado en ninguna parte del mundo 

Q! Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 73 
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por el socialismo m5s exagerado, porque son pri
vilegio absoluto de las clases altruistas; aquí 
est~ comprendid~ tambi6n el trabajo que no es -
productivo, el trdbajo que no tiene por objeto -
la producci6n, y entonces habia que definir y -
precisar, habia que separar de esa clase de tra
bajo, el trabajo que no tiene que ser objeto de 
la ley obrera. M&s adelante, al impugnar yo el 
articulo de la Comisi6n, pondr~ de manifiesto, -
de la manera m§s clara que me sea posible, los -
inconvenientes que habría de expedir el proyecto 
tal como se presenta". 3..§_/ 

11 
••• No entrar~ despu~s de esto en todas las 

formalidades del contrato de trabajo, porque es
to seria muy cansado, pero dice luego: y obliga 
ciones del patr6n y del trabajador. Aqui empie~ 
za la protección al trabajad~v; voy a dar lectu
ra a las principales obligaciones para que vean 
de qu€ manera tan minuciosa, tan detallada, tan 
escrupulosa, el ciudadano Primer Jefe quiere pro 
teger a esas clases, las m5s importantes de to-~ 
das las sociedades: (Leyó). Omito las obliga-
cienes del trabajador, porque son las obligacio
nes ordinarias; dirS sencillamente las m~s impar 
tantes, para que vean ustedes que están bastante 
protegidos: (Leyó)". ~/ 

"Como ven ustedes, la protección al trabaja 
dor es completa; ni las leyes americanas, ni las 
leyes inglesas, ni las leyes belgas conceden a -
los trabajadores de aquellas naciones, lo que es 
te proyecto de ley concede a los obreros mexica~ 
nos: 'casas secas, aereadas, perfectamente higié 
nicas, que tengan cuando menos tres piezas; ten~ 
drAn agua, estarAn dotadas de agua, y si no la -
hubiere a una distancia de quinientos metros, no 
se les podrA exigir que paguen; en caso de que -
no haya mercado, como se establece en el articu
lo 27, está obligado el propietario de la nego--

28/ Ibídem. p. 74 
29¡ Ibidem. p. 75 
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ciaci6n a llevar allí los articules de primera -
necesidad, al precio de plaza m§s inmediata, re
cargando Gnicamente los gastos necesarios para -
el transporte; tienen ustedes pues, una protec-
ci6n completa sobre este particular. Vienen aho 
ra las horas de trabajo, del descanso oblígate-~ 
rio. La jornada legal de trabajo ser<l de ocho -
horas en las minas, fábricas, cte.' (sigue le-
yendo). 

Decía el d.iputado Gracidas que quería que al 
guien le dijera qué era el salario, la justa com 
pensaci6n del salario; voy primero a senalar el
salario mínimo y despu@s hablarfi de la jtlsta com 
pensaci6n, que con tanta ansia desea saber el -
distinguido diputado Graci<las. El salario m1ni
mo, les he manifestado a ustede~ que no hay un -
solo Estado en el cual se haya legislado sobre -
el particular; el salario mínimo lo han entendi
do fijando cierta cantiddd y les vuelvo a repe-
tir a ustedes que ese no es el salario mínimo, -
que es una caricatura del salario minimo, que es 
la única base por la cual se puede redimir a la 
clase obrera mexicana: (Leyó). 

"!Jno de los reyes de Ft'ancia consideraba -
que la Francia seria muy dichosa y que los fran
ceses serían los hombres rnAs felices sobre la -
tierra el d1a en que todos tuviesen sobre su me
sa una gallina; pues bien, sefiores diputados, el 
Supremo Jefe de la Revolución, cumpliendo honra
da y patri6ticamente con las promesas solemnes -
hechas al pueblo mexicano, viene a decirle: 'To 
dos los trabajadores tendrán esa gallina en su ~ 
mesa porque el salario que obtengan con su traba 
jo, será bastante para tener alimentación, para
tener casa, para tener placeres honestos, para -
mantener a su familia'. (Aplausos). Ahora calcu 
lad si es cierto lo que os dije, que ese salari~ 
puesto por los gobiernos de los Estados es una -
caricatura ridícula de lo que debe ser el sala-
río minimo: hay que el~var, sefiores diputados, 
al trabajador de la miseria en que se encuentra, 
hay que sacarlo de la postraci6n en que se halla, 
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hay que sacarlo de esas chozas inmundas en que -
vive, en las haciendas y en las f6bricas, para -
decirle: 'sois hombre, y corno ciudadano de la -
RepGblica, todas las consideraciones que merece 
un hombre lib1'e', ésta es la independencia econó 
mica que os dijo aqui el ciudadano diputado Cra~ 
vioto, sobre la que debía hacerse la felicidad -
politica del pueblo. Un pueblo miserable, un -
pueblo harapiento, un pueblo pobre, no podrá ser 
jamás un pueblo libre". ~/ 

''··.y voy a explicar a ustedes en breves pa 
labras, y aqui mi contestación al seftor diputad~ 
Gracidas: ¿Qué es la :justa compensación del tra 
bajo? El autor Karl Marx, en su monumental obri 
'El Capital', examina el fenómeno económico de -
una manera perfectamente clara y perfectamente -
cientifica; el producto de una industria viene a 
representar, por una parte, el trabajo de un 
obrero; por otra parte representa el trabajo per 
sonal del empresario, y por otra parte represen~ 
ta el trabajo intelectual del inventor; porque -
las industrias no podrían prosperar si no se --
aprovecharan todos los adelantos de la ciencia, 
todas las invenciones, para hacer la producción 
más barata, es decir, producir más, con menos; -
de manera que podemos decir que hay dos clases -
de trabajo, tres clases de trabajo: un trabajo 
del inventor, otro del empresario y otro mate--
rial del trabajador; pero tambi~n tenemos en el 
producto el capital invertido; de manera que en 
el precio del producto debemos representar forza 
samente la retribución para el operario, así co~ 
mo la retribución para el empresario y la retri
bución para el inventor, la del perfeccionador -
de la indus~ria que presta un servicio muy impar 
tante, y además el pago del capital y sus ínter; 
ses. Estas son, esta es, la <lefinici6n cientifI 
ca y económica del valor de los productos. Abo~ 
ra bien, la cuestión entre la clase obrera y el 

30/ Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 75 y 76 
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capitalista, viene de esto: que el capitalista 
le da una cantidad muy pequefla al trabajador, de 
manera que el trabajador recibe, como es la par
te m&s d€bil, la pa~te menor, la m§s insignifi-
cante, saca luego el capitalista el capital in-
vertido y paga el interés, que siempre lo fija -
alto, paga el trabajo del inventor, la prima que 
da al inventor por hacer muchos de los descubri
mientos, y todavia cobra un excedente, y ese ex
cedente se lo aplica al capitalista, porque el -
capitalista, como en la fAbula del le6n, dice: -
esto me toca a titulo de que soy el empresario, 
esto me toca a titulo de que soy el inventor, es 
to me toca a título de que no me doblego, porqu; 
soy el mgs fuerte, y de aqu1 vienen constantemen 
te los pleitos entre el trabajo y el capital; eI 
capitalista exige que en ese excedente que queda 
tenga ~l una parte; de manera que hay que ver 
que el capitalista no vaya a llevarse todo ese -
excedente, sino que le dé una parte importante -
al trabajador en relaci6n a la importancia de -
sus servicios. Aquí tienen ustedes expuesta, en 
t~rminos sencillos, la causa eterna de la cues-
tión obrera y el conflicto eterno entre el capi
tal y el trabajo". 31/ 

Despu&s de otras intervenciones como la de 
MGgica, que defendía la Comisión que presidia, -
termina el acalorado debate que trajo como conse 
cuencia que se formulara el proyecto del art!cu~ 
lo 123. 

Para formular este proyecto del articulo --
123, se integró una comisi6n redactora presidida 
por Pastor Rouaix y con la colaboración de Victo 
rio Góngora, Esteban Baca Calderón, Luis Manuel
Rojas, Dionisia Zavala, Rafael de los Ríos, Sil
vestre Dorado, JesGs de la Torre y JosS l. Lugo. 
Aparte de la comisi6n federal, colaboraron en -
los trabajos otros diputados, principalmente J.N. 

31/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trdbajo. p. 76 y 77 
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Macias que fue el autor principal de la Exposi-
ci5n de motivos. El proyecto se termin6 el 13 -
de enero y se turn6 inmediatamente a la Comisi6n, 
donde se modific6 la limitaci6n a la protecci6n 
del trabajo econ6mico anicamente, extendiendo 
sus beneficios, a instancias de Mfigica, a todas 
las actividades de trabajo, sin modificar la fi
nalidad perseguida por la propia legislaci6n la
boral. 

En la 57 sesi6n ordinaria del 23 de enero -
de 1917, se presentaron a discusi6n el articulo 
So. y el 123, modificándose el primero a instan
cias de Hacías. Despu~s de las discusiones res
pecto al articulo 123 y el articulo transitorio, 
por medio de votaci6n nominal se lograron 163 vo 
tos afirmativos, naciendo de esa manera el pri-= 
rner precepto a nivel constitucional que otorgó -
derechos a los trabajadores, pasando M~xico a -
ser el primer pais que incorpora en su Constitu
ción, las garantías individuales. 

A partir de esa fecha, 23 de enero de 1917, 
el artículo 123 ha sufrido algunas rnodificacio-
nes que han cambiado su inter~s original, buscan 
do equilibrar los intereses. Este artículo con= 
tenía las características del movimiento revolu
cionario. El maestro Trueba considera que el ar 
tículo mencionado 11 está fundado en los princi--= 
píos revolucionarios del marxismo, en el princi
pio de la lucha de clases y otras teorías cuya -
pr~ctica conduce a la transformaci6n económica -
de la sociedad mexicana burguesa o capitalista 11

• 

32/ 

En lo que el Dr. Trueba llama 11 la dial,cti
ca marxista en el articulo 123 11

, nos muestra c6-
rno este precepto reconoce la lucha de clases, la 
teoria del valor que establece que s6lo el trab~ 
jo le da su valor a las cosas, la teor1a de la -
plusvalia que limita la jornada de trabajo esta-

32/ De Buen L. N~stoP. Op. cit. p. 325 
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bleciendo condiciones que favorec!an al trabaja
dor, otorg&ndole garantías m1nimas de salario y 
salarios remuneradores. La caracteristica prin
cipal del marxismo, continfia Trueba, se encuen-
tra en la reivindicaci6n de la clase trabajadora, 
la cual se hará efectiva por medio de la huelga, 
estableciendo como limite, la paz y el orden. 

Este movimiento (huelga), producirá una re
volución proletaria cambiando su estructura capi 
talista, por la socialización de los bienes de ~ 
producción. 

De Buen duda que este articulo contenga el 
principio de la plusvalia por medio de la jorna
da laboral, encontr5ndose 6sta, en cambio, en la 
participación de los trabajadores a las utilida
des obtenidas por la empresa. De Buen no acepta 
que el articulo 123 condene a la propiedad priva 
da, aún cuando su contenido puede coincidir coñ 
el humanismo marxista, así mismo tampoco está de 
acuerdo en que la huelga profesional que debe -
equilibrar los factores de la producci6n tratan
do de armonizar derecho y capital, se considere 
como un instrumento que transforme a la sociedad 
en socialista. 

El maestro Trueba, acertadamente afirma que 
esta tendencia marxista se encuentra levemente -
en el articulo 123 como una teoría de carácter -
econ6mica que explica de modo cientifico las re
laciones de la producción. De Buen insiste en -
que si se considera el marxismo desde el punto -
de vista político, condenando a la propiedad pri 
vada de los medios de producci6n, pierde su ca-~ 
r&cter marxista volvi6ndose socialista. 

El articulo 123 viene a proteger no s6lo el 
trabajo econ6mico como se trat6 en un principio, 
sino el trabajo en general, comprendiendo tanto 
el que se realiza dentro de la producci6n econ6-
mica como el de los empleados comerciales, drte
sanos, dom&sticos, abogados, m6dicos, artistds, 
deportistas, tEcnicos, etc. El maestro Trueba -
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nos señala acer'tadamente que "la grandiosidad 
del derecho mexicano del trabajo, radica precisa 
mente en que protege por igual a todos los que ~ 
prestan un servicio a otro o viven de su trabajo; 
consigna derechos sociales para la reivindica--
ci6n de la clase tvabajadora, que al ser ejerci
dos por ~sta, no s6lo transformaran las estructu 
ras econ6micas socializando los bienes de la pr; 
ducci6n, sino impondr§n las bases para hacer ex~ 
tensiva la seguridad social a todos los hombres, 
al amparo del humanismo proletario que se deriva 
del mencionado precepto social". 33/ 

El Dr. Alberto Trueba Urbina nos indica los 
principios en que se bctsa el citado articulo 123 
y en cuya ideología fundamenta su teorla inte--
gral del derecho del tr<lbajo y previsi6n social: 

lo. "El trabajo no es mercancía ni artículo 
de comercio, es actividad humana protegida y tu
telada por el poder social y por el poder pol!ti 
co, constitutivos de la doble personalidad del ~ 
Estado moderno, como per•sona de derecho público 
y como persona de derecho social, con facultades 
expresas en la Constitución". 

2o. "El derecho del trabajo, sustantivo y -
procesal, se integran por leyes proteccionistas 
y reivindicadoras de los trabajadores y de la 
clase obrera; consiguientemente es derecho de lu 
cha de clases". 

3 o . " Los t r a b a j ad o r· e s y lo s empre s arios o -
patronos son desiguales en la vida, ante la le-
gislaci6n social y en el proceso laboral con mo
tivo de sus conflictos". 

4o. "Los órganos del poder .soc1dl, Comisio
nes del Salario Minimo y del Reparto de Utilida
des y Juntas de Conciliación y Arb1tr·aje, están 

33/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 108 
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obligados a matet·idl.izar la protección y la rei
vindicaci6n de los trabajadores, a trav~s de sus 
funciones leeislativas, administrativas y juris
diccionales". 

So. 11 La .intervención del Estado político o 
burgu~s en las relaciones entre trabajo y capi-
tal, debe sujetarse al ideario y normas del ar-
ticulo 123, en concordancia con las atribuciones 
sociales que les encomiendan los art!culos 73, -
89 y 107 de la Constitución pol:i.tica". 

60. 11 El derecho del t:r•abajo es aplicable en 
el campo de la producci6n econ6mica y fuera de -
&l: a todo aqufil que presta un servicio a otro, 
en condiciones de igualdad, sin subordinar al -
obr·ero f:rente al p<H:rcno". 

7o. 11 1:1 Estado burgucs en ejercicio de sus 
atribuciones sociales crea en uni6n de las cla-
ses sociales, Trabajo y Capital, en las Comisio
nes de Salarios M1nimos y del Reparto de Utilida 
des, derechos objetivos minimos en cuanto a sali 
:rios y porcentaje de utilidades paru los trabaji 
dores". -

80. "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
siguiendo el ideario proteccionista del articulo 
123, est&n obligadas a redimir a los trabajado-
res para cuyo efecto deben tutelarlo en el proce 
so laboral en el que imperd el principio de desI 
gualdad de las parres con todas sus consecuen--~ 
cías socialesº. 

9o. "El derecho de los trabajadores de par
ticipar en las utilidades de las empresas, es -
reivindicatorio en cuanto obtienen un mínimo in
significante de la plusvalL1". 

100, "Los derechos socidles de asociación -
profesional obrera y huelga, en su libre ejerci
cio son esencialmente reivindicatorio~ porque 
tienen por objeto transformar el rGgimen capita
lista mediante el cambio de las estructuras eco-
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nómicas, socializando los bienes de la produc--
ción". 34/ 

El texto del artículo 123 es el siguiente: 

"B. DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES. 

Art. 123. El Congreso de la Unión, sin con
travenir a las bases siguientes, deberá expedir 
leyes sobre trdbajo, las cuales regirSn: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 
dom€sticos, artesanos y, de una nanera general, 
todo contrato de trabajo: 

I. La duraciQn de ia jornada m&xima será de 
ocho horas; 

II. La jorndda m~xima de trabajo nocturno se 
ri de siete horas. Quedan prohibidas: las lab; 
res insalubres o peligrosas para las mujeres y ~ 
los menores de dieciseis anos; el trabajo noctur 
no industrial·para unas y otros; el trabajo en~ 
los establecimientos comerciales, despu~s de las 
diez de la noche para la mujer y el trabajo des 
pu~s de las diez de la noche, de los menores d; 
dieciseis años; 

IlI. Queda prohibida la utilizaci6n del traba 
jo de los menores de catorce anos. Los mayores 
de esta edad y menores de dieciseis tendr~n como 
jornada m§xima la de seis horas; 

IV. Por cada seis dias de trabájo deber~ dis 
frutar el operario de un dia de descanso, cuand~ 
menos; 

V. Las mujeres, durante los tre~ meses ante 
rieres al parto, no desempenar5n trabajos fisi-
cos que exijan esfuer,zo material considerable, -

34/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Detecho del -
Trabajo. p. 108 y 109 



61 

En el mes siguiente al parto disfrutar6n forzosa 
mente de descanso, debiendo percibir su salario
integro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por su contrato. En el per!o 
do de la lactancia tendrán dos descansos extrao; 
dinarios por d5a, de media l1ora cada uno, para~ 
amamantar a sus hjjos; 

VI. Los salarios minimos que deber&n disfru
tar los trabajadores serJn generales o profesio
nales. Los primeros rcgir5n en una o en varias 
zonas econ6micas; los segundos se aplicargn en -
ramas determinadas do la industria o del comer-
cío o en profesiones, oficios o trabajos especi~ 
les. 

Los salarios mínimos generales deberan ser 
suficientes para satisfacer las necesidades nor
males de un jefe de familia, en el orden mate--
rial, social y cultural y para proveer a la edu
caci6n obligatoria de los hijos. Los salarios -
mínimos profesionales se fijarán considerando, -
adem§s, las condiciones de las distintas activi
dades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán de -
un salario minimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios minimos se f ljar5n por Comisi~ 
nes Regionales, integradas con representantes de 
los trabajadores, de los patrones y del Gobierno 
y serán sometidos para su aprobaci6n a una Comi
si6n Nacional, que se integrar~ en la misma for
ma prevista para las Comisiones Regionales; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder sa
lario igual, sin tener en cuenta sexo ni naciona 
lidad; 

VIII. El salario mínimo quedar& exceptuado de 
embargo, compensaci6n o descuento; 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una -
participaci6n en las utilidades de las empresas, 
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regulada de conformidad con las siguientes nor-
mas: 

a) Una Comisi6n Nacional, que se integrar5 
con representantes de los trabajndores, de los -
patronos y del Gobierno, fijar5 el porcentaje de 
utilidades que deba repartirse entre los trabaj~ 
dores. 

b) La Comisi6n Nacional practicará las in-
vestigaciones y realizarn los estudios necesa--
rios y apropiados para conocer las condiciones -
generales de la economia nacional. Tomar& así-
mismo en consideraci6n la necesidad de fomentar 
el desarrollo industrial del pais, el inter~s ra 
zonable que debe percibir el capital y la necesi 
ria reinversi6n de capitales. 

e) La misma Comisí6n podrá revisar el por-
centaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que lo justifiquen. 

d) La ley podra exceptuar de la obligaci6n 
de repartir utilidades a las empresas de nueva -
creaci6n durante un número determinado y limita
do de anos, a los trabajos de exploraci6n y a -
otras actividades cuando lo justifique su natura 
leza y condiciones particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilida
des de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabaja 
dores podrán formular ante la oficina correspon7 
diente de la Secretaria de Hacienda y Crédito PG 
blico las objeciones que juzguen convenientes, 7 
ajustándose al procedimiento que determine la -
Ley. 

f) El derecho de los trabajadores a partici 
par en las utilidades no implica ld facultad d¡ 
intervenir en la direcci6n o administraci6n de -
las empresas; 
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X. El sala~io deber§ pagarse precisamente -
en moneda de curso legal, no siendo permitido ha 
cerlo efectivo con mercancias, ni con vales, fi7 
chas o cualquier otro signo representativo con -
que se pretenda substituir la monedd; 

XI. Cuando por circunstancias extraordina--
rias deban de aumentarse las horas de jornada, -
se abonarA como salario por tiempo excedente, un 
ciento por ciento m&s de lo fijado para las ho-
ras normales. En ningfin c<lso el trabajo extraer 
dinario podr& exceder de tres horas diarias, nI 
de tres veces consecutivas. Los hombres menores 
de dieciseis aftos y las mujeres de cualquier -
edad, no ser§n admitidos en esta clase de traba
jos; 

XII. Toda empresa agrícola, industrial minera 
o de cualquier otra clase de trabajo, estar§ 
obligada, segGn lo determinen las leyes reglamen 
tarias, a proporcionar a los trabajadores c6mo-7 
das e higiénicas. Esta obligaci6n se cumplira -
mediante las aportaciones que las empresas hagan 
a un fondo nacional de la vivienda a fin de cons 
tituir dep6sitos en favor de sus trabajadores y 
establecer un sistema de financiamiento que per
mita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitacio
nes. 

Se considera de utilidad social la expedi-
c1on de una ley para la creaci6n de un organismo 
integrado por representantes del Gobierno Fede-
ral, de los trabajadores y de los patrones que -
administre los recursos del fondo nacional de la 
vivienda. Dicha ley regulará las formas y proce 
dimientos conforme a los cuales los trabajadorei 
podrán adquirir en propiedad las habitaciones an 
tes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el p§rra 
fo primero de esta fracci6n, situadas fuera de 7 
las poblaciones, están obligadas d estdblecer es 
cuelas, enferm~rias y demás servicios necesarioi 
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a la comunidad. 

Xlll. Adem~s, en estos mismos centros de traba 
jo, cuando su poblaci6n exceda de doscientos ha~ 
bitantes, deber5 reservarse un espacio de terre
no que no ser5 menor de cinco mil metros cuadra
dos, para el establecimiento de mercados pGbli-
cos, instalaci6n de edificios destinados a los -
servicios municipales y centros recreativos. 
Queda prohibido en todo centro de trabajo el es
tablecimiento de expendios de bebidas embriagan
tes y de casas de juego de azar; 

XIV. Los empresarios serán responsables de -
los accidentes del trabdjo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridos con 
motivo o en ejercicio de la profesi6n o trabajo 
que ejecuten; por 10 tanto, los patronos deberán 
pagar la indemnizaci6n correspondiente, segGn 
que haya traído como consecuencia la muerte o -
simplemente incapacidad temporal o permanente pa 
ra trabajar, de acuerdo con lo que las leyes de~ 
terminen. Esta responsabilidad subsistir& aGn -
en el caso de que el patrón contrate el trabajo 
por un intermediario; 

XV. El patr6n estar~ obligado a conservar en 
la instalac16n de sus establecimientos, los pre
ceptos legales sobre higiene y salubridad, y 
aJoptar las medidas adecuadas papa prevenir acci 
dentes en el uso de las mSquinas, instrumentos~ 
materiales de trabajo, asi como a organizar de -
tal manera 6sta, que resulte para la salud y la 
vida de los trabajadoes la mayor garantía compa
tible con la naturaleza de la neeoclaci6n, bajo 
las penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obcer,os como Jos empresarios -
tendrán derecho µara coligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, aso
ciaciones profesionales, etc 

XVII. Las leyes recono(etan como un derecho de 
los trabaj-:Jdores y de los pdtrcnos, las huelgas 
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y los paros; 

XVIII. Las huelgas ser5n l!citas cuando tengan 
por objeto conseguir el equilibrio entre los di
versos factores de la producci6n, armonizando -
los derechos del trabajo con los del capital. En 
los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de antici
paci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 
de la fecha sefialada para la suspensi6n del tra
bajo. Las huelgas ser~n consideradas como ilici 
tas, Gnicamente cuando la mayoría de los huel--= 
guistas ejerciere actos violentos contra las per 
senas o las propiedades, o, en caso de guerra, 7 
cuando aqu€llos pertenzcan a los cstablecimien-
tos y servicios que dependan del Gobierno; 

XIX. Los paros serfin licitas Gnicamente cuan
do el exceso de producción haga necesario suspen 
der el trabajo para mantener los precios en un 7 
límite costeable, previa aprobación de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre -
el capital y el trabajo, se sujetarAn a la deci
sión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, -
formada por igual nGmero de representantes de 
los obreros y de los patronos, y uno del Gobier
no; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus di 
ferencias al arbitraje o a ;ceptar el laudo pro~ 
nunciado por la Junta, se dar& por terminado el 
contrato de trabajo y quedará obligado a indemnl 
zar al ob~ero con el importe de tres meses de 
trabajo, adem§s de la responsabilidad que le re
sulte del conflicto. Esta disposici6n no ser~ -
aplicable en los casos de las acciones consigna
das en la fracci6n siguiente. Si la negativa -
fuera de los trabajadores, se dará pcr terminado 
el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un t~abajador -
sin causa justificada o por habe~ ingresado a --
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una asociaci6n o sindicat~, o por haber tomado -
parte en una huelga licita, estar5 obligado, a -
elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses de -
salario. La ley determinar~ los casos en que el 
patrono podr~ scv eximido de la obligaci6n de 
cumplir el contrato, mediante el PªBº de una in
demnizaci6n. Igualmente tendr5 la obligaci6n de 
indemnizar al trabajador con el importe de tres 
meses de salario, cuando se retire del servicio 
por falta de probidad del patrono o por recibir 
de ~l malos tratamientos, ya sea en su persona o 
en la de su c6nyuge, padres, hijos.o hermanos. -
El patrono no podrS eximirse de esta responsabi
lidad, cuando los malos tr'atamientos provengan -
de dependientes o familiares que obren con el -
consentimiento o tolerancia de ~l; 

XXIII. Los crfiditos en favor de los trabajado-
res, por salarios o sueldos devengados en el Gl
timo ano, y por indemnizaciones, tendrán prefe-
rencia sobre cualesquiera otros en los casos de 
concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraidas por los trabaja 
dores a favor de sus patronos, de sus asociados~ 
familiares o dependientes, s6lo será responsable 
el mismo trabajador, y en ningfin caso y por nin
gdn motivo se podr6 exigir a los miembros de su 
familia ni ser&n exigibles dichas deudas por la 
cantidad excedente del sueldo del trabajador en 
un mes; 

XXV. El servicio para la colocaci6n de los -
trabajadores ser~ gratuito para ~stos, ya se --
efectGe por oficinas municipales, bolsas de tra
bajo, o por cualquier otra íns1ituci6n oficial o 
particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre 
un mexicano y un empresario extranjero, deber§ -
ser legalizado por la autoridad municipal compe
tentP y visado por el C6nsul de ld naci6n a don
de el trabajador tengci que ir, ~n el concepto de 
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que, además de las clfiusulas ordinarias, se cspe 
cificar5 claramente que los gastos de la repa--~ 
triaci6n quedan a cargo del empresario contratan
te; 

XXVII. Ser~n condiciones nulas y no obligargn a 
los contrayentes, aunque se expresen en el contra 
to: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana 
por lo notoriamente excesiva, dada la indole del 
trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remu
nerador a juicio de las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una -
semana para la percepci6n del jornal. 

d) Las que seílalen un lugar de recreo, fonda, 
caf~, taberna, cantina o tienda para efectuar el 
pago del salario, cuando no se trate de empleados 
de esos establecimientos. 

e) Las que entranen obligaci6n directa o in
directa de adquirir los artlculos de consumo en -
tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en -~ 
concepto de multa. 

g) Las que constituyan !'enuncia hecha. por el 
obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo y enfermedades profesio 
nales, perjuicios ocasionados por el incumplimien 
to del contrato~ o por desped1rsele de la obra.-

h) Todas las dcm~s estipulaciones que impli 
quen renuncia de algGn derecho consagrado a fa-~ 
vor del obrero en las leyes de protecci6n y auxi 
lío a los trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que -
constituyan el patrimonio de la familia, bienes 
que serán inalienables, no po<lran sujetarse a -
gravámenes reales ni embargos, y ser~n transmisi 
bles a titulo de herencia con simplificaci6n a; 
las formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Se considera de utilidad pGblica la exp~ 
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dici6n de la Ley del Seguro Social, y ella com-
prenderá seguros de la invalidez, de vida, de ce 
saci6n involuntaria del trabajo, de enfermedadei 
y accidentes y otras con fines an~logos; 

XXX. Asimismo seran consideradas de utilidad 
social, las sociedades cooperativas para la cons 
trucci6n de casas baratas e hlgi6nicas, destina~ 
das a ser adquiridas en propiedad por los traba
jadores en plazos determinados, y 

XXXI. La aplicaci6n de las leyes del trabajo -
corresponde a las autoridades de los Estados, en 
sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 
competencia exclusiva de las autoridades federa
les en asuntos relativos a la industria textil, 
el~ctrica, cinematogr~fica, hulera, azucarera, -
mineria, petroquimica, metalGrgica y siderGrgica, 
abarcando la explotaci6n de los minerales b5si-
cos, el beneficio y la fundici6n de los mismos. 
asi como la obtcnci6n de hierro rnet&lico y acero 
a todas sus formas y lieas y los productos lami
nados de los mismos, hidrocarburos, cemento, fe
rrocarriles y empresas que sean administradas en 
forma directa o descentralizada por el Gobierno 
Federal; empresas que actGen en virtud de un con 
trato o concesi6n federal y lan industrias que -
les sean conexas; empresas que ejecuten trabajos 
en zonas federa les y a g u as t e r r i ·:o ria les ; a e o n -
flictos que afecten a dos o mas Entidades Federa 
tivas; a contratos colectivos que hayan sido de~ 
clarados obligatorios en mas de una Entidad Fede 
rativa y, por Gltimo, las obligaciones que en mi 
teria educativa corresponden a los patronos, en
la forma y términos que fija la Ley respectiva 11

• 

El texto original del art!culo 123 casi se 
conserva intacto con excepción de las sieuientes 
fracciones: 

En la fracci6n IlI, la edad mínima para tra 
bajar era de doce anos, actualmente es de catar~ 
ce. En la Frac. VI se expresaba: "El. salario mí 
nimo ser§ el que se considere bastante, atendie~ 
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do a las necesidades de cada regi6n, para cubrir 
las necesidades normales del obrero (educación, 
placeres honestos, etc.) considerandolo como -
padre de familia. En las empresas agricola, co
mercial, fabril y minera tendrSn derecho a parti 
cipar en las utilidades". -

La fPac. XVIII expresaba: "Los obreros de 
los establecimientos fabriles militares del go-
bierno de la RepGblica, no estar5n comprendidos 
en las disposiciones de esta fracción, por ser -
asimilados al Ejército Nacional". 

La frac. XXIX decía: "Se consideran de uti 
lidad social el establecimiento de cajas de seg~ 
ros populares, de invalidez, de vida, de cesa--~ 
ción involuntaria de trabajo, de accidentes y 
otros con fines análogos, por lo cual, tanto el 
Gobierno Federal como el de cada Estado deberán 
fomentar la organizaci6n de instituciones de es
ta índole para infundir e inculcar la prevision 
popular". 

En cuanto a la frac. XXXI, es de nueva crea 
ción, ya que no existía en el texto original, -
asimismo el inciso B fue creado posteriormente. 

Las reformas que ha sufrido el mencionado -
articulo 123 son las siguientes: 

la. Se federaliz6 la legislación laboral to 
mando en cuenta la inconveniencia de que cada Ei 
tado de la RepGblica tuviera leyes distintas. 

Se declar6 que la ley del Seguro Social era 
de utilidad pGblica. 

Propuesta: Dn. Emilio Portes Gil. 

Publicada por el Diario Oficial de la Fede
ración con fecha 6 de septiembre de 1929. 

2a. Se estableci6 que si las Comisiones es
peciales no acordaban el salario m1nJmo, ~ste lo 
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establecería la Junta Central de Conciliaci6n y 
Arbitraje correspondiente. 

Propuesta: Diputado O.M. Trigo, L.G. M~r--
quez, D. C&rdenas Mora, Pedro C. Rodríguez y J.C. 
Peña. 

Diario Oficial de la Federaci6n. 4 de no--
viembre de 1933. 

3a. Se crea, a nivel constitucional, una ju 
risdicci6n federal laboral. Se adiciona la fra~ 
ci6n XXXI que senala las excepciones en que las
autoridades federales aplicarfin las leyes de tra 
bajo. 

Propuesta: Dn. Manuel Avila Carnacho. 
Diario Oficial: 18 de noviembre de 1942. 

4a. Incorpora a los empleados al servicio -
del Estado, dividi6n<lose en dos incisos el cita
do articulo 123, correspondiendo el inciso A al 
texto original, que comprend!a a obreros, jorna
leros, artesanos, empleados, dom~sticos y en ge
neral a todo contrato de trabajo; y el inciso B 
con catorce fracciones que comprendía a los em-
pleados del Gobierno. 

Propuesta: Adolfo López Mateas. 
Diario Oficial: 6 de diciembre de 1960. 

Sa. Se aclar6 una discrepancia entre el tex 
to publicado y el que se contenia en la minuta ~ 
que el Congreso de la Uni6n envió al Poder Ejecu 

·tivo para su publicaci6n, referente a la frac. = 
IV del inciso A. 

Propuesta: Grupo de Senadores durante el g~ 
bierno de Dn. Adolfo López Mateos. 

Diario Oficial: 27 de noviembre de 1961. 

6a. Se prohibi6 el trabajo nocturno a meno
res de dieciseis anos. Se elev6 de doce a cator 
ce anos la edad minima para trabajar. Se establ¡ 
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cieron salarios mínimos profesionales, fijándose 
por zonas econ6micas la determinaci6n de los sa
larios mínimos. Se reform5 el sistema para re-
parto de utilidades. Se estableci6 la imposibi
lidad de que el patr6n d5 por terminada la rela
ci6n laboral sin causa justificada, con las ex-
cepciones fijadas en forma reglamentada. Se adi 
cion6 una relaci6n de empresas nuevas como son ~ 
petroquímica, siderGrgica, metalGrgica, abarcan
do explotación de minerales básicos, beneficios 
y fundición de los mismos, obtenci6n de hierro -
met&lico y acero en todas sus formas y los pro-
duetos laminados de los mismos. 

Propuesta: Lic. Adolfo L6pez Mateas. 
Diario Oficial: 21 de noviembre de 1962. 

7a. Establece un sistema diferente en lo 
que se refiere a casas habitaci6n para los traba 
jadores mediante la creaci6n del Instituto del 7 
Fondo Nacional para la Vivienda del Trabajador, 
declarando de utilidad pGblica la expedici6n de 
una ley para la creaci6n de un organismo tripar
tí ta administrador del fondo. Este precepto ori
gin6 la seguridad social habitacional. 

Propuesta: Lic. Luis Echeverria Alvarez. 
Diario O f i e i a .l : 11i de fe b re ro de 1 9 7 2 • 

Del texto del articulo 123 se desprende: 
que reconoce dos clases sociales, los trabajado
res y los propietarios de los medios de produc-
ci6n; que sus normas tutelan a los miembros de -
la clase trabajadora, ya que los mismos son pro
teccionistas y reivindicadoras con carácter so-
cial, favoreciendo a la clase trabajadora. Por 
lo mismo, este articulo es un derecho clasista, 
de lucha, que tiende a buscar un equilibrio mejo 
randa las condiciones de los trabajadores, y de; 
tro de sus finalidades reivindicatorias, aspira; 
a la recuperaci6n del valor no remunerado del 
trabajador; de ah1 que busque la reivindicaci6n 
de los derechos del proletariado llegando a la -
socializaci6n de los medios de producci6n, utili 
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zando los derechos que se derivan de la asocia-
ci6n profesional y de la huelga. 

En esta forma, los derechos consignados en 
este articulo, buscan el cambio de la estructura 
de la sociedad capitalista, buscando en el huma
nismo marxista los fines del bien coman, haci~n
dolos extensivos siri·distinci6n de clases y a -
trav~s de la seguridad colectiva y justicia so-
cial. 

En esta forma el origen del derecho mexica
no del Trabajo se nutre principalmente en el ar
ticulo 123, por sus normas que <lignifican al tra 
bajador, considerjndolo en su naturaleza humana7 

En cuanto al aspecto procesal, hacemos hin
capi~ en la originalidad de las normas procesa-
les establecidas en el artículo 123, ya que no -
existen antecedentes de las mismas en ningfin de
recho procesal anterior. Al respecto, el maes-
tro Trueba Urbina afirma que "el verdadero dere
cho procesal del trabajo naci6 en M~xico y para 
el mundo con el mencionado articulo 123, que es
parció su luz social en todos los continentes". 
~/ 

Con todo lo anteriormente expuesto, no que
da duda de que el artículo 123 viene a romper -
los moldes de las constituciones políticas ante
riores, creando un estatuto protector de todos -
los trabajadores, reivindicando a la vez los de
rechos del proletariado. 

EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

A partir del movimiento revolucionario de -
1910 se expidieron leyes agrarias de reparto de 
tierras, siendo el Gral. Lucio Blanco, el prime-

35/ Trueba Ur·bina, Alberto. "Nuevo Derecho Pro
cesal del Trabajo". Ed. PoPrúa. México 1971, 
p. 20 
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ro en entregar tierras a los peones, repartí5ndo 
les pequeñas parcelas de la Hacienda de los Bo-~ 
rregos el 30 de agosto de 1913, en el Estado de 
T ama u lipa s . 

Al fallar la Convenci6n de Aguascalientes, 
los grupos armados se dividen en tres, carrancis 
tas, villistas y zapatístas, cada uno con sus -~ 
propias .ideas agra1~ias pero unificada en cuanto 
al prop6sito de entregar la tierra a los campesi 
nos. Cada caudillo expide su ley al respecto, -
Carranza en Veracruz, el 6 de enero de 1915, la 
Ley de Villa. y la de Zapata, proclamada en Joju
tla el 18 de abril de 1916. Zapala luchaba bajo 
su bandera de "Tie1'ra y Libertad". 

Las normas agrarias que ordenan la restitu
c1on y dotaci6n de tierras a los campesinos vie
nen a integrarse en la Constituci6n Mexicana de 
1917, en el articulo 27. 

La iniciativa del art5culo 27 fue redactada 
por los mismos que participaron en la elabora--
ci6n del proyecto del Art. 123, y se prcsent6 a 
la consideraci6n del Congreso, en la sesi6n del 
24 de enero de 1917. El 29 de enero de ese mis
mo ano, se entreg6 el dictamen correspondiente, 
apresurando Dn. Andr~s Magall6n las discusiones 
del mismo, temiendo que se dejara la resoluci6n 
del problema agrario para un Congreso posterior. 

Fueron varios los oradores que intervinie-
ron en la discusi6n del articulo 27, entre ellos 
el diputado Luis T. Navarro, pero la m~s impor-
tante fue sin duda la del Gral. Jara, quien alu
dí6 a la !ntima relaci6n que tiene este articulo 
con el 123 por el contenido social que ambos pre 
sentan. Del discurso del Gral. Heriberto Jara,
hemos escogido un pArrafo por la importancia que 
tiene para nuestro terna: 

11 
••• Todas las Naciones libres, amantes del 

progreso, todas aquellas que sientan un verdade
ro deseo, un verdadero placer en el mejoramiento 
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de las clases sociales, todos aquellos que ten-
gan el verdade~o deseo de hacer una labor liber
~aria, de sacar al trabajador del medio en que -
vive, de ponerlo como hombre ante la sociedad y 
no como bestia de Cdrga, recibirJn con beneplSci 
to y jGbilo la Constitucí6n mexicana, una hurra
universal recibirá ese sagrado libro de uno a -
otro confín del mundo. (Aplausos). St senores, 
si este libro le completamos con una ley de esta 
naturaleza, ld naturaleza de la cuestión agraria, 
pondremos a salvo los intereses nacionales, que
da asegurado el pedazo de tierra p~ra el pequeno 
lab~ador: esta ley le <lir§ de una manera clara: 
ya no serás el escldvo de ayer, sino el dueno de 
maftana; ya no irds al campo a labrar un surco, 
dejando tu sudor, dejando tus energícts embarra-
das alli, puede decirse en la tierra, a cambio -
de unos miserables veinte o veinticinco centavos; 
ya no, ya tendrás tu pequefio pedazo de tierra pa 
ra labrarla por tu cuenta, ya serSs <lueno de --~ 
ella, ya participaras de sus beneficios, sin que 
nadie venga a despojarte; ya no te levantarás 
con el azote, a las tres de la manana, a rezar -
el famoso alabado, a rezarle a ese Dios que ha -
permitido tenerte como esclavo y que no ha perm! 
tido tenerte como cente; ya no ir§s a darle las 
gracias en vano por aquellos favorez que te con
tara el cura, quien te decía que tu reino no es 
de este mundo, que tu mansedumbre, tu humildad, 
tu respeto al patr6n te lo prcmiar~a con un ji-
r6n de cielo; vas a ver lo que estA aqui en la -
tierra) porque con esta ley se te va a dar un P! 
daza donde puedas sembrar y donde puedas vivir. 
(Aplausos)". ~/ 

El articulo 27 se aprob6 por 156 votos a fa 
vor y cinco en contra. Entre los principios so~ 
ciales que contiene están el reconocimiento del 
derecho que tiene la Naci6n para en t~do tiempo 
imponer a la propiedad privada las modalidades -

~/ Trueba Urbina ~ Alberto, "Nuevo Derecho del 
Tr· abajo" . p . 4 5 9 y 11 6 O 
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que dicte el inter~s pGblico. Asimismo regula -
el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiaci6n, distribuyendo equi
tativamente la riqueza pGblica y dictando al mis 
mo tiempo medidas para su conservaci6n, fraccio~ 
nando los latifundios, para el desarrollo de la 
pequena propiedad, para que se creen nuevos cen
tros de poblaci6n agr1cola con las tierras y 
aguas indispensables, fomentando la BflPÍcultura 
y dictando las medi<laE ncccsdrias para evitar la 
destrucci6n de los elementos naturales, evitando 
que se dafie la propieddd y confirmando la entre
ga de terrenos hecha conforme la ley del 6 de 
enero de 1915, elevando 6sta al rango de ley 
constitucional. 

Este articulo, conjuntamente con el 28 cons 
titucional determinan el derecho a la tierra en 
favor del campesinado y ordenan la intervenci5n 
del Estado en la vida econ6míca, tienen como me
ta y objetivo primordidl, la tutela de las cla-
ses econ6micamente d6biles. Todos estos estatu
tos nuevos opuestos al r~gimcn del derecho pnbli 
co y a los derechos politices que informaron aT 
antiguo sistema de garantias individuales, cons
tituyen el primer tipo de Conslituci6n en el mun 
do que abre camino a un nuevo modelo que es conZ 
cido como Constltuci6n politice-social. 

En el momento en que se promulga la Consti
tuci6n de 1917, comienzan las demandas sociales, 
los campesinos basados en el articulo 27, para -
obtener sus tierras, y los obreros con el fin de 
mejorar sus condiciones laborales y econ6rnicas, 
con base en el art1culo 123 constitucional. 

Ambos articules persiguen la misma finali-
dad reivindicatoria, los obreros la socializa--
ci6n de los bienes de producci6n y los campesi-
nos el reparto total de las tierras. 

Para terminar, se transcribe el texto del -
art1culo 27 constitucional, base de nuestro dere 
cho agrario: 
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Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los limites del territorio 
nacional corresponde originariamente a la Naci6n . 
. . . e te. 

d) LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO 

El origen de la tco1ia integral se encuen-
tra en las normas del derecho mexicano del traba 
jo y en las de previsi3n socia), complementadas 
con ld comparaci6n y función del Derecho Social 
en el articulo 123 d0-~u0stra Const ~tuci6n ~~ge~ 
te, y sus normas no solo protegen SJno tambJen -
reivindican d los trabajadores, proyect~ndose en 

.diferentes áreas de la vida de los mismos, en -
virtud de su carácter clasista. 

En el anSlisis del articulo 123, encuentra 
la Teor'.i'.a Integral e.l cacácter social del dere-
cho del trabajo, as! como sus metas proteccionis 
tas y reivindicddoras en favor de los trabajado~ 
res, metas que se advierten desde los debates 
del Constituyente de Quer~taro, hasta el adveni
miento de nuestra Cart<l Magna y por consecuencia, 
la teoria socictl del derecho del trabajo. De di 
chas debates nace a la luz un nuevo derecho deI 
trabajo~ en el cual no solamente se protege al -
trabajador, al obrero, sino en forma general a -
todos aquellos que se rigen por un contrato de -
trabajo, abarcando a los trabajadores libres o -
aut6nomos, a las profesiones liberales, a los -
contratos de prestaciones de servicios del C6di
go Civil, etc. Asimismo, nacieron derechos rei
vindicatorios de la clase trabajadora. Por eso 
el articulo 123 se encuentra inspirado en la dia 
16ctica marxista como Instrumento de lucha de -
clase y con la finalidad de socializar los bie-
nes de produccí5n que consignan derechos reivin
dicatorios esenciales para la clase trabajadora, 
que son el de asociaci6n profesional, la huelga 
y la participaci6n en las utilidades de las em-
presas. 
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El Dr. Alberto Trueba Urbina manifiesta su 
idea de justicia social diciendo que la misma se 
encamina más lejos de lo que han pensado los fi-
16sofos y juristas contcmpor5neos porque en su -
concepto de la funci6n distributiva de la justi
cia social se incluven como aspecto medular la -
acc1on reivindicatoria y que es indispensable 
que la clase obrera recupere aquello que le per
tenece y que ha sido objeto de explotaci6n, y 
así concluye que "J.a justicia social es justicia 
distributiva en el sentido de que ordenu un régi 
men que las desigualdades tradicionales han mdn~ 
tenido desordenadamente; s6lo restableciendo es
te orden se reivindica al pobre frente al podero 
so. Tal es la esencia de la justicia social".~ 
37/ 

El maestro Trueba Urbina afirma que fsta es 
la justicia social a que alude el articulo 123, 
no s51o de equilibrio y de mejoras econ6micas de 
la clase obrera, sino b5sicamente reivlndicadora 
y esta reivindícaci6n pretende la distribuci6n -
equitativa de los instrumentos o bienes de pro-
ducci6n, asi como la socializaci6n de los mismos; 
y resume su Teoría Integral diciendo: 

lo. 11 La Teoría lntt-1gral divulga el conteni
do del articulo 123, cuya grandiosidad insupera
da hasta hoy identifica el derecho del trabajo -
con el derecho social, siendo el primero parte -
de ~ste. En consecuencia, nuestro derecho del -
trabajo no es derecho pGblico ni derecho privado. 

2o. Nuestro derecho del trabajo, a partir -
del 1º de mayo de 1917, es el estatuto proteccio 
nista y reivindicador del trabajador; no por -
fuerza expansiva, sino por mandato constitucio-
nal que comprende: a los obreros, jornaleros, -
empleados, dom~sticos, artesanos, bur6cratas, 
agentes comerciales, m€dicos, abogados, artistas, 

37/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 221 
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deportistas, torer'os, técnicos, ingenieros, etc,, 
a todo aquel que presta un servicio personal a -
otro mediante una remuneraci6n. Abarca a toda -
clase de trabajadores, d Jos llamados "subordina 
dos o dependientes" y a los aut.ónomos. Los con:
tratos de prestación de servicios del Código Ci
vil, as1 como las relaciones person<lles entre 
factores y dependientes, comisionistas y comiten 
tes, etc., del Código de Comercio son cont:ratos
de trabajo. La nueva Ley federal del Trabajo re 
glamenta actividades laborales de las que no se 
ocupaba la ley anterior. 

3o. El derecho mexicano del trabajo contie
ne normas no s6l~ proteccionistas de los trabaja 
dores, sino reivindicatoras que tienen por obje:
to que ~stos recuperen l<l plusvalía con los bie
nes de la producci6n que provienen del r6gimen -
de explotaci6n capitalista. 

4o. Tanto en las relaciones laborales como 
en el campo del proceso laboral, las leyes del -
trabajo deben proteger y tutelar a los trabajado 
res frente a sus explotadores, as1 como las Jun:
tas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la misma ma
nera que el Poder Judicial Federal, están obliga 
das a suplir las quejas deficientes de los trabi 
jadores (ar,t. 107, frac, II de la Constitución):
Tambi~n el proceso laboral debe ser instrumento 
de reivindicaci6n de la clase obrera. 

So. Como los poderes pol!ticos son inefica
ces para realizar la reivindicación de los dere
chos del proletariado, en ejercicio del articulo 
123 de la Constitución social que consagra para 
la clase obrera el derecho a la revolución prole 
taria podr~c cambiarse las estructuras econ6mi-:
cas, suprimiendo el r~gimen de explotación del -
hombre por el hombre. 

La teoria Integral es, en suma, no sólo la 
explicación de las relaciones socia!Fs del Ar--
ticulo 123 -precepto revolucionario- y de sus 
leyes reglamentarias -productos de la demacra--

.. 
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cia capitalista- sino fuerza dial~ctica para la 
transformación de las estructuras económicas y -
sociales, haciendo vivas y din~micas las normas 
fundamentales del trabajo y de la previsi6n so-
cial, para bienestar y felicidad de todos los 
hombres y mujeres que viven en nuestro país". --
~/ 

El maestro Trueba justifica la <lenominaci6n 
de "Teoría Integral", aduciendo que es "la inves 
tigaci6n jurídica y social, en una palabra, cie; 
tifica, del artículo 123, por el desconocimient~ 
del proceso de formaci6n del precepto y frente a 
la incomprensi6n de los tratadistas e interpreta 
cienes contrarias al mismo de la mSs alta magis~ 
tratura". 

Asi, a la luz de la teor1a Integral, el Dr. 
Alberto Trueba Urhina, como idea innovadora, ex
presa que nuestro derecho del trabajo no nace 
del derecho privado sino de la lucha sangrienta 
de nuestra revoluci6n, al igudl que el derecho -
agrario, y ambos se transforman en derecho so--
cial plasmándose en nuest~a Car~a Magna, en los 
artículos 27 y 123. 

38/ Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del -
Trabajo. p. 223 y 224 
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11 - LA HUELGA 

a) Antecedentes hist6ricos. 
nario. e) Conceptc legal. 
prudencial. 

a) ANTECEDENTES HISTORICOS 

b) Concepto doctri
d) Concepto juris--

La huelga es un movimiento que ha sufrido -
grandes cambios, desde sus inicios en que se pro 
hibi6 y reprimi6 por el c6diBo penal al conside~ 
rarse como delito, pasando por una etapa de li-
bertad y tolerancia, hasta llegar a ser un dere
cho de car~cter constitucional. 

Para el mejor estudio cronol6gico de la --
huelga, dividiremos @ste en cuatro etapas o pe-
ríodos: 

ler. periodo: En las primeras 6pocas de la 
historia la huelga no tuvo ninguna importancia, 
ni siquiera los movimientos que algunos autores 
consideran como tal, se pueden calificar como -
huelgas. Po~ ejemplo, dl referirnos a la retira 
da de los plebeyos en Roma, al monte Aventino, ~ 
en el ano 493 a.c. con carficter de una protesta 
pGblica. Como a los esclavos se les negaba la -
calidad de personas, desde el punto de vista ju
r1dico se les neBaba la posibilidad de rehusarse 
a trabajar. 

Sin embargo en Fenicia, los trabajadores se 
declararon en huelga en mfiltiples ocasiones, en 
verdaderas huelgas de intereses, ya que estos 
trabajadores dependian de empresas que tomaban a 
su cargo, por medio de contratos, la realizaci6n 
de trabajos oficiales o la atención de servicios 
pfiblicos. 

En el ano 1923 a.c. hubo una suspensi6n de 
labores de albaftiles, en 146 a.c., en Egipto, -
otra de ladrilleros, o la del gremio de tocado-
res de flautas, en Roma. 
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Es dificil considerar al mundo antiguo como 
escenario de huelgas, renido con el r6gimen de -
esclavitud que prcvalecia en <lquella &poca. Con 
siderando que la hu0lgd solo puede entenderse 
donde exista un contrdtO de traba·jo, puede consi . ... ""'" -derarse que anllBuamcnte no se conoc1an estas 
formas de presi6n. Mns que huelgas eran robeli~ 
nes, como la que produce Espartaco, o la retira
da al Monte Saerado, que tiene cardcter de pro-
testa de orden pol1t ico. Los sucesos de Egipto, 
G r e e :i a y Ro m a , a ú n '-' u ,in el o m e c (' ( i e t • o n L1 t: a J i f i e a 
c16n de huelgas, s61o revisten un valor anccd6rT 
co. 

Alcnso Garcí.i dil°:e dl re~;pcc to que "en el -
Imperio romano y a partir del sJgio 111 o del IV, 
puede e o ns id e r d r se que ex i. s t en verdad e r· as hu el - -
gas. Ahora bien, debe hacerse lo salvedad de -
que el fen6meno do las huelg<ls y las coaliciones 
en la ~poca romdna no es propio solamente de las 
relaciones de trclbiljo, cino también de las rela
ciones comerciales. Al puso de las alteraciones 
que estos fen6menos produjeron, se salió con es
peciales reglamentaciones que se concretaron en 
la regulaci6n con car5cter minucioso de determi
nadas profesiones liBadas a ciert·os tipos de ac
tividades cuya continuid<ld se cons.iderdba esen-
cial. Todavla en postura mas r1gida, cabr1a ci
tar dos constJtuciones de Zen6n, que estatuyeron 
graves penas contra los obreros que abandonasen 
su trabajo, rehusando concluir el comenzado por 
otro, e incluso impidiendo trabajaran los dem5s, 
así como contra comeJ1 ciantes y artesanos que se 
coligasen para las elevaciones de los precios". 
~/ 

Las corporaciones han significado un adelan . -
to con respecto a los reg1menes anteriores. En 
esa ipoca no habla enemistud entre maestros y --

39/ R u pre eh t , A 1 f re do , " e o n f 1 i .: t o s C o 1 e e t i v os -
del Trabajo". Abe ledo Perrot Ed. - Buenos Ai 
res, Argentina, 1967. p. 81 
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campaneros, adem§s de que el trabajo no era li-
bre, sino que exist1a una organizacio~ social -
que debia respeLdrSe y la cual no toleraba alza
mientos en contrd de ellJ. Lo anterior, aunado 
a la ioexistenc.id de mdrcadas diferencids socia
les, contribuyeron d dete~minar el g~nero de re
laciones que prevctlec~dn entre los diferentes 
miembros de la corporac16n. 

De Ferrar- i op1na que 11 
••• s1 ld huelga no -

fue descon0c1da en todo ese perlodo de la econo
mía urbana, tuvo, en cambio, el car~cter de un -
episodio aislado y un significado que lo distin
guirá completamente de las coaliciones que en la 
~poca siguiente LCmenzaron, con su in1ensidad y 
repet1c16n, d perturbar el orden socldl 11

• 110; 

No obstdnte, al comenzar a decaer el siste
ma, aparecen Las huelgas, coincidiendo con los -
inicios de la trdnsformaci6n industrial. 

P~rez Paton caracteriza esta primera etapa 
al decJr: "La huelga es un fenómeno pr'opio de -
la civilizaci6n moderna. Ha brotado Juntamente 
con el principio de libertad industrial proclama 
do por la Revoluci6n Francesa. Si bien hubo ei 
tiempos antiguos y en ld Edad Media amagos de pa 
ro de trabajo, nunca aJcanza~on la trascendencii 
que tiene hoy este movimiento organizado y siste 
matizado que puede paralizar en pocas horas y ¡ 
voluntad de los dirigentes obreros todd la acti
vidad product0ra de un pais. El car&cter servil 
del trabajo en aquellas €pocas~ el aislamiento -
en que viv!an los pueblos y la ausencia casi to
tal de un industrialismo poderoso y mdltiple co
mo el de hoy, eran factores adversos al. estalli
do de huelgas, que, cuando se produc1an, eran mi 
radas como insurrecciones y castigadas con penai 
severísimas". 41/ 

Esta 'poca termin6 al suprimirse Las carpo-

~O/ Ibidem. p. 82 
41 / I bid em • p • 8 2 



83 

raciones y el edicto de TURGOT, el cual prohib!a 
las reuniones de los trabajadores y de los patr2 
nos, 

2o. Per!odo: Etapa del Capitalismo Liberal. 
En esta ~poca las condiciones de trabajo varian 
motivadas por numerosos factores. Se descubren 
mundos nuevos y t&cnlcas que ocasionan un grdn -
esplendor material. Se despierta el inter6s por 
las investigaciones del mundo fisico, se produ-
cen reformas religiosas, descr6ditos de ciencias 
medieva.les, se desdrrollu el comer·c:io ultr·amari
no e internacionill; Las bolsds y los bances am-
plían enormemente el mundo económico. 

Tambi6n se aGna la libertad política, la -
cual se inicld con la Revo.lución !'rc1ncesa, crean 
do una conciencia de libertad, esencia de ese pi 
ríodo. Se cons.ídera al hombre libre para traba:
jar o no, pard aceptar el empleo que se le ofre
ce o rechazarlo, etc., lo cual origina Gn estado 
de miseria en la clase trabajadora. Entonces se 
considera la huelga como el medio m~s eficaz pa
ra obtener un mejor modo de vida. 

Sin embargo, la &poca era hostil a las mani 
festaciones obreras y se considcr6 a la huelga :
como un hecho ilicito. Ya en 1303 Eduardo I de 
Inglaterra prohlbi6 en forma absoluta y tajante 
los acuerdos que pretendieron mcdificar la orga
nizaci6n industrial, el monto de los salarios o 
la duración del trabajo, declarando asimismo ile 
g1timas las hueleas. Estas prohibiciones pasa-:
ron a formar carta de naturalizaci6n dentro del 
Cammon Law. En el siglo XVI, Francia y Alemania 
prohiben modificar la organización de la indus-
tria o las condiciones de trabajo. A fines del 
siglo XVIII, Francia e Inglaterra ratifican las 
disposiciones anteriores a1 prohibi~ el derecho 
de asociarse, ocasionando que se con6iderara la 
huelga como un delito. 

En Lyon, en 1539, una huelga prolongada de 
impresores, provocó que Francisco l. prohibiera, 
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en 1541, toda suspensi6n brusca de trabajo. 

En 1791, durante la Revoluci6n Francesa, 
por medio de la ley Chapellier se prohibe la 
huelga y su untececlente necesario que es la co~ 
liciún, pero posteriormente, en 1861l Napoleón 111 
la vuelve d permitir. En esa misma ~poca es --
cuando en lngJaterra convierte la huelga en un -
de 1 i t o , pu e s c1 ú n 1.· u a n d o a s i s t e a l t. r a b a j a do r e 1 
derecho de as1~t1r o no a sus labores, la situa
ci6n cambia cudndo son varios Jos que deciden no 
t !' ci b a j d r" E l E s t ;i d o ú n J e a m e n t e o b s e r v éJ b d e l j u~ 
go de las flH=r 1 zas ecc,nümicas, .limitándose> a evi
tar actos de violcn~ia, pero permitiendo que las 
dos fuerzas, cap11al y trabaJo arreglaran sus -
problemas ellos mismos (pn 1~ ante~ior se obser
va und marcadd iniluencia de1. liberalismo), Se 
castigaba la p1csi6n ejercida por parte de los -
huelguistas hac1~ <lquellos que sS deseaban traba 
jar, pero debido a ld agitaci5n que se provoc6 ~ 
con las sentencias al respecto, se suprimieron -
dichas leyes. 

3er. PeríodG: Epoca de tolerancia. Poco a 
poco los Estado& fueron considerando que la huel 
ga no era un delito, permiti~ndole su ex1stencii. 
La primera fundamentaci6n jurídica de la huelga 
que se conoce, se debe a un abogado franc€s Berr 
ger, el cual decia que lo que puede hacer una -
pe r· son a pu e den c.d e e tu ar 1 o di e z o cien , y no se -
entiende la raz6n de que la falta concomitante a 
cien contratos de trabajo transforme el hecho en 
un delito. 

Adem&s, varios factores contribuyeron a la 
transformación en el concepto de la huelga. En 
principio la Pvoluci6n ideol6gJ.ca, el avance de 
la doctrina, la juri~prudencia y los pol1ticos -
que veían en los asalariados mayores posibilida
des electorales. En segundo lugar, la burguesia 
que tem!a a la fuerza cada vez mayor de los tra
bajadores. La sucesi6n de huelgas que se origi
nan, hace que se piense en la desintegración del 
r~gimen imperante, por lo cual se buscó nuevos -

,., >" .,_ •'' ~:: 
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modos para contrarrestar la acci6n de los gre--
mios. 

En realidad, la razón que inclin6 a los Es
tados a aceptar la huelga como un hecho legltimo, 
la explica P6rez Paton: El Estado liberal acab6 
admitiSndolo por dos razones fundamentales: la 
libertad de trabajo que cada cual disfruta den-
tro de la ley, implica tdmb16n, a contrario sen
su, la libertad de no trabajar si as1 le place -
al individuo. Esto, que es evidente en la esfe
ra individual, lpor qu6 no habr1a de serlo en la 
misma medida en el orgen colectivo? les que aca 
so hay un derecho para el Jndividuo asalariado y 
no lo hay para ese mismo indJviduo dSociado con 
otros compañeros de labor·'( Por· otra parte, la -
coligaci5n y la huelga, lejos de atentar al prin 
cipio de la libertad contractual, son su m~s fi? 
me sost~n, pues dan contenido real a la libertad 
subjetiva y formalista que otorga el viejo dere
cho al trabajador en el acto del contrato y en-
mienda su inferioridad frente al patrono al ne -
pactar condiciones desfavorables <le trabajo, que 
aisladamente no pudo rechazar o mejorar, pero 
que asoci5ndose y por medio de la huelga puede -
modificar, siempre que sus demandas no fueran -
atendidas". tt2/ 

El Dr. Mario de la Cueva resume lo anterior 
diciendo que "la huelga era únicamente un dere-
cho negativo de no trabajar, pero no traía consi 
go la facultad, ni siquiera la posibilidad de -
suspender las labores en ninguna negociación" 
43/. Continúa diciendo que "El siglo XIX no pu
do entender la huelga; el derecho individualista 
no podía ver que la huelga es un derecho colecti 
va; quiso transformarlo en un derecho individuaI 
y por eso suprimió la idea de delito por suspen
sión de labores, pero no la protegió. Vivió la 
huelga como un derecho de cada trabajador y no -
rindió frutos". 44/ 

42/ Radbruch. Op. cit. p. 86 y 87 
43¡ Ibídem. p. 87 
¡¡t¡"'¡ Ibídem. p. 87 
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4o. Periodo: El Derecho de Huelga. En esta 
etapa el Estado interviene ya en las relaciones 
entre el capital y el trabajo para equilibrar es 
tas fuerzas de la producci6n. 

La clase trabdjd<lora tuvo que enfrentar 
cruentas y largas luchas para lograr que se rece 
nociera la huelga como inherente al grAmio. Su~ 
frieron persecuciones y prisiones los lideres 
obreros antes de ver establecido el derecho de -
huelga y considerarsele como un principio consti 
tucional. 

La primera naci6n que reconcci6 y atribuy6 
a las huelgas el caracter de un derecho, fue el 
Reino Unido de la Gran Bretafia. El gobierno de 
Inglaterra fue el primero en suprimir Las coali
ciones de obreros de car~cter delictuoso y abro
g6 en su legislaci6n el antiguo delito de conspi 
raci6n obrer<l, por medio de la ley del 21 de ju~ 
nio de 1826. S6lo reserv6 el castigo para los -
que ejercieran violencia física contra los pro-
pietarios o patronos, enumer<lndo prolificamente 
los atentados, amenazas, presiones y molestias -
que son objeto de castigo. La ley del parlamen
to Inglés de marzo de 1871, conmina también el -
paro general inmotivado o lock-out, que consiste 
en despedir en masa a los obreros de una fábrica. 

Francia fue el primer pais que consider6 la 
huelga como un acto colectivo el 21 de marzo de 
1884, en que deroga el Art. 417 de su C6digo Pe
nal, reconociendo como titulares del derecho de 
huelga, a los sindicatos. Posteriormente, al 
principio con lentitud y despu's con celeridad, 
los demSs países fueron tomando la misma idea, -
considerando la huelga como perteneciente al gre 
mio y no a los trabajadores individualmente. Las 
principales huelgas que existieron en Francia, -
fueron las siguientes: 

Huelga de Carpinteros de París (1822) 
Huelga de Carpinteros de París (1846) 
Huelga de Impresores (1852) y (1862) 



Huelga de Tip6grafos (1862) 
Huelgas de Aubin y Recamarie (1869) 
Huelgas Generales (1891, 1893, 1902) 
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En 1849.- Se establece la libertad de coalicidn. 
El 25 de mayo de 1864 se reconoce el derecho a -
la coalici6n simple. 

España, en su .ley del 27 ele abril de 1909, 
derog6 el Art. 556 de su C6digo Penal, reglamen
tando las huelgas y las coligaciones. 

En la actualidad muchas const1tuciones han 
destacado la cxis1enci~ del derecho de huelga y 
otros paises lo han acogido en leyes; sin embar
go, esto no abarca a 1od0s los Esrados, ya que -
aGn hay discusiones sobre si la huelga es un he
cho o un derechn, y en algunos pa1ses aGn está -
prohib:i.da, 

ANTECEDENTES DE LA HUELGA EN MEXICO 

En tiempos de los aztecas, los trabajos se 
desempeftaban por hombres libres o bien por escla 
vos, ya fueran resultado de guerra o por sanci6; 
penal. 

En la ~poca de la colonia el trabajo se de
sarrol16 en la ciudad y en el campo En la ciu
dad el trabajo era libre~ desempefiado por los i~ 
tegranres de los gremios que formabdn a su vez -
parte de una cofradia religiosa y que funciona-
han con las mismas caracleristicas que los gre-
mios medievales de Europa. En el campo, el tra
bajo era forzado y los descmpeftaban los natura-
les que vivian en las tierras conquistadas bajo 
la forma de encomiendas, pese a las prohibicio-
nes y reglamentaciones existentes. Subsisti6 el 
trabajo servil (naborías) y la esclavitud. 

En la ~poca independiente nG cambia la es-
tructura social. Ni siquiera se concebía el de
recho de asociación o la libertad de trabajo. 
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Durante la reforma se dicta un nuevo ordena 
miento juridico que regiría al pais durante se-~ 
senta anos (Constituci6n de 1857) infJuencia<la -
por la constituci6n de Estados Unidos de Norte-
am@rica de 1787, lct irancesd de 1793 y la espaílo 
la de 1812, y en la cual se es1ablec1a la no in7 
tervencj6n del Estadc en Las relaciones humanas 
y declarando que el indJviduo era la base y a la 
vez el objeto de las instituciones sociales, La 
vida miserable del trabaj~dor no cambi6. Se su
primieron los gremios y surgi6 la libre competen 
cia, pero no ex1sti6 la Libertad sindical por -
desconocerse esre fenómeno. 

La historid del movimiento sindical se ini
cia posteriormente a ld constii.ución de 1857, al 
enterarse los obreros de las transfu~maciones so 
ciales efectuadas en el mundo europeo. Comienzi 
en los obr·eros a despertat'SE:~ la idea de unirse 
para mejorar sus condiciones <le trabajo, pero -
surge el c6digo penal de 1872, considerando como 
un delito el hecho de emplear la violencia frsi
ca o moral para aumentar los jornales del traba
jador. Frente al patr6n que podía regular a su 
antojo las condiciones de trabajo, se encontraba 
el trabajador, indefenso, que necesitaba de la -
uni6n para quedar en condiciones equilibradas 
fren~e a los poseedores de las fuentes de produc 
ción económica. -

En 1887 se forma la primera agrupaci6n inte 
grada por obreros ferrocarrileros de Laredo, Ta7 
maulipas, el cual no tuvo suficiente fuerza y s~ 
fri6 persecuciones. En 1900 aparece la Uni6n Me 
xicana de Mec&nicos Ferrocarrileros en Puebla; 7 
en 1905 la Gran Liga Mexicana de ferrocarrileros; 
en 1906 el Gran Circulo de Obreros Libres, form~ 
do por los hilanderos de Veracruz y Puebla. En 
1911 se funda en M~xico la Confederaci6n de Ar-
tes Gráficas y la Unión de Canteros del Distrito 
Federal. 

Al subir Madero al poder, se forma el Depar 
tamento de Trabajo, dependiente de la Secretar!i 
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de Fomento, pero sin ningGn beneficio para las -
masas El 15 de julio de 1912 se funda La Casa 
del Obrero Mundial, la cual es clausurada por 
Huerta dos anos despu6s. 

El 29 de enero de 1915, Carranza expide un 
decreto declarando de jurisdicci6n federal la le 
gislaci6n de trabajo. El 17 de febrero de 1915 
se firma un pacto entre el primer Jefe y la Casa 
del Obrero Mundial. EJ 5 de marzo de 1916, en -
Veracruz, se celebra el PPirner Congreso Obrero, 
del cual se forma la Confcderaci6n del Trabajo -
de la Regi6n Mexicana, la cual Larnbi~n es perse
guida por el gobierno de Carranza. Estos son al 
gunos de los grupos rnfis importantes que surg1e-~ 
ron durante y despu6s de la lucha revolucionaria. 

Te6ricamente, el derecho de huelga aparece 
con nuestra Constituci6n de 1857, la cual consi[ 
naba en sus articules 4o. y So. el derecho natu
ral de todo hombre de trabajar y percibir el pro 
dueto del mismo. Ahora bien, la libertad de tri 
bajo engendra el derecho de trabajar y tambi5n ~ 
de no trabajar, y un derivado de este Gltimo de
recho es la huelga corno un medio legal para que 
los trabajadores puedan defenderse de la explota 
ci6n por parte de los empresarios. -

Don Guillermo Prieto, c~lebre poeta y lite
rato, fue partidario de la huelga cons1der4ndola 
como un derecho de los obreros, y argumentando -
que si el empresario podia retirar su capital en 
el momento que &l lo deseara con el derecho de -
"lock out" (que significa cerrar la casa), el -
mismo derecho tenia el obrero para conseguir me
jores prestaciones. 

Al garantizar la Constitucí6n de 1857 el de 
recho a asociarse, se les otorg6 a los obreros -
la protecci6n contra la tiran1a de los empresa-
ríos, ya que un trabajador aislado no tiene fuer 
za, y contra el poder econ6mico de los capitali~ 
tas. 
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Don Igna-:io Ram'.irez, "El Nigromante", seña
laba que la huelga demuestra a los obreros c6mo 
la asociaci5n es el mejer instrumento para obte
ner mejores condiciones de trabajo. 

Dado lo anterior, lcl huelga viene a manifes 
tarse como un hecho econ6mico social por el cuaT 
los trabajadores se unen para defender sus inte
reses, abandonando colectivamente el trabajo sin 
llenac ninr,una f.:arnalidad, que (~n es¿¡ época no -
se requeria y manifestando al obrero en esa for
ma, su liberrad de tPabajo. 

Los pi imeros p<lr os obreros, consecuencia de 
la libertad de trabaJO consignada en la Constitu 
ci6n de 1857, no se obstaculiza1on jurldicament;, 
pero si los combdti~ el poder capitalista, em--
pleando su poderío económico. Estos primeros mo 
vimientos hue!guistac brotara~ en 1865 y se pro7 
pagaron e o n forme e!' e e í ¿¡ la in el u s t r .i a J. .iza e i ó n , 
siendo su apogeo en 1877, cuando el proletariado 
decide mejorar Sdlarios y rebajar jornadas labo
rales. En aquel tiempo eran los periodistas pe
queno-burgueses quienes dirigían los movimientos, 
orientando al proletariado desde sus publicacio
nes, ya que aón no surgían los lideres obreros. 

Aparece e.1 Código Penal de 1871, prohibien
do implícitamente las huelgas y coaliciones al -
establecer en su artículo 925 lo siguiente: "Se 
impondr§ de 8 d1as a 3 meses de arresto y multa 
de 25 a quinientos pesos, o una sola de estas -
dos penas, a los que formen un tumulto o mot1n o 
empleen de cualquier modo la violencia física o 
moral, con el objeto de hacer que suban o bajen 
los salarios o jornales de los operarios, o de -
impedir el libre ejercicio de la industria o del 
triabajo". 

Este art1culo hacia jurídicamente imposibJ.e 
la huelga. No obstante este articule, se suce-
dieron diversos movimientos: en aRosrc de 1874, 
los mineros de Pachuca cealizan un movimiento 
que termina en enero de 1875, logrando que la em 
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presa aumente el jornal y les otorgue la octava 
parte del metal obtenido, pud1&ndolo vender a la 
misma Compan1a o a ot.ra persona; en julio de 
1 8 6 8 , 1 os t e j e do l' es de T 1a1 pan logran , rn e di a n te 
una huelga, reducir la jornada laboral para rnuje 
res y ninos a doce horas; en 1877, los trabajad~ 
i• e s de la f á b r i e a 11 La r a rn a M o n t a fi e s a " d e T 1 a 1 p a ñ 
solicitan a las autoridades un reglamento lnte-
rior de trabajo en el que se estable~can: jorna
da de doce horas, supresi6n del trabnjo nocturno, 
pt'oh.iblción de pagos con Vdlcs o mePcancíos, su
presi6n de castigos, servicio m~dico gratuito, -
asr como tambi&n las medicinas, por enfermedades 
contra1das en el d0scmpcfio del trabajo y reajus
t: e d e s ¡:¡ 1 .1 r i o s , ;1 l o e u ü t ~; e n e g ó .i. a S e ere t <l l' í a 
de Gobernaci6n, argumentando que no estaba den-
tro de sus facultades imponer condic1oneo ni a -
los empresarios ni a los obreros. Esta negativa 
origin6 la huelga, consiguiendo los trabajadores 
mAs tarde, algunas concesiones; en 1878, 1879 y 
1 8 8 i~ hu b o va r i o s m o v i m i. e n t o s e n 1 el C a p j t a 1 ; en -
1898, la huelga de trabajadores del Ferrocarril 
del Valle, a los que el juez primero correccio-
nal les impuso una multa de veinte pesos o quin
ce días de c5rcel por atentar contr~ un servicio 
de primera necesidad; las importantes huelgas fe 
rroviarias de principios de este siglo y muchas
otras que se vcrifica~on <l fines del s1elo pasa
do. 

Dentro del r~gimen porfirista, se presentan 
dos etapas con respecto d las huelgas y las coa
liciones, primero de tolerancia y posteriormente 
de represi6n. En 1906 se discuten las reformas 
al C6digo Penal vigente sin que se modificara en 
absoluto lo relativo a la huelga y persistiendo 
ésta como delito. 

Es durante el porf iriato que se verifican -
los tragicos sucesos de Cananea y Ria Blanco, 
los cuales se reprimieron de forma violenta, as~ 
sinando a los obreros huelguistas y enviando a -
sus dirigentes a la prisión de San Juan de Ulúa 
y a la de Quintana Roo. 
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En Cananea, Sonora, se reunieron los miem-
bros de la Unlón L.ibet'<il "Humanidad" el 28 de rna 
y o de 1 9 o 6 ' p ü r i] pro l es 1 al' e o n t r a l ¿¡ o pres i ó n e a 
pitaliStil. Resultado de esto fue un mitln realI 
zado dos d1ds después ce1ca de Pueblo Nuevo, en
el cual se ucordó llevar <J c11bo una huelga par;:¡ 
lograr mejores condiciones laborales, la cual se 
inició el 31 de mayo en la noche. La Compaília -
se negó a aceptar las peticiones y solicitó la -
intervenci6n del gobernador de Sonora. Se reci
bió a tiros a los huelgu.istas, matando cJ muchos 
de ellos y qued<lndo la Empresa deí~nd1da por tro 
pas norteamerici.l!1clS, l\esultado de lo antcr•ior :
fue la suspensi6n de Liberes por· panc ele los -
trabajadores de la mina, los cuales se traslada
ron a Candned y pelearon contra pcl1c5ds y ern--
pleados norteamer·Jcdnos de ld empresa Cl eobcr 
nadar del Est<ldn res1ableci6 la rulma por la -
fuerza, encarcelando a Los dirigentes obreros y 
otorgando SJ1voconductos a Jns norteamericanos -
responsables. 

A esta huelga precr~dieron las de Velar•deña, 
Petricena, Rio Blan~o, Nogales y Santa Rosa, en
tre otras, cuyos trabajadores se negaron a acep
tar el reglamento que los industriales del Esta
do de Puebla impusieron en sus f~bricas apoyados 
por Porfirio D~az, pero los huelguistas fueron -
aniquilados por las tropas federales. 

La Huelga de Río Blanco tuvo su origen en -
la opresión del capitalismo industrial contra la 
organizaci6n sindicalisto de trabajadores hilan
deros. Anteriormente ya babia habido movimien-
tos de protesta p~r los abusos de la empresa en 
1896, 1898 y 1903. A mediados de 1906 se crea -
una "Sociedad Mutualista de Ahor·ro 11

, organismo -
de lucha contra el capitalismo, el clero y el go 
bierno. También surge el "Gran Círculo de Obre:
ros Libres", una unión de resistencia contra los 
abusos de los patrones, la cual se extendió a va 
rios Estados de la Rep6blica. El 4 de díciembr¡ 
de 1906 se publica el "Reglamente para las Fábri 
cas de Hilados y Tejidos de Algodón" en las fábri 
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cas de Puebla y Atlixco, ocasionando una huelga 
de los obreros. Como consecuencia de este movi
miento, el Centro Industrial de Puebla ordena un 
paro general y lanza a los obreros a la calle, -
provocando más hambre y miseria. En Veracruz, -
al establecerse el citado reglamento, los obre-
ros abandonan sus labores para unirse a los tra
bajadores poblanos. AGn cuando se someti6 el -
conflicto al arbitraje del Presidente de la Repfi 
blica y ~ste fall6 a favor de los trabajadores,
advirtiendo ~stos una burla por parte de los em
presarios, no se presentaron a laborar el 7 de -
enero de 1907, como se habla acordado en el lau
do presidencial. Al hacerse justicia el pueblo 
por su propia mano, liberdndo a los obreros con
finados en las prisiones de Nogales y Santa Rosa 
y quemándolas jnnto con lus tiendas de rdyct, se 
provoc6 una sanBrienta batalla culminando con el 
asesinato y fusilamiento de obreros por parte de 

·las tropas presidenciales, para reestablecer el 
or-den. 

Las huelgas de Cananea y R1o Blanco tuvie-
ron en el fondo una causa obrero-patronal, pero 
con carices políticos precursores del movimiento 
revolucionario que posteriormente se efectu6. 

Al caer el r~gimen de Porfirio D1az y asu-
mir Madero la Presidencia, el proletariado pide 
condiciones humanas de trabajo, mejores salarios 
y reducci5n de la jornada laboral. Esto origin6 
mGltiples huelgas las que aprovech6 el capitalis 
mo extranjero para pedir a Madero que reestable~ 
ciera el orden. Dichos movimientos fueron repri 
midos, dado lo cual, los organismos obreros rom~ 
pieron con el régimen Maderista. 

Despu~s del asesinato de Madero y del derro 
camiento de Victoriano Huerta, Don Venustiano Ci 
rranza, Primer Jefe del Ej~rcito Constituciona-~ 
lista, se enfrenta a las divergencias entre los 
revolucionarios. 

La Casa del Obrero Mundial or•ganiza la "Fe-
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deración de Sindicatos Obreros", propagándose -
por todo el país, lo cual fue visto con descon-
fianza por Carranza, el cual, en 1916, ordena li 
cenciar a los "batallones rojos". 

Los trabajadores pidieron al Primer Jefe 
Constitucionalista que cumpliera debidamente los 
compromisos adquiridos por su gobierno. 

Bajo este r6gimen se verificaron los si---
guientes movimien1os: 

La FederaciGn de Sindicatos ObrePos del Dis 
trito Federal, en mayo de 1916, exigia el pago~ 
de los salarios en oro o en papel moneda de cir
cular i6n lRgal. ~sta huelga se solucion6 al in
tervenir el ejército; la huelga de tranviartos~

de Guadalajar<l, Jal.; la de mineros de El Oro, -
MEx.; la de la Cfimara del Trabajo de Veracruz, -
Ver.; el 31 de julio de 1916, el Sindicato Mexi
cano de Electricistas y la Federaci6n de Obreros 
y Empleados de la Compania de Tranvias, se decla 
r6 en huelga por no pagarse en oro los salarios7 
privando a la Capital de luz y fuerza el6ctricas, 
trAfico y peri6dicos. La huelga se solucion6 al 
encarcelarse a los líderes obreros y formArseles 
consejo de guerra. Exasperado, Carranza expide 
un decreto en el que sancionaba a los huelguis-
tas con la pena de muerte. Afortunadamente este 
decreto no tuvo efectos pr~cticos. Se sucedie-
ron muchas huelgas m6s, mismas que provocaron la 
represi6n por parte de Carranza. 

Posterior a la Constituci6n de 1917, esta-
lla la huelga en Puebla de la industria textil, 
pidiendo los obreros el 150% de aumento en sus -
jornales de acuerdo a las tarifas de 1912, apro
bada por la convenci6n de obreros e industriales 
durante el gobierno de Madero. Los industriales 
s6lo otorgaban el 15% de aumento, por lo que fue 
sometido al fallo del Tribunal Superior de Justi 
cía, la cual fall6 a favor de las minorias expl~ 
tadoras. Los obreros se rebelaron ante tan in-~ 
justa resolución, lo cual culminó con una matan-
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za por parte de tropas del gobierno, las cuales 
ametrallaron al pueblo el lo. de mayo de 1918. 

Posteriormente hubo otra huelga importante 
en la fábr'Íca de hilados y boneter'.i'.a "La Abeja", 
la cual dur6 52 dias contando con la solidaridad 
de la mayoria de los trabajadores del ramo en el 
D.F. y los gremios adheridos a la Confe<leraci6n 
General de Trabajadores. Este movimiento cost6 
a la industria$ 31,500.00, que entregaron a los 
huelguistas en calidad de indemnización. 

La primera ley que consinna el derecho de -
huelga, en la RepGblica, fue expedida el 11 de -
diciembre de 1915 en la Ley del Trabajo del Esta 
do de Yucatán, por el Gral. Salvador Alvara<lo, ~ 
Jefe del Cuerpo del Ej~rcito del Sureste, gober
nador y comandante militar del [stado de YucatSn. 
Dicha ley recococia a la agrupaci6n de obreros -
como el mejor medio para defender sus intereses, 
y .en su artículo 120 establecía: "Iú1 huelga, el 
paro de obreros, es el acto de cualquier n~mero 
de trabajadores que estando o habiendo estado en 
el empleo del mismo o de varios patrones, dejan 
tal empleo, total o parcialmente, o quiebran su 
contrato de servicios o se rehusan despu~s a rea 
nudarlo o a volver al empleo, siendo debida di-~ 
cha discontinuidad, rehusamiento, resistencia o 
rompim~ento a cualquiera combinaci6n, arreglo o 
comGn entendimiento, ya sea expreso o tácito, he 
cho o iniciado por los obreros con intento de 
compeler a cualquier patr6n, o para inspirar, 
apoyar o ayudar cualquier otra huelga o con el -
inter~s de ayudar a los empleados de cualquier -
otro patrón. 

El paro de los patrones se define de igual 
manera invirtiendo los términos de la def inici6n 
anterior". 45/ 

La misma ley en su artículo 121 sancionaba 

45/ Trueba Urbina, Alberto. Evolución de la --
Huelga. Ediciones Botas. México 1950. p.106 
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la violencia en las huelgas: "El que para fer-
mar, mantener o impedir las coaliciones y las -
huelgas emplease violencja o amenazas, será cas
tigado, ademas de la multa que pueda imponerle -
el tribunal de Arbitraje, con arresto que lepo-
drán i m p o ne r las a u t o ri. d ad e s p o l í t i e a s 11 

• ~/ 

Asimismo, esta ley le otorgaba igual fuerza 
y valor a un convenio industrial que a un fallo 
dado por el tribunal de Arbitraje, raz6n por la 
cual restringi6 el derecho de huelga y el paro -
patronal a aquellos que se sujetaban a un conve
nio industrial y los sancionaba. TambiSn regul6 
el procedimiento para llegar a Ja huelga especi
ficando que &sta s6lo debe usarse en Gltimo ex-
tremo. Estas disposiciones respecto a la huelga 
precedieron a la forrnu1aci6n del art1culo 123 de 
la Constituci6n de 1917 y su importancia estriba 
en ser la primera ley en el país que consagra el 
derecho de huelga y el arbitraje obligatorio de 
los tribunales de trabaj0. 

Es Carranza quien ordena la elaboraci5n del 
documento en el que establezcan las bases para -
regir en materia laboral. 

Durante el Congreso Constituyente, el dipu
tado Lic. J. Natividad Macias, en acato a las 6r 
<lenes dictadas por el C. Primer Jefe, Venustian; 
Carranza, para redimir a la clase obrera de la -
situaci6n en que se encontraba, formul6 un pro-
yecto expresando lo siguiente respecto a la huel 
ga: "Ahora vamos a este caso: han subido el _-::;: 
precio del producto que se está fabricando; los 
salarios, al estipularse, deben venir a fijar 
precisamente la base para la retribución del tra 
bajador; ha subido el producto de una manera con 
siderable, las ganancias que está obteniendo el 
industrial son exageradas, entonces viene el con 
flicto, entonces viene el medio de huelga con el 
objeto de obtener éstos, y aqu1 tienen ustedes -

46/ Ibidem. p. 106 
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establecidas, reconocidas las huelgas, y verSn -
ustedes c6mo el C. Prim~r Jefe se ha preocupado 
de una manera especial sobre el particular y van 
ustedes a oirlo: 'Esta ley reconoce como dere-
cho social económico la huelga' . 11 

"Aquí tienen ustedei; cómo los reaccionarios, 
los que han sido tildados tan mal, se han preocu 
pado tan hondamente poi' 1<1 el as e más importante 
y m&s grande de la sociedad, de la cual dije yo 
desde los principios de la XXVI Lcgisla1ura, que 
era el eje sobre el cual estaba girando la socie 
dad. Pues bien; reconoce el derecho de huelga y 
dice perfectamente: las huelgas no solamente so 
lucionan los conflictos y han sido buenas, sino
que en seguida vienen a decir cuál ha de ser el 
objeto defendido, porque reconocer un derecho no 
es simplemente protegerlo, pues es necesario ha
cerlo preciso para que pueda entrar en ld pract! 
ca" . 

"De manera que cuando viene una huelga, 
cuando se inicia una huelga, cuando esta amena-
zando una huelga, no se dejar~ al trabajador abu 
sar. No, aqui tienen el medio de arbitraje qu; 
le da la ley: las Juntas de Conciliaci6n y Arbi 
traje vienen a procurar resolver el problema de; 
tro de estos t5rminos, y entonces queda la huel~ 
ga perfectamente protegida y legítimamente san-
cionada; el derecho de los trabajadores, hecho -
efectivo, no con gritos ni con buenos deseos, si 
no dentro de la prescripci6n de la ley, con me-~ 
dios eficaces para que queden esos derechos per
fectamente pr'otegidos". 'J.]_/ 

El 13 de enero de 1917 se da a conocer el -
proyecto del Capítulo "Trabajo y Previsión So--
cial" que posterio!"'mente sería el artículo 123 -
Consritucional y respecto ~ la huelga expresa lo 
siguiente: "La facultad de asociarse está reco-

47/ Trueba Urbina, Alberto. Evolución de la --
Huelga. p. 113 y 114 
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nocida como un derecho natural del hombre, y en 
caso alguno es mAs necesaria la uni6n, que entre 
individuos dedicados a trabajar para otro por un 
salario, a efecto de uniformar las condiciones -
en que se ha de prestar un servicio y alcanzar -
una retribuci6n m~s equitativa. Uno de los me-
dios eficaces para obtener el mejoramiento apete 
cible por los trabajadores cuando los patrones ~ 
no accedan a sus demandas, es el de cesar en el 
trabajo colectivamente (la huelga) y todos los -
pa!ses civilizados reconocen este derecho a los 
asalariados cuando lo ejercitan sin violencia''. 
48/ 

La Comis16n concluy6 al proponer las dispo
siciones siguientes: ''XVII.- Las leyes reconoce 
ran como derecho de los obreros y patrones las ~ 
huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando -
tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la producci6n, armoni-
zando los derechos del trabajo con los del capi
tal. En les servicios pablicos serS obligatorio 
para los trabajadores dar aviso con diez días de 
anticipaci6n, a la Junta de Conciliaci5n y Arbi
traje, de la fecha sefialada para la suspensi6n -
del trabajo. Las huelgas seriln consideradas co
mo ilícitas, Gnicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciere actos violentos contra las 
personas o las propiedades o en caso de guerra -
cuando aqu~llos pertenezcan a los establecimien
tos y servicios que dependan del gobierno. Los 
obreros de los establecimientos fabriles milita
res del Gobierno de la RepGblica no estar~n com
prendidos en las disposiciones de esta fracción, 
por ser asimilados al Ej~rcito Nacional, 

XIX.- Los paros serJn licites Gnicamente 
cuando el exceso de producci6n haga necesario 
suspender el trabajo para mantener los precios -

48/ Ibídem. p. 116 
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Las fracciones antevíores quedaron plasma-
das tal cual en el articulo 123 de la Constitu-
ci6n de 1917, con excepci6n del Gltimo pArrafo -
de la fracción XVIII, el cual se suprim10 en la 
reforma constitucional publicada el 4 de noviem
bre de 1933. 

El articulo 123 constitucional, aparte de -
lo arriba mencionado, continGa con la huelga en 
las siguientes fracciones: 

"XX. - l,as diferencias o los conflictos en-
tre el capital y el trabajo, se sujetdrSn a la -
decisi6n de una Junta de Conciliaci6n y Arbitra
je, formada por igual nGmero de representantes -
de los obreros y de los patronos, y uno del go-
bierno. 

XXI.- Si el patrono se necare a someter sus 
diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 
pronunciado por la Junta, se darfi por terminado 
el contrato de trabajo y quedará obligado a in-
demnizar al obrero con el importe de tres meses 
de salario, además de la responsabilidad que le 
resulte del conflicto. Esta disposici6n no será 
aplicable en los casos de las acciones consigna
das en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dar5 por terminado 
el contrato de trabajo. 

XXII.- El patrono que despida a un obrero -
sin causa justificada o por haber ingresado a -
una asociaci6n o sindicato, o por haber tomado -
parte en una huelga lícita, estará obligado, a -
elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses de -
salario. La ley determinará los casos en que el 
patrono podrá ser eximido de la obligación de -
cumplir el contrato, mediante el pago de una in
demnización.,." 
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De lo anterior se deriva la huelga como una 
arma legítima de lucha de clases. Al contrario, 
nuestra Constituci6n no considera al paro patro
nal como un "Lock out", o sea como un medio para 
coaccionar y obligar a laborar a los trabajado-
res, adem&s de que para el paro patronal se re-
quiere la autorizaci6n de la Junta de Concilia-
ci6n y Arbitraje, lo cual es una garantía para -
los trabajadores. 

Al reconocer los derechos de asociaci6n pr~ 
fesional y de huelga, se logra el triunfo de la 
justicia social en nuestro pais, dejando de ser 
la huelga un hecho delictuoso para convertirse -
en un acto jurídico, un derecho colectivo de los 
trabajadores, quedando legalmente protegida la -
suspensi6n de labores en las empresas sin que -
constituyera motivos para rescindir el contrato 
de trabajo. 

Para concluir, transcribo las palabras del 
Dr. Alberto Trueba Urbina, quien refutando a Nar 
ciso Bassols expresa: "El articulo 123 no fue -::: 
obra de incultura, sino la conversión de parte -
del ideario de nuestra revolución en norma jurí
dica fundamental: es conquista legítima del pro 
letariado, expresada en la trama jurídica de li 
Constitución", 49/ 

b) CONCEPTO DOCTRINARIO 

El fundamento jurídico de la huelga, se en
cuentra en el ejercicio del Derecho de Asocia--
ción Profesional y en el Derecho de Coalición. -
Algunos confunden la huelga con la coalición y -
otros le encuentran íntima relación, consideran
do que la primera viene a ser resultado de la se 
gunda. 

La doctrina ha definido a la huelga como 

49/ Trueba Urbina, Alberto. Evolución de la --
Huelga. p. 129 
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una abstención de trabajar en ciertas condicio-
nes y con determinados fines, pero en lo que se 
refiere a los diferentes fen5menos que comprende 
el nombre de huelga, son numerosas las contradic 
e iones. 

Algunos autores consideran a la huelga como 
un "derecho individual", "derecho colectivo" o -
un "derecho gremial" y hay otros autores que la 
consid~ran como un "hecho", ya se.a individual, -
colectivo o gremial. 

Carnelutti, Deveali y otros la conciben co
mo un acto de violencia, comparativo con la gue
rra; Pie la considera como un hecho individual -
derivado de la libertad de trabajo. Unsáin cri
tica a Pie diciendo que "la huelgu. es i-llgo más, 
mucho m~s, que el derecho individual y aislado -
de no trabajar, ya que su concepto es el de una 
cesaci6n simult§nea, colectivamente concertada, 
con fines de ejercer presi6n, generalmente de in 
dole econ6mica, para modificar las condiciones~ 
establecidas en el contl'ato de trabajo". 50/ 

Ferrar,! observa que "la huelga no significa 
el mero hecho de no trabajar, ni el ejercicio de 
la facultad de holgar sino que es una verdadera 
abstenci6n, no con sentido de simple omisi6n, si 
no con ánimo de lucha, como medio de ejercer pr; 
si6n, de coaccionar contra el empleador a fin d; 
arribar a un 6xito en la consecuci6n de los obje 
tivos impuestos. Es pues, una verdadera sanci6; 
que se quiere imponer mediante una privaci6n del 
derecho de la propiedad, menoscabado al negarse 
el ejercicio de una industria lícita". 51/ 

Linares Quintana niega que la huelga se de
rive de la libertad de trabajo tal como lo pien
sa Gonz&lez Calder6n, sino que la considera como 
" un a de v i v a e i ó n de l d e r· e e h o de a s o e i a e i ó n profe -
sional, o sea un verdadero hecho sindical". 'i!:_! 

50/ Enciclopedia Jurídica Omega. T. XIV. p. 589 
51¡ Ibídem. 
52¡ lbidem. p. 590 
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Por la primera, la colectiva, se pronuncian 
entre otros Uns~in, Rivera, Durand y Machera, se 
cundando la definici6n dada por Nipperday, quie~ 
considera la huelga como ''la suspensi6n del tra
bajo ejecutado en comGn y conforme a un plan, 
por un número considerable de trdba:jadores" 53/. 
De acuerdo con eElta definición, no se exige cn
ningún momento el requisito de la intervcnci6n -
de la asociaci6n profesional, ejerci~ndose, como 
lo señala Pie, por medio de una mera coacci6n y 
violando muchas veces los deberes societarios de 
un sindicato. 

Ante la dJversidad de criterios, se exponen 
a continuaci6n algunos ccnceptos tanto de doctri 
na extranjera como nacional: 

Castorenc1. define d la huelga como "la sus-
pensí6n del trabajo conccrtad<J. ·por la mayor1a de 
los trabajadores de una empresa o de un estable
cimiento para defender y mejorar las condiciones 
de trabajo propias, o las ajenas de una colecti
vidad de trabajadot"es". 511; 

El Lic. Euquerio Guer·r·ero considera que "la 
huelga es la suspcnsi6n del trabajo realizada 
por todos o la mayor parte de los trabajadores -
de una empresa, con el prop6sito de paralizar las 
labores y en esa forma presionar al patrón a fin 
de que acced a alguna petici6n que le han formu
lado y que los propios huelguistas consideran 
justa, o cuando menos, convenjente" 55/. El -
Lic. Guerrel'o seí'lala que se ha extendido el uso 
del término "huelga", empleándose para designar 
huelga de estudiantes, huelga de causantes de im 
puestos, etc. Este tipo de huelgas no puede 
existir jur!dicamente, debido a que el campo de 
acci6n de ~stas se limita a las relaciones obre
ro-patronales. Se ha dado el caso de que sean -

53/ lbídem. 
54/ Castorena, J. Jesús. Manua.l de Derecho Obre 

ro. 1971. p. 595 
55/ Guerrer·o, Euquer·io. Manual de Derecho del -

Trabajo. p. 330 
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patrones los que paralicen las actividades de -
una empresa para obligar a los trabajadores de -
una empresa a desistirse de peticiones que juz-
gue inconvenientes. 

Ernesto Krotoschin expresa al respecto: --
"Huelga es una inter1,upción concertada del traba 
jo por parte de un grupo importante de trabajad~ 
res, decididos a reanudar el trabajo una vez sa~ 
tisfechas sus reclamaciones o cumplidos los 
otros posibles fines de su actitud". 56/ 

Rouast et Durrind expresa: "Los conflictos -
de trabajo se producen habitualmente por la for
maci6n de agrupaciones que toman el nombre de 
coaliciones que tienen como fin la modificaci6n 
de las condiciones de trabajo y como medios de -
acci6n la huelga cuando la suspensi6n del traba
jo emana de loa asal<lriados, y lock out cuando -
el cierre del establecimiento es decidido por el 
empleador". 57/ 

Kaske.l considera que la huelga es "la sus-
pensi6n colectiva del trabajo llevada a cabo por 
una pluralidad de trabajadores con el prop6sito 
de alcanzar me~jores condiciones de tt'abajo" . .?_!/ 

Ramírez Gronda considera que "lu huelga no 
es un conflicto de trabajo, sino un hecho que -
aparece como consecuencia de un conflicto de in
tereses y que tiende precisamente a influir so-
bre el conflicto mismo". 59/ 

si6n 
dad 

56/ 

57/ 

58/ 
59/ 

Juan D. Pozzo lo considera como "la suspen
del trabajo llevada a cabo por una plurali

de trabajadores con fines de defensa de los 

Krotoschin, Ernesto. Tratado Práctico de De 
recho del Trabajo. Vol. II. Roque de Palma7 
Editor. B.A. Argentina, 1955. p. 798 
Pozzo, Juan. Derecho del Trabajo. T. IV. -
Ediar Soc.Anon.Editores. Buenos Aires 1955. 
p. !¡ 33 
Ibidem. p. 4311 
Pozzo, Juan. Op. cit. p,. 424 
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in t ere s e s d e r i vado s de 1 traba j o 11 
• ~/ 

Para Francesco Santoro Passarelli "es la -
abstenciGn del trabajo concertada para la tutela 
de un interés profesional colectivo". 61/ 

Eugenio Pérez Botija la considera "una cesa 
ci6n concertada del trabajo por el personal de -
una o varias empresas y con un fin politico-so-
cial". 62/ 

Ludovico Barassi, profesor de la Universi-
dad de MiL1n, dice que "la huelga es querida por 
los dependJentcs y es una forma de rarefacci6n -
de la oferta y la demanda de trabajo, cuando se 
trata de una suspensiGn del trabajo coman a to-
das las empresas de un determinado tipo producti 
vo", 63/ -

A la det1nici~n de Ramircz Granda se agrega 
lo siguiente: "La pru0ba de que la huelga y el 
conflicto colectivo son cosas distintas -aunque 
generalmenye vayan unidos- cst5 en el hecho muy 
visible de que existen conflictos que se venti-
lan y solucionan sin que los trabajadores recu-
rran a la huelgct; y tarnbi~n existen huelgas que 
no tienen por origen una controversia econ6mica 
o de i n t ere s e s" . 6 'U 

60/ 
61/ 

62/ 

64/ 

Ibídem. p. q31¡ 

Santero Passarelli, Francesco. Nociones de 
Derecho del Trabajo. Madrid, 1963. p. 48 
P~rez Botijd, Eugenio. Curso de Derecho del 
Trabajo. Ed. Tecnos~ Madrid. p. 298 
Barassi, Ludovico. Tratado de Derecho del -
Trabajo. V. 111. Ed. Alfa. Buenos Aires, AE_ 
gentina, 1949. p. 522 
Cabanellas, Guillermo. Derecho de los Con-
flictos Laborales. Bibliográfica Omega. Ar
gentina 1966. p. 48 
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Para Cabanellas la huelga es siempre una lu 
cha laboral, siendo, a su juicio, un conflicto ~ 
colectivo, de tal manera que los medios de lucha 
mAs importantes que reconoce el Derecho del Tra
bajo, son la huelga y el cierre patronal; por lo 
cual tanto aqu¡lla como ~sta plantean en rcali-
dad conflictos colectivos. Considera las coali
ciones como antecedentes del estado de huelga o 
paros patronales. Cabanellas expresa que "la -
huelga, que es un conflicto de trabajo, indica -
que la posici6n controvertida entre las partes, 
se ha inclinado por las vias de hecho; la coali
ci6n, por el contrario, s6lo hace patente esa 
oposici6n entre empresarios y trabajadores, me-
diante una intimidaci6n que puede ir seguida, o 
no, del estado de huelga o paro" 65/. I:ste au
tor agrega que l.a huelga es la abst"Cnción colcc
t i v a y e o n (; e l' t a d a J (~ l. u· .:i b a j u p o r· 1. o s t r a b a i a d o -
res, sea por un grupo de ellos, de una asocia--
ci6n gremial, por la mayor1a de quienes trabajan 
en una o varias empresas, con abandono de los lu 
gares de trabajo, con objeto de ejercer presi6n
sobre el patrono o emp1·esario, a fin de obtener 
el reconocimiento de una prcstaci6n de carficter 
profesional, con el fin de preservar, rnodif icar 
o crear nuevas condiciones laborales. 66/ 

Emile Ollver, informante de la ley del 25 -
de mayo de 1864 en Francia, explicaba la diferon 
cia entre los t~rminos laborales de coallci6n ~ 
huelga en la siguiente forma: "I:s frecuente con 
fundir la coalici6n con la huelga, como aquelloi 
que se obstinan en asimilarlas a las asoclacio-
nes. La huelga es, sin duda, el efecto posible 
de la coalición; pero no es una coalición. Coli
garse es propiamente -en el sentido exacto- e! 
tenderse, consultarse, tomar una decisi6n en co
mfin sobre las condiciones de trabajo. La huelga 
puede seguir a ello, ser una sanci6n de la coali 

65/ 
661 

Ibidem. p. li8 

Romero, Ramón. "Derecho de Huelga en el De 
recho Positivo a trav¡s de la Doctrina y li 
Jurisprudencia en la Argentina". B.A. Arge! 
tina, 1973. p. 14 
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ci6n, pero no constituye por sí una coalición". 
2]_/ 

La coalición viene a ser el preludio ordin~ 
rio de la huelga, afirma Pie, o la suspensión 
brusca del trabajo si se trata de una coalición 
obrera, siendo la ~odlici6n a la huelga lo que -
el ultimátum a la Jeclaraci6n de guerra. Es una 
amenaza de conflicto, que no se transformará en 
lucha abierta hasta que el ~atrono puesto en la 
necesidad de revel~r sus intenciones, niegue a -
sus obreros, antes de la cesación de trabajo, -
las concesiones juzgadas necesarias. 

Santamnría de Paredes opina que "la coliga
cion es la uni6n concentrada entre patrones y -
obreros, la alianza, digámoslo así, para la de-
fensa de sus respectivos derechos e intereses, -
mientras que la huelga es un hecho material y 
concreto de la paralizaci6n o de la suspensi6n -
colectiva del trabajo, para mejorar o empeorar -
sus condiciones. De suerte que la palabra coli
gaci6n es m5s extensa y amplia que la palabra 
huelga; indica aqu€lla la uni6n, la alianza, el 
concierto o el pacto; la huelga es el hecho mate 
rial de la paralización o de la suspensión del ~ 
trabajo". ~/ 

Ram6n R. Romero considera a la huelga como 
"una medida de presi6n, de acción colectiva, por 
el cual un grupo persigue la defensa de intere-
ses profesionales, que son los obreros, los tra
bajadores, frente a otros que pueden estar forma 
dos por uno o más empleádores 11 69/. Este mismo 
autor considez'a que: "Ha sido el arma más podero 
sa, primordial y preponderante de que ech6 mano
la clase trabajadora para imponer sus pedidos de 
reivindicaciones, que evoluciona desde las prim~ 
ras ~pocas en que se le desconoce, que se lo pr~ 

67/ Cabanellas. Op. cit. p. 47 
68¡ Cabanellas, Gmo. Op.cit. p. 47 
69/ Romero, Ramón. Op. cit. p. 9 
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hibe, hasta ser reconocido, y posteriormente, co 
me sucede en muchos paises, alcanzan la catego-
ría de un derecho constitucional". 70/ 

El autor anterior, explica el origen de la 
palabra huelga, diciendo que en la Plaza del 
Ayuntamiento de Paris, antes Plaza de Gr~vc (que 
sigóifica plaza llena de guijarros), se reunian 
los obreros sin trabajo y los empresarios acu--
dian a ese sitio para contratarlos. Cuando a -
los obreros no les satisfacian las condiciones -
de trabajo, se colocaban en la huelga (grive) a 
esperar mejores propuestas. 

El eminente Profesor Tissembaum opina res-
pecto a la huelga: "El estudio y análisis de es
te recurso gremial, para deler•minar específica-
mente sus caracteres y modalidades, requiere que 
se efectGe con un planteo ajustado al hecho pro
fesional, como as1 tambi~n se enfoque dentro del 
ordenamiento jurídico. Si bien la huelga co~sti 
tuye un fen6meno derivado inicialmente de las r; 
laciones obrero-pAtronales, este medio de acci6~ 
se ha utilizado en otros sectores de la vida so
cial y con finalidades diversas, lo que ha crea
do cierto confusionismo en punto al concepto de 
la huelga" 71 /. Este :jurista define la huelga 
como "la suspensión colectiva del tPabajo, con -
carActer temporal, concertada por la organiza--
ción gremial para secundar' la reclamación plan-
teada ante los empJ.eado1•es y con el objeto de ob 
tener el reconocimiento de sus gestiones profe-~ 
sionales. 72/ 

El Dr. Jaramilla define la huelga como "un 
fenómeno tipico de nuestra época, una consecuen
cia de sus desequilibrios econ6micos y de su dé
ficit de justicia" 73/. Este autor considera -

70/ Ibídem. p. 10 
71; lbidem. p. 13 y 14 
72; Ibídem. p. 10 
73; Ibidem. p. 13 
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indispensable que se garantice el derecho de 
huelga como ünico instrumento de los trabajado-
res para alcanzar el punto justo de equilibio en 
tre trabajo y capital. 

Para Deveali, "la huelga consiste en la ab!!_ 
tenci6n simult5nea del trabajo, concertada por -
los trabajadores de uno o m5s establecimientos, 
o de sus Gecciones, con el fin de defender los -
intereses de su profesión" 7'1/. Este autor com 
para la huelga con un acto deguerra, y que, co
mo ocurre en la guerra, la que triunfa es la 
fuerza y no la raz6n. 

Pa:ra Hueck y Nipperdey "huelga es la suspen 
si6n conjunta y sistemática del trabajo de un -= 
gran nGmero de trabajadores dentro de una profe
si6n o empresa para un fin conflictivo, con la -
voluntad de continuar el trabajo tras la obten-
ci6n de dicho fin o tras la extinción de la dis
putn.. 75/ 

Par.a Despontin la huelga "es no trabajar 
temporariamente, pero es un prop6sito concertado 
y convenido por un grupo de trabajadores con la 
finalidad de protesta con motivos de la presta-
ci6n de trabajo, o para modificar las condicio-
nes de esa prestaci6n hacen abadono de su activi 
dad en forma colectiva. Es la acci6n de fuerza
de los trabajadores sobre el empleador" 76/. En 
otras palabras, "es la suspensión brusca del tra 
bajo, resultado de la lucha o el conflicto del = 
trabajo, que como preludio se manifiesta en una 
coalici6n y en una acción concertada de un cier
to nGmero de obreros o patrones en defensa de -
sus respectivos intereses". 77/ 

71¡¡ Ibídem. p. 13 
75¡ Hueck, Alfred y Nipperday, H.C. "Compendio 

de Derecho del Trabajo". Ed. Revista de Der. 
Privado. Madrid, 1963. p. 408 

76/ Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 92 
71¡ Despontin, Luis. "La Técnica en el Derecho 

del Trabajo". Ed. Claridad. B.A, Argentina, 
1941. p. 205 
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Sánchez la considera como "la suspensión co 
lectiva y temporaria, total o parcial, concerta~ 
da voluntariamente por los trabajadores, con el 
objeto de obtener mejoras en las condiciones de 
trabajo, hacer cesar alguna medida dispuesta por 
los empleadores o por las autoridades, que afec
te al gremio o a alguno de sus integrantes, o co 
rno adhesión a ot1'0~ gremios en huelga". 78/ 

Hans Re.ichel y llanos Zschochcr, alemanes, -
consideran que "la huelga es el cese colectivo -
del trabajo, siguiendo un plan preestablecido, -
causado por un cierto nGmero de trabajadores que 
persiguen un determinado objetivo. La huelga es 
talla-teni6ndose la intenci&n de que el trdbajo
vuelva a reanudarse una vez dddil por terminada". 
79/ Estos autores considerdn que la huelga tie
ne como fin C}:ClUSlVO el mejoro.r O Conservar las 
condiciones de trabajo, o alcanzar una determina 
da medida de la empresa. 

Par a A !. e j <ni d ro U ns <l in , " e s J a pre s i ó n e j e r -
cida por una de las partes sobre la otra para -
forzarla a modificar Las condiciones del trabajo, 
debiendo exteriorizarse en una cesaci6n simultá
nea y concertada del trabajo". 80/ 

Alft"edo J. Ruprec.ht afirma que "Huelga es -
la suspensi6n colectiva y conce~tada del trabajo, 
por tiempo indeterminado, pac1fica y con abando
no de los lugares en que se cumplen las tareas, 
dispuesta por la organ1zaci6n gremial, para ejer 
cer presión sobre el patrono con el fin de obte~ 
ner el reconocimiento de una prestación de carac 
ter profesional o económico". 81/ 

78/ 
79/ 

80/ 
811 

Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 93 
Reichel, Hans y Zschocher', Hanns. "La Polí
tica Social en Alemania". Publicaci6n del -
Ministerio Federal de Trabajo y Orden So--
cial # 20. Impresiones Druckhans Sachsevstra 
Be. Essen, 1964. p. 8 
Romero, Ram6n. Op. cit. p. 14 
Romero, Ramón, Op. cit. p. 14 
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Para Gal1art Folch "es la suspensión colec
tiva y concerTada de trabajo realizada por ini-
ciativa obrera, en una o varias empresas, ofi--
cios o camas de trabajo con el fin de conseguir 
objetivos de or·<len profesional, poLítico, o bien 
manifestarse en protesta contra determinadas ac
tuac.iones patronales, gubernamentales u otras". 
82/ 

Cesarino Junior, haciendo suya la defini--
ción de P. Muller define la huelga como "la cesa 
ci6n cole~tiva y concertada del trabajo con el = 
fin de obtener, por la coacci6n ejercida sobre -
los patconos, sobr·e el público o nobre los pode
res del Estdd~, mcJores condiciones de emplee o 
la correcc16n de ciertos males de los rrabajado-
res11. B3; 

Sussek1nd ld concibe com~i "la pat'<1lizacién 
colectiva y temporaria del trabdjo, promovida 
por empleados de unJ o m5s empresas, con el fin 
de obtener detcr·rninada reivindicación concer-nien 
te a los intereses profesionales del grupo o ca= 
tegcría" 84/, I:n realidad estu definición es -
un poco vagd, ya que no cotacteriza bien al suj~ 
to, 

Serrano, dü Colomb~a., la define como "el -
abandono que de sus tarcds hacen los trabajado-
res pdra obtener determinadas ventajas de los pa 
trones, o detender.l.as, o para apoyar huelgas de 
otros asalciriados, o protestar contra ciertos ac 
tos de las dUtoridades" 85/. En esta defini--= 
ción los sujetos son imprecisos, ya que cualquier 
grupo de t~abajadores puede declarar la huelga, 
aunque sea una minoría. 

Salgado, sudamericano, la considera como --

~/ Gallart Folch, Alejandro. Derecho Español -
del Trabajo. Ed. Labor. Barcelona. p. 38 

83/ Ruprecht, Alejandro, Op. cit. p. 94 
$4/ Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p ... 95 
SS/ Ibidem. p. 95 
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11 un modo de violencia colectiva ejercida pol:' una 
de las partes contra la otra, ya por espiritu de 
solidaridad, ya para forzarla a cumplir o modifi 
car las condiciones del contrato". 86/ 

De Ferrari la conceptúa como "una inte1'rup
ci6n del trabajo de car5cter temporario, motiva
da por reivindicaciones susceptibles de benefi-
ciar al conjunto o a una parte del personal, y -
que encuentra apoyo en un grupo suficientemente 
representativo de la opinión obrera" 87/. Este 
concepto es muy amplio, ya que abarca todo tipo 
de movimiento de acc36n directa. 

Rafael Caldera, venezolano, La concibe como 
11 la suspensión concer'tacla del trabajo realizada 
por un grupo de trabajadores con el objeto de ob 
tener alguna finalidad determinad<i" 88/. Esta
defi.nición es incompleta en cuanto elsujeto e -
imprecisa respecto al objeto p fin del movimien
to. 

Lyon Caen la cons1de1'a "la cesaci6n c:olecti 
va y concertada del trabajo, con el fin de indu~ 
cir al jefe de empresa o los poderes pGblicos, a 
consentÜ' tal o cual opinión". 89/ 

Para Rivera es la 11 intc!'t'upe:ión concertada 
del trabajo de los asalariados con el objeto de 
hacer presión nobre la voluntad de aquel que los 
emplea" 90/. Esta definición es muy genérica. 

Para Cesbron es 11 la negativa por una colec
tividad de asalariados a continuar su colabora-
ción con las empresas que los emplean, con ,el ob 
jeto de que triunfen sus reivindicaciones profe~ 
sionales, ejerciendo una presión sobre las pers~ 

86/ Ibídem. p. 95 y 96 
87¡ Ibídem. p. 96 
881 Ibídem. p. 96 
89¡ Ibidem. p. 96 
90/ Ibidem. p. 96 
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nas que pueden sufrir un daño en caso de esa abs 
tención o negativa". 91/ 

Para Charles Gide, cc6nomo, la huelga es un 
acto de guerra (igual que Pie). Este autor se -
Pl'egunta: "¿Qué es, en efecto, la huclp,a? No es 
simplemente el hecho de negarse a trabajar, pues 
semejante acto no ha sido nunca castigado por la 
ley, ni siquiera el hecho de abandonar el traba
jo comenzado, pues la rescisión del contrato de 
traba]o, como de todo otro contrato efectuado 
sin t6rm1no o plazo fijo, es de derecho. Es un 
medio de apremio cJercido por una <le las partes 
constituyentos sobre Ja otra parte, para obligar 
la i3 m o d .1 i i e a r e 1 e r t as e o n d i c j o ne s de l e o n t r a to; 
p o r e j e m p l o , a a t11n e n t o. r e 1 s a l d r i o e o n v e n id o 11 

• 

92/ 

Pdra Reyes Retan<J "la huelga es, desde el -
punto de vista jur1dico, una simple facultad y -
no un derechu; parque del contrato de trabajo, -
ya se le suponga individual o colectivo, no nace 
el derecho ni de suspenderlo n1 menos de romper
lo •.. En consecuencia, es evidente que en el sen 
tido juridico c1vll de la palabra, lo mismo qu; 
desde el punte de vista penal, no es un derecho, 
más propiamente debe considerarse como una facul 
tad que atribuye el derecho pGbl1co al individu; 
y a la clase obrera pdra suspender los efectos -
del contrato de trabajo, sin que ello signifique 
la nulidad o ruptura del mismo contrato, por eso 
sostengo que la huelga es una facultad que el d~ 
recho mexicano ha otorgado a las clases obreras 
para separarse del trabajo, cesando en las pres-
taciones convenidas". ~/ 

91 / 
92/ 
93¡ 

Moreno Calder6n expresa: "la huelga, en --

Ibidem. p. 96 
Gallart Folch, Alejandro, Op. c1t. p. 39 
Reyes Rett:rna, Tomás. 11 Las Huelgas", Confe 
deraci6n Fabril Nacional Mexicana. M@xico, 
1918. p. 3 y 4 
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sentido amplio, es un acto de rebelión de parte 
o de toda la clase obrara, funcionarios o emplea 
dos contra un 'statu quo' ccon6mico o polttico, 
con el prop6sito de ~onseguir mejoras en las con 
diciones del trabajo o de redimir al proletaria= 
do de la opresión capit<11ista". 911/ 

El Lic. Octavio M. Trigo afirma al respecto: 
11 

•• si jurídicamente la huelga no es otra cosa -
que la suspensi6n tcmpordl del trabajo, corno me
dio utilizado por las or~anizaciones sindicales 
de trabajadores, para obli~ar al patrón a acce-
der a sus demandas, socialmente considerada se -
traduce en una alteraci6n violenta <lcl orden es
tablecido, que pueda poner, en un momcnro dado, 
en peligro Ja paz púl>l.íca", ~)5/ 

Pdra Nicol<l:; PJzarro Suárt~z Ja "huelga es -
la suspensi6n temporal del trabajo, result~dc de 
una coalici6n obrera, acuerdo de un grupo de tra 
bajadores para la defensa de sus intereses comu~ 
nes, que tiene por objeto ohl1gar al patr6n d -

acceder a sus demand<ls y conseeuir asi un equil! 
brio entre los diversos factores de la produc--
ci6n, armonizando los derechos del trabajo con -
los del capital". ~/ 

Manuel Altamiras Mezquita nos da la def ini
ción tanto de huelga como de lock-out: "Se en-:. 
tiende en general por huclea, la suspensi6n si-
mult5nea de trabajo por individuos dependientes 
de una o varias empresas; siempre y cuando ~sta 
suspensi6n sea temporal y se realice con un fin 
común y determinado" 97/. Tamb.ién considel'a 
que la hueJ.ga es "la cesación del trabajo para -
oponerse a ciertas propuestas patronales" 98/. 

9lf/ 
95/ 
96/ 
97; 

98/ 

Gallar Folch, Alejandro. Op. cit. 38 
I b j d em . p. 3 9 
Ibidern. p. 110 

Altamiras Mezquita, Manuel. "Huelgas y lock 
outs en los Diversos Paises".Madrid 1923.p.6 
Ibidem. p. 6 · 
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La anterior def inici6n está de acuerdo con el pa 
recer de la Oficina Permanente del Instituto In
ternacional de Estadistica de La Haya. 

El lock out lo define corno "el cierre com-
pleto o parcial de talleres por los patronos, -
con el fin de forzar a los obreros, de este modo, 
a aceptar sus proposiciones o desechar así las -
peticiones de los trabdjadores de los estableci
mien t(>S donde e 1 conf-1 :i cto se produce". ~/ 

llarry S. Smith expPesa: "Huelga quiere de-
cir cesacl6n del trabajo, disrninuci6n de la ri-
queza nacional y aumento del encarecimiento de -
la vid<.:1", 100/ 

Herbert Casson considera que 
un acontecim1en10 sensacional que 
ci6n de la NaciGn entera; pero la 
dida industrial es la causada por 
la indiferencia de .los obreros 11

• 

"una huelga es 
atrae la aten
pr.íncipal pér
la tibieza y -
101/ 

L. de Seilhac opina que muchos autores han 
considerado la huelga nefasta para el trabajador 
y para la industria, ya que en los primeros pro
duce miseria y hambre, Julio Sim6n y M. Barberet 
entre otros, aún cuando este último l'econoce que 
la huelga ofrece ciertas ventajas a los obreros 
bien organizados. Monsieur Arthur Fontaine, di
rector del Trabaje en el Ministerio de Comercio 
Franc~s, consideraba que la huelga no era un ar
ma despreciable para la masa obrera. De la mis
ma opini6n era P. Leroy-Beaulieu, quien decia 
que "la huelga es la lucha entre la fuerza acti
va de una parte y la fuel'.'za inerte de otra". 102/ 

99/ Ibídem. p. 6 
100/ Smith, Harry. "Cómo se evitan las huelgas". 

Sociedad General de Publicaciones. Barcelo
na. p. 53 

101/ Casson, Herbert. "Conflictos de Trabajo y -
Manera de Evitarlos". Soc .Gral. de Publica
ciones. Barcelona. p. 1¡ 

102/ Seilhac, L. "La Huelgas". Nueva Biblioteca 
de Ciencias Sociol6gicas, Madr·id, p. 16 
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Para Ramón Bayod Serl'at, huelga es "toda -
suspension temporal y voluntaria del trabajo, -
acordada y realizada colectivamente por los tra
bajadores, con la finalidad de defender sus inte 
reses comunes" 103/. Para este autor la huelga 
viene a constituÍrel medio de acci6n sindical -
de mayor responsabilidad empleado en el mundo de 
las relaciones obrero-patronales con el objeto -
de lograr del emp11esario una mejora en las candi 
ciones del contrato de tl'abajo. 

Cast:orena considera que ld huc:·lga no es un 
conflicto, sino l<l rebelaci6n de existencia de -
diferencias de trabajo; os un medio puesto en rna 
n o de l o s t r a b a j a d o r e ::; p a r a la l' e :; o 1 u e .i ó n de sus 
diferencias con el patrón, y la define .::orno 1.a -
"facultad de uno de loG factores de la produc--
ción para suspender JoG trabajor.; de una empresa 
y la obligaci6n de sufrir e~a ~uspensi6n por el 
o t r o f a e t e r " 1 O 11 / , r: :.; t e a u t o r p i e n s a q u e J. a - -
huelga es una situ<Jc.ión de hecho provocada por -
el e:jercicio de un derecllo, o r;ea que la huelga 
por sI misma no crea, modifica o extingue obliga 
ciones, no es un acto jur·ídico, la lrJy establece 
la forma de ejercitarla imponiendo obligaciones 
a las partes, y esas oblÍgJcloncs son las que -
crean una situación de hecho (suspcnsi6n), no -
siendo resultado de ella, sino que vienen a ---
traer como resultado trdnsformaciones juridicas 
importantes, modificaci6n en los contratos, medí 
das nuevas de seguridad, reguJación de los con-~ 
flictos, pero esto no como una consecuencia di-
recta de la huelga, sino como resultado del tra
to que a resultas de ella celebren obreros y pa
trones. La huelga no es el conflicto, como ya -
se dijo antes, sino el medio eficaz de solucio-
nar las diferencias existentes entre capital y -
trabajo. En otras palabras, afirma Castorcna, 

103/ 

104/ 

Bayod Serrat, Ramón. 11 Dicci onar1 io Laboral". 
Ed. Reus, S.A. Madrid, 1969. p. 288 
Castorena, J. JesGs. Tratado de Derecho 
Obrero. Ed. Laris. México. p. 34 
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"es un proceso pvivado para la solución de los -
conflictos colectivos de trabajo que consiste en 
ejecutar un hecho que es la suspensi6n del traba 
jo". 105/ 

Rodolfo A. N~poli, sin definir la huelga, -
sino m4s bien caracteriz5ndola de acuerdo al or
denamiento jurídico de su país, expresó: "Huel
ga es la abstenci5n o abandono colectivo y tempo 
ral del trJb.Jjo, concertado por los trabajadorei, 
para secundar l~ reclamaci6n planteada a uno o -
var.io~; emrJ.c.Jdores, con fines profesionales" 106/. 
De l e a n t •:: r i o f' e x. t r a e l o s s .i g u i e n t. 0 ~• e 1 e rn en to S-:
con s ti tu ti v o~: a) un hecho, que es la abstenci6n 
o abandono del trabajo concertado por una plura
lidad de tr~bajadores sin el consentimiento del 
o de los empleadores para apoy~r, contra uno o -
varios de elloG, una petici6n profesional. 

UN SUJETO ACTIVO, UN SUJETO PASIVO Y UNA FI 
NALIOAO 

El Dr. llugo Sylvester conceptúa a la huelga 
co~o la "medid~ de fuerza uc;ada por. la clase tr'~ 
baJadora, consistente en no concurrir en masa a 
los establecimientos industri~les o comerciales 
o a concurrir pero no trabajando en ellas (huel
gas de ocupación) 11

, 107/ 

Para Po:rras y L6pez "la huelga es una mani
festaci6n de la lucha de clases, consistente en 
la suspensi6n colectiva del trabajo por un grupo 
de trabajadores, en virtud del derecho de autode 
fensa" 108/. " ... La lucha de clases en el t'ég:;[ 

105/ 

106/ 

107/ 

108/ 

Castorena, J. Jesús. "Manuel de Derecho 
Obrero". Sa. E:dición. México, 1971.. p. 
Nápolj, Rodolfo. "Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social". Ed. La Ley. B.A. Arg. 
1963. p. 437 
Sylvester·, Hugo. "Diccionario Jur•ídico de -
Trabajo''. Ed. Claridad. B.A. Arg.1960.p.104 
Porras y López, A. "Derecho Procesal del 
Trabajo''. Textos Universitarios. México, p. 
328 
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men capitalista actual, deviene en un encauza--
miento legal que hace posible un entendimiento -
entre las dos clases sociales en pugna: trabaja 
dores y patronos. La huelga corno derecho de l~ 
clase trabajadora es uno de los medíos para ha-
cer po~ible un entendimiento entre las dos cla-
ses sociales". 109/ 

El economista Miguel A. Quintana expresa: -
"En el régimen capitalista liberal o de sello de 
mocrStico burgu6s, la huelga no se puede evitar
porque es el único recurso que tiene el trabaja
dor para exigir parle de la plusvalia que toma -
el capitalista". 110/ 

Par a M á x i m o L P r ')y " la hu e l g a e s un m o v i m i e n 
to revolucionario por esencia, que es necesario
provocar, porque la batalla sindical crea en los 
cerebros nociones nuevas m5s lentas en venir 
cuanto la lucha es más viva, nociones de respon
sabilidad, de clase, de organizaci6n aut6noma 
del trabajo, de limitaci6n y de ncgaci6n de la -
propiedad capitalista, toda una serie de concep
ciones personales del proletariado en oposici5n 
completa con el derecho t'einante". 111/ 

Griffuelhes, antiguo secretario de la C.G.T. 
opina que "las hue1gas son necesarias, pues for
man a los trabajadores y los preparan para la lu 
cha, acostumbr,an a las clases obreras a la acci6n 
y a la defensa de sus intereses". 112/ 

Manuel Marván, criticando a Trueba, cuyo 
concepto veremos más adelante, nos dice: "la huel 
ga es, incuestionablemente, un producto de nues
tra historia que en sus estructuraciones legales 
ha progresado por sus necesarios objetivos, igno 
rada inicialmente, perseguidd en sus primeras mi 
nifestaciones, tolerada despu~s, y finalmente, ~ 

109/ Ibídem. p. 328 
110/ Ibídem. p. 317 
111/ Ibídem. p. 320 
112/ Ibidem. p. 320 
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protegida por el Estado y elevada a la categor1a 
de Derecho". 113 / 

Para Manuel Alonso García "es el acto de -
perfecci6n de un conflicto de trabajo, de natura 
leza colectiva y econ6mica que consiste en la c; 
saci6n del trabajo llevada a cabo de manera li-= 
bre y colectiva" 1111/ o en otras palabras "es 
la cesación del trabajo, vc1 luntaria, colectiva y 
con el propósito de mejorav las condiciones de -
trabajo en cualquiera de sus aspectos". 115/ 

Juan Balella conceptúa a la huele.a como "el 
medio más poderoso por el cual la coalici6n tra
ta de conseguir sus fines cuando el Estado se -
abstiene de intervenir en los conflictos entre -
el capital y eJ trabajo". 

tl maestro Mario de la Cueva considera que 
"es el ejercjcio de la facultad legal de las ma
yorias obreras para suspender las labores en la 
empresa, previa observancia de las formalidades 
legales para obtener el equilibrio de los dere-
chos o intereses colectivos de los trabajadores 
y patronos". 116/ 

Por Oltimo, daremos la definición del Dr. -
Alberto Trueba Urbina expresada en el 3er. Con-
greso del Derecho del Trabajo y Previsi6n Social, 
verificado del 19 al 25 de julio de 1949 en la -
Ciudad de México: "La huelga es un derecho de -
autodefensa de la clase obrera, con carta de ciu 
dadanía en la. vida política mexicana". 117/ 

113 / 
m1 

115/ 
1161 

U:.2.1 

Ibídem. P. 323 y 32t¡ 
Alonso Gar:'cía, Manuel. "Curso ele Derecho -
del Tr·abajo". Ed, Ariel. Barcelona, 1967. -
p. 624. 
Ibídem. p, 623 
De la Cueva, Mari.o. "Der'ed10 Mexicano del -
Trabajo". T. II. Ed, Por·cúa, S.A. México, -
1970. p. 788 
Porras y López, A. Op, cit. p. 328 
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En su Diccionar,io de Derecho Obrero, la de
fine como la suspensi6n legal o temporal del tra 
bajo como resultado de una coalici6n de trabaja~ 
dores". ~/ 

e) CONCEPTO LEGAL 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 
440, define la huelga como "la suspensión tempo
ral del trabajo llevada a cabo por una coalici6n 
de trabajadores". 

Esta definici6n es bastante clara, encon--
trándose en ella los siguientes elementos: 

1) La huelga es una suspensi6n de trabajo, 
pero existe un per1odo de prehuelga, durante el 
cual deben seguirse determinados trAmites ante -
las autoridades del trabajo, antes de que se sus 
pendan las labores. La huelga se inicia en el~ 
momento en que cesan l<ls labores. 

2) Una suspensi6n temporal: la suspensi6n 
de labores es Gnícamente por un lapso de tiempo 
determinado, ya que los obreros piensan reanudar 
sus labores al solucionarse el conflicto. Si -
sus intenciones fueran dar por concluido el tra
bajo, entonces no habria huelga, sino la termina 
ci6n de las relaciones de trabajo. 

3) Suspensi6n legal del trabajo: Para que 
se lleve a cabo la huelga, deben llenarse deter
minados requisitos legales, ya que de no hacerlo 
as!, se considerar§ la huelga como ilicita o 
inexistente. 

4) La huelga debe ser resultado de una coa
lici6n de trabajadores: Nuestra legislaci6n con 
sidera a la huAlga como un derecho colectivo, 

~/ Trueba Urbina, Alberto. "Diccionario de De
recho Obre!"o". Ed. Botas. México, :l.957. p. 
187 
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adn cuando en realidad se reclama la voluntad de 
cada uno de los trabajadores. La huelga viene a 
ser la armenia entre ios intereses de los indivi 
duos y el interés de los grupos, por esa razón~ 
pertenece el derecho a los trabajadores origina
riamente, pero tiene naturaleza colectiva, ya -
que es la colectividad obrera quien lo ejerce. 

5) La huelga debe perseguir una finalidad: 
La huelga, al igual que la coalici6n, defiende -
los intereses comunes de los trabajadores. La -
ley no protege s6lo una suspensión de labores, -
sino exige a los trabajadores que persigan una -
finalidad que favorezca sus intereses comunes. -
La huelga es un instrumento, no la finalidad en 
si misma, por lo cual, si no tiene un fin, care
cería de sentido. 

Las legisldciones de los Estados presentan 
diversas definiciones, que pueden resumirse en -
las siguientes: 

1) Artículo 153 de la Ley de Veracruz: "Se 
entiende pot' huelga, para los efectos de esta 
ley, el acto concertado y colectivo, por el cual 
los trabajadores suspenden la prestaci6n del tra 
bajo convenido" .. 119/ 

2) Artículo 167 de la Ley de Michoacán: "Se 
entiende por huelga, para los efectos de esta 
ley, el acto concertado y colectivo, por medio -
del cual los trabajadores suspenden la presta--
ci6n del trabajo convenido, con objeto de defen
der sus intereses". 120/ 

3) Artículo 192 de la Ley de Tamaulipas: 
"Se entiende por coalici6n el acto concertado de 
un grupo de individuos, obreros o patronos, para 
la defensa de sus intereses cornunes 11

, 

119/ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del -
Trabajo. Tomo II. p. 783 

120/ Ibidem. p. 783 

• ''· '1 ,. : ,.. '.- • '~ -
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Artículo 194 de la misma ley: "Huelga es -
la suspensión del trabajo, como consecuencia de 
una coalición de trabajadores". ~/ 

4) Artículo 228 de la. Ley de Oaxaca: "Huel
ga es la acción colectiva de los trabajadores 
que, mediante la suspensión temporal de sus labo 
res habituales, tiene como fin equilibrar los di 
versos factores de producción, armonizando los ~ 
derechos de los trabajadores con los derechos de 
los patronos". 122/ 

5) Articulo 408 de la Ley de Aguascalientes: 
"Se entiende por huelga, para el caso de los de
rechos y obligaciones que 6sta ley otorga a los 
trabajadores y patronos, el acto concertado y co 
lectivo por medio del cual los trabajadores sus~ 
penden la prestación del servicio convenido, con 
objeto de hacei:' la defensa de sus intereses". 
123/ 

6) Artículo 11~9 de la Ley de Zacatecas: "Se 
entiende por huelga el acto concertado y colecti 
vo por el cual un grupo de trabajadores suspend; 
la ejecución del servicio convenido". 12l!/ 

7) Artículo 113 de la J,ey de Chiapas: "Las 
huelgas son acciones conjuntas de la mayoria de 
los trabajadores de una empresa que suspende sus 
labores sin rescindir su contrato, para obligar 
al patrono a acceder a demandas previamente he-
chas". 125/ 

LEGISLACION COMPARADA 

Es difícil clasificar las legislaciones ex-

121/ Ibídem. p. 783 
122/ Castorena, Gmo. "Derecho de Huelga en Méxi-

co". Imp. Mundial. México, 1931.p.122 .Y 123 
123/ lbidem. p. 115 
124/ Ibídem. p. 12LI 
ffi¡ Ibídem. p. 128 
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tranjeras en razón de su diversidad, por lo cual 
se han dividido en dos grupos: 

1.- Las que reprimen su ejercicio. 
2.- Las que permiten su ejercicio. 

a) Las que le han dado jerarquia consti 
tucional. 

b) Las que prohiben algunas formas par
ciales. 

e) Las que establecen una etapa conci-
liatoria previa. 

d) Las que estatuyen el arbitraje obli
gatorio. 

Se ha reprimido la huelga en los paises de 
rlgimen pol1tico comunista o de organizaci6n cor 
porativista. Por ejemplo: Rusia, Checoeslova--~ 
quia, Yugoeslav.ia, Polonia, llungría, Ruman.ía, -
Bulgaria y China. En Portugal se prohibe la sus 
pensión de las actividades por cualquiera de las 
partes para hacer prevalecep sus intereses. 

En Grecia se recurre a la negociación dírec 
ta y si fracasa la mediaci6n del Ministerio del
Trabajo, se somete la controversia al arbitraje 
obligatorio. Este sistema tambi~n lo sigue Viet 
nam. 

En Albania se someten los conflictos a las 
Comisiones de Conciliación y Tribunales Popula-
res, y la determinaci6n de los salarios y catego 
rías se reservan a la decisión administrativa, -
proscribiendo las medidas de fuerza. 

En España, la Ley de Seguridad del Estado -
del 29 de marzo de 1941, califica de il1cita la 
huelga, considerándola como un delito especifico, 
y con la calificaci6n de sedición, la recoge el 
C6digo Penal de 1944. 

En Am&rica encontramos gran nGmero de Cons
tituciones que reconocen la legalidad de la huel 
ga. Brasil, en su Constitución de 1946, en su -
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articulo 158 establece: "Es l'econocido el dere
cho de huelga cuyo ejercicio la ley regulará". -
:!2§.I 

Costa Rica, Guatemala y Cuba tambi6n recono 
cen el derecho de huelga y el lock out, excep--= 
tuando la de los servicios públicos en las dos -
primeras. 

Costa Rica, en el articulo 364 de su C6digo 
de Trabajo, considera la huelga como "el abando
no temporal del trabajo en una empresa, estable
cimiento o negocio, acordado y ejecutado pac1fi
camente por un grupo de tres o m5s trabajadores, 
con el exclusivo prop6slro d0 mejorar o defender 
sus intereses económicos y soc:ialeE; comunes". 
ll:]_! 

Guatemala expresa en el articulo 239 de su 
Código de Trabajo: "Huelr,a lega.l es .lo suspen-
si6n y abandono temporal del trdbajo en una em-
presa, acordados, ejecutados y mantenidos pacifi 
camente por un grupo de tres o m~s trabajadores7 
previo cumplimiento de los requisitos que esta-
blece el artículo 241, con el exclusivo prop6si
to de mejorar o defender frente a su patrono los 
intereses economicos que sean propios de ellos y 
comunes a dicho grupo". 128/ 

B r a s i 1 , e n 1 a l e y 11 3 3 O , s a n e i o n <l d a e n 1 9 6 Lf , 

en su artículo 2o. nos dice: "Considérase ejer
cicio legitimo de la huelga, la suspensi6n colee 
tiva y temporal de la prestaci6n de servicios aI 
empleador, por deliberacl6n de la asamblea gene
ral de la entidad sindical representativa de la 
categoría profesional interesada en la mejora o 
mantenimiento de las condiciones de trabajo de -
la empresa, correspondientes a la categoría to-
tal o parcialmente, con indicaci5n previa y por 

~/ 

127/ 
128/ 

Enciclopedia Juridica Omeba. T. XIV. 
bliográfica Argentina. p. 595 
Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 97 
Ibídem. p. 98 

Ed. Bi 



escrito de las reivindicaciones formuladas por -
los empleados en la forma y de acuerdo con las -
disposiciones previstas en esta ley". 129/ 

Uruguay, en su Constituci6n de 1934, articu 
lo 58, establece: "· .. la huelga es un derecho -
gremial. Sobre esta base se reglamentar& su 
ejercicio y efectivJdad". 130/ 

Argentina es otro de los paises que ha reco 
gido constitucionalmente la huelga. 

Colombid define ld huel&d en el articulo --
1~29 de su Código de Trabdjo como "La suspensión 
colectiva, temporal y pac1fica del trabajo, efec 
tuada por los trabajadores de un establecimientZ 
o empresa, con fines econ6micos y profesionales, 
propuestos a sus pdtrones y prevJos los trámites 
estab1é,cidos en eJ JH'C~'cntc título". 131/ 

La RepGb1i2a Dominicana establece en su C6-
digo del Trabdjo articulo 368, que la huelga es 
"La suspensión voluntar.ia del trabajo concertada 
y realizada colectivamente por los trabajadores, 
en defensa de sur; intereses comunes", !121 

Ecuador la define como "La suspensión colee 
tiva del trabajo por los trabajadores coligadosrr 
133/, en el artículo 375 de su C6digo del Traba
jo. 

El Salvador, en el artículo primero del de
creto 96 del 24 de abril de 1961, establece: 
"Huelga es la suspensión tempo1'al y total de las 
labores, acordada y ejecutada por un grupo de 
trabajadores al servicio de un patrono en una em 
presa o establecimiento, para la defensa de sus-

129/ Ibidem. p. 97 
130/ Enciclopedia Jurídica Omeba. T. XIV. p. 595 
131/ Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 97 
ffi¡ Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 97 
133; Ibídem. p. 97 
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intereses profesionales, económicos y socialés 11
• 

134/ 

Haiti expresa en el articulo 215 del C6digo 
de Trabajo: "La huelr;a es el cese de trabajo 
acordado y realizado en el seno de un estableci
miento por un gr.upo de trabajadores, para obte-
ner la satisfacci6n de las reivindicaciones pre
sentadas a sus empleadores, a la que acondiciona 
la reanudación del tt'abajo". 135/ 

Nicaragua establece en el C6digo del Traba
jo, en su artículo 122: "Huelga es el abandono 
temporal del trabajo en una empresa, establecí-
miento o negocio, acordado y ejecutado por los -
trabajadores con los siguientes prop6sitos: 1) 
Conseguir el equilibrio entre los diversos facto 
res de la produccí6n, armonizando los derechos = 
del trabajo con los del capital. ?) Obtener del 
patrono la celebraci6n, el cumplimiento y la re
visi6n, despu~s de concluidas, de la convenci6n 
o contratos colectivos de trabajo. 3) Apoyar -
una huelga licita de la misma industria o activi 
dad que tenga por objeto alguno de los enumera-= 
dos en los ordinales anteriores". 136/ 

Panamá establece "Huelga legal es el abando 
no temporal del trabajo, en una empresa, establi 
cimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíri= 
camente por un grupo de tres o más trabajadores, 
siempre que constituyan el 60% de las personas -
que trabajan en dicha empresa, con el exclusivo 
propósito de mejorar o defender sus intereses -
económicos y sociales comunes" 137 /. Lo ante-
rior lo establece en el artículo3T7 de su Códi
go de Trabajo. 

Paraguay, en el articulo 348 de su Código -

134/ Ibidem. p. 97 y 98 
135/ Ibidem. p. 98 
ffi¡ Ibídem. p. 98 
'131¡ Ibídem. p. 98 
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del Trabajo, acerca de la huelga expresa: "Es 
la suspensi6n temporal, colectiva y concentrada 
del trabajo, por iniciativa de los trabajadores 
para la defensa directa y exclusiva de sus inte
I"eses profesionales". 138/ 

Algunos Estados de Alemania Occidental han 
acogido la huelga en sus textos constitucionales. 
Francia e Italia lo recogen tambi~n en sus res-
pectivas constituciones, pero ninguna ha dictado 
normas para regularla. 

Muchos sistemas legislativos subordinan la 
procedencia de la adopción de medidas de fuerza 
a una etapa conciliatoria previa, la cual si fra 
casa, se ofrece la mcdiaci6n o arbitraje como m; 
dios pac1ficos para la soluci6n del conflicto. ~ 
Entre los paises que siguen este m6todo encentra 
mos: Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Costi 
Rica, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba, RepG
blica Dominicana, Haití, Perú, MEXICO, Estados -
Unidos y Canadá en lo que respecta a América; 
Francia, BElgica, Alemania Occidental, Dinamarca, 
Finlandia, Australia, Nueva Zelandia, Birmania, 
Ceylán, China Nacionalista, Egipto, India, Indo
nesia. En Israel, Jap6n y Tailandia, esta etapa 
es obligatoria cuando el conflicto afecta a los 
servicios esenciales. 

Algunas legislaciones han prohibido formas 
pa~ciales de huelga en razón a las actividades -
que afectan: 

Se prohibe la huelga a los empleados pGbli
cos y en los servicios pGblicos o de inter&s p6-
blico: En Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Cos
ta Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Ecuador, 
Egipto, Finlandia, RepQblica Dominicana, Haití, 
Nicaragua, Panamá, Japón y Tailandia, 

Se prohiben las huelgas en cuestiones agrí-

138/ Ibidem. p. 98 y 99 
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colas, principalmente en época de cosecha en: Ca 
nadá, Guatemala, Chile y Egipto. 

Se prohibe la huelga en el servicio domésti 
co: Canadá, Egipto y Finlandia; en el personal -
jerárquico: Finlandia y Canadá; a los empleados 
pGblicos y Marina mercante: PerG; y al personal 
bancario, en México. 

Todos estos países establecen variados y de 
terminados requisitos para poder llevar a cabo ~ 
una huelga. 

Por Gltimo, veremos algunas definiciones de 
huelga que dan países del viejo continente: 

rriopía la considera "el cese temporal del 
trabajo por iniciativa concertada por un grupo -
de trabajadores, adoptada en relación con un con 
flicto de trabajo y con ánimo de influir en la ~ 
soluciónil. Art. 2o. de su Ley de T1,abajo. 139/ 

Irak expresa: "Huelga designa el acuerdo -
en virtud del cual todos o la mayoría de los 
obreros o empleados de una empresa o varias em-
presas, dejan de trabajar por motivos relaciona
dos con su labor y con las condiciones y modali
dades del empleo". Art. 50 de su Ley Laboral. 
140/ 

Tanganica, en la ley del 20 de julio de 
1962, en su artículo primero dice: "Huelga de-
signa el cese de trabajo de un grupo de personas 
empleadas, actuando en comUn, o la negativa con
certada o comunmente aceptada de varias personas 
empleadas, a continuar trabajando para un emple~ 
dor, a fin de obligarle o de obligar a los trab~ 
jadores, a obligar a su empleador o campaneros, 
a aceptar o no aceptar determinadas condiciones 
de trabajo". 141/ 

139/ Ruprecht, Alfredo. Op. cit. p. 99 
11~0/ Ibídem. 
141/ Ibídem. 
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Turquia, en su ley 275 del 15 de julio de - · 
1963, en su artículo 17, dice que la huelga "es 
el cese concertado de trabajo, por los trabajado 
res, a fin de cesar el trabajo en un ramo de ac= 
tividad o en un establecimiento o de paralizarlo 
en una medida importante, o el abandono del tra
bajo conforme a una decisi6n de cesar el mismo, 
adoptada con el mismo fin por una organizaci6n. 
Se entiende por huelga legal la declarada por -
los trabajadores, a fin de preservar o mejorar -
su situaci6n económica y social en sus relacio-
nes con sus empleadores, respetando lo dispuesto 
por la presente ley. Toda huelga declarada con 
otros fines o contraria a lo dispuesto por la -
presente ley, será ilegal". 142/ 

d) CONCEPTO JURISPRUOENCIAL 

La Suprema Corte de Justicia ha exterioriza 
do en varias ocasiones su concepto de huelga. L¡ 
ejecutoria m~s antigua sobr~ el particular es la 
del 4 de abril de 1922 (S.J.F. X-827): 

'' ... las huelgas tienden al reajuste econ6mi 
co de una regi6n cualquiera del país". 11i3/ 

"La huelga es un derecho colectivo y supone 
el concierto de un grupo de personas para la de
fensa de sus derechos e intereses comunes. Es -
huelga la decretada para obtener la unificaci6n 
de trabajadores en categorías''. - Litográfica -
Mercantil vs. Uni6n de Obreros de Artes Gráficas. 
Junta Especial No. IV, Exp. No. 225. Resuelto el 
29 de julio de 1926. 

"Considerando Cuarto.- Que la huelga es un 
hecho de colectividad que implica una coalición, 

142/ Ibidem. 
143/ Pizarra Suárez, Nicolás. "La Huelga en el -

Derecho Mexicano". México, 1938. p. 36 
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o sea el concierto de un grupo de personas para 
la defensa de sus derechos e intereses comunes. 
Existe el estado de huelga siempre que un grupo 
de obreros se abstenga colectiva y voluntariamen 
te de trabajar, con un objeto y fines inherentei 
al trabajo mismo. La huelga es un derecho colee 
tivo, y el criterio que sirve para distinguirla
de la rescisi6n voluntaria de contrato de traba
jo, hecha por una o varias personas, es precisa
mente la intención que mueve a los que ejercitan 
uno y otro derecho. Los obreros de Litogr&fica 
Mercantil, pertenecientes a la Uni6n de Artes -
Gráficas dect•etaron un movimiento de huelga por
que tendieron a que el patr6n se sujetara a los 
convenios pactados entre la Uni6n de Industria-
les de Artes Gr~ficas, a la cual pertenecian, y 
la Uni6n primerdmonte mencionada, convenios que 
se refieren al trabajo mismo, pues tratan de la 
unificaci6n y aumento de sueldos, y de la clasi
ficaci6n de los trabajadores en diversas catego-
rías". 

DifBrencia con abandono de trabajo: 

"Par·a que exJsta huelga, es condici6n esen
cial que se trate de un movimiento de los traba
jadores con objeto de conseguir el equilibrio en 
tre los diversos factores de la producci6n, arm~ 
nizando los derechos del trabajo con los del ca~ 
pital, en tanto que en el abandono de trabajo, -
ni existe esa condici6n ni tiene esa finalidad, 
pues los trabajadores pueden abandonar sus labo
res aislada y subjetivamente". 14:i/ Ejecutot'ia 
26 de julio de 1930 (S.J.F. XXIX-1219). 

Huelga es coacci6n: 

11 
••• es un estado de coacci6n impuesto por -

los obreros de una negociaci6n como resultado de 

141!/ Castorena J. Jesús. "Derecho de Huelga en -
México". p. 9 

145/ Pizarra Suárez, Nicolás. Op. cit, p. 36 
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cierta inconformidad colectiva en que se encuen
tren con respecto a las condiciones de trabajo a 
que están sujetos" 1116/, Ejecutoria 27 de sep
t i e m b re de 1 9 3 5 , e n e-i-ampare 111 7 O J 3 1 / 1 a • 

Al definir la ley la huelga como la suspan
si6n temporal del trabajo, como resultado de una 
coalici6n de trabajadores, se refiere al hecho y 
no al estado de huelga, pues Ja misma ley, en 
los cds~s en que la Junta de Conciliaci6n y Arbi 
traje declar<l que no existe el estad0 de hueJga7 
se limita a ordendr que se fije a los trabajado
res que hayan abandonado el ~r~bajc, un plazo de 
2 14 h o r a s p a r a q u e v u e 1 v a n ,1 é l , s 0 .1 e s a p e t" e i b a 
de qu~ por el solo hecho de n0 acatar ~sa resolu 
ci6n en Pl vencimiento del plazo fijado, termini 
rán los contr-atcs de 1rabajo, y se clecJare que:
el p.1tPÓn no ha incurrido en r-esponsabil:idad y -
que est§ en libertad paríl cont1<ltar nu~vos traba 
jadores, y en aptitud de ejercer JiJ acción de 
responsabilidad civil, en Jos tfrminos del ar--
t!culo So. constitucional contra los que se rehu 
sen a e o n t in u ar e 1 t raba j o" . 11¡ 7 / . E j e e u to ria -
del 3 de j1Jnio de 1933. Ampar·oJesús Rojas y cea 
graviadc:-o. 

Medio de lucha: 

11 , •• siendc la hu'?lga r·esultado de una coali 
clon de trabajadores p<lr-a la defensa de intere-
ses comunes, est~ es, un medio de lucha del tra-
bajo, organizddc en centra del C'apit'l.1 11

• ~/,, 
Amparo 1764/35/2a. fallado el 8 de abril de 1935. 
R.H.T. IV-205 

Medio de resolver conflictos: 

"··.dado que la huelga es un medio concedi
do por la Constitución a los trabajadores para -

146/ Ibídem. p. 37 
141! Pizarra Suárez, Nicolás, Op. cit, p.36 y 37 
148/ Ibídem. p. 37 
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resolver los conflictos que surjan con sus patro 
nes •.. ". 149/. Amparo 1957/35/1a. fallado el 16 
de mayo del935. R.M.T. - 288 

Posteriormente se vio si eran aplicables a 
los procedimientos de huelga las disposiciones -
procesales de la ley: 

''··.la huelga no es un procedimiento de las 
autoridades ... 11 150/. Amparo lt818/35/2a. falla 
do el 24 de marzo--cfe 1936. R.M.T. 289. 

No es acci6n jur!dica: 

11 
••• aGn cuando la huelga es una acc1on de -

los trabajadores en el sentido amplio de la pala 
bra, no puede decirse que lo sea en la acepci6n 
juridica del vocablo, conforme a la cual es ac-
ci6n el ejercicio de un derecho ante los tribuna 
les ... ya que es tan solo una situación de hecho
···"· 1§.1:_/. Amparo 4818/3S/2a. fallado el 24 -
de marzo de 1936. 

La Junta Federal ha expresado tambi&n su -
concepto de huelga: 

"La huelga es un arma de lucha que a travt!s 
de un proceso hist6rico-económico-social se for
m6 y lleg6 a consignarse en el derecho politice 
como un sistema libre de ajustamiento del equili 
brio entre los factores de la producci6n (equilI 
brio s.610 relativo) ... 11 152/. Huelga contra la 
Compai'iia Mexicana de Petróleo "El Aguila 11

, S.A.
Resolución del 30 de julio de 1937. R.M.T. IX-85 

Huelga, estado de. No. es necesario decla-
rar que existe: 

"De las nor'mas contenidas en la Ley Federal 

149/ Ibidem. p. 37 
150/ Ibidem. p. 37 
151¡ Ibídem. p. 37 y 38 
152/ Ibídem. p. 38 
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del Trabaje se desprende que el estado de huelga 
existe desde el momento en que se suspenden las 
labores en el centro de trabajo, como resultado 
de una coalici6n de trabajadores, si1i necesidad 
de que alguna autoridad as! lo declare, y que lo 
que puede solicitarle de la junta competente es 
que resuelva, si es procedente, que el movimien
to es inexistente, mas no lo contrario". 153/ 

Directo 2591/1956. Cia. Industrial de Pa-
chuca, S.A, (Quiebra) Resuelto el 28 de noviem-
bre de 1956 por unanimidad de cinco votos. Po-
nente el Sr. Mtr-o. Mart~nez Adame. Srio.: Lic. -
Rafael Pfrez Miravete. Cuarta Sala. Boletin 
1957, Pág. 35. 

Huelga, Calificación de la Naturaleza indj 
vidual o colectiva de las acciones intentadas 
por los trabajadores. "Si en un incidente de ca 
lificaci6n de una huelga no se estudia por la 
junta responsable, si las acciones intentadas 
por los trabajadores son de naturaleza indivi--
dual o colectiva, tal hecho no implica una viola 
ción de garantSas, ya que es inconcluso que des= 
de el planteamiento del conflicto se trata de 
una acci6n colectiva, pues su carActer lo da el 
inter~s general, el acto multilateral de un gru
po de trabajadores y el acuerdo a que ~stos lle
garon en la detensa que se propongan realizar de 
inter&s comunes, que aGn cuando puedan expresar
se lndividualmente, su fuerza deriva de la ac--
ci6n conjunta que se realice a fin de obtener el 
cumplimiento de obligaciones que les son debi--
das". 151¡¡ 

Directo 3966/1961. Cia. Mexicana Productora 
de Papel y Derivados, S.A. Resuelto el 16 de oc
tubre de 1961, por unanimidad de cinco votos. Po 
nente: Sr. Mtro. Carvajal. Srio. Lic. Santiago = 
Barajas Montes de Oca. Cuarta Sala. Boletin 1961, 
pág. 6 8 2. 

153/ Jurisprudencia y Tesis sobresalientes. 1954. 
tia. Sala. p. 233 

154/ Jurisprudencias y Tesis sobresalientes. de 
1955-1963. Laboral. 4a. Sala, p. 231 
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III - LA HUELGA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 

a) Disposiciones General. b) Objetivos y proce
dimientos de huelga. c) Autoridades del Trabajo. 

a) DISPOSICIONES GENERALES 

Nuestra Ley federal del Trabajo en vigor 
dispone en su artículo '140: "Hue.lga es la suspen 
si6n temporal del trabajo llevada a cabo por uni 
coalici6n de trabajadores''; consignando d conti
nuaci6n que para los efectos de la huelga, los -
sindicatos de trabajadores serSn considerados 
coaliciones permanentes. Asimismo, dispone en -
sus artículos 442 y 443 que La huelga puede com
prender a una empresa o a varios de suY estable
cimientos, limitándose únicamente a la suspen--
sión del trabajo. 

Tambí~n hace menci6n a las distintas formas 
de huelga. En cuanto a la huelga legalmente exis 
tente, el maestro Trueba Urbina comenta respecto 
a dicha ley: "La huelga l.ega.lmcnte existente 
siempre ha sido una f1gura jur·idica reconocida -
como tal por los tribunales del trclbajo, pero la 
definici6n legal de La misma, en concordancia 
con el articulo 460, precisan su significado ju
rídico y social en el sentido de que si dentro -
de las setenta y dos horas siguientes a la sus-
pehsi6n del trabajo no se promueve la declara--
ci6n de inexistencia, la huelga se considerará -
existente para todos los efectos legales, sin de 
claraci6n de ninguna especie, como ocurre cuando 
no se dicta resolución sobre registro de sindica 
tos dentro de los términos de ley, es decir, la
h u e 1 g a se t i en e por ex i s t en t e i p s o - j u X' e " . 1 5 5 / 

Tanto el articulo 123 como la Nueva Ley fe
deral del Trabajo nos definen las siguientes cla 
ses de huelga: 

155/ Trueba Urbina, Alberto. Comentario al Art. 
440 de la nueva Ley Federal del Trabajo. 
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Huelga Licita: Al respecto la fracci6n 
XVIII del articulo 123 constitucional nos dice: 
11 Las hue.lgas ser'án l1citas cuando tc·ngan por ob
jeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producci6n, armonizando los dere
chos del trabaje con los del capital. En los -
servicios pQblicos ser5 obligatorio para los tra 
bajadores dar aviso con diez dias de anticipa--~ 
ci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de 
la fecha senalada para la suspensi6n del trabajo. 

El Dr. Mario de la Cueva sefiala que el t~r
mino huelga l!cita no es muy apropiado, ya que -
la simple suspensi6n de labores se ampara en el 
principio de libertad de trabajo, siendo esa li
bertad ilimitada, basfindose en lo establecido en 
el art1culo 5o. de la Constitucí6n, el cual dicP 
que a nadie puede obligarse a trabajar contra su 
voluntad. Sin embargo, la suspensi6n de labores 
como acto jurídico que pueden realizar las mayo
rias obreras, está limitada por una norma juridi 
ca que lo define y lo protege, protecci6n que i; 
da dnicamente cudndo dicho acto persigd un inte
r@s relevante para el derecho, o sea que la le-
gislaci5n proteger~ ld suspensi6n de labores, 
cuando se trate de encontra~ el equilibrio entre 
el capital y el trabajo. Cuando no persigue es
ta finaliddd, dicha suspensión queda fuera de la 
protecci6n de la ley. 

El tér·mino "huelga lícita" se refiere a la 
finalidad del movimiento, ya que la huelga es 
Gnicamente el instrumento y el fin que persiga -
debe ser el equilibrio entre los factores de la 
producci6n para estar bajo la protecci6n del or
den jurídico. Al respecto, señala el Dr, de la 
Cueva: "La noción de fin, tal como se encuentra 
consignada en la Constituci5n, es elemento cons
titutivo de la huelga como acto jur1dico y si 
falta, querrá decir que la suspen~i6n de labores 
no llegó a tener los elementos del acto jurídico 
protegido". 156/ 

156/ De la Cueva, Mario. De~echo Mexicano del 
Trabajo. T. II. P. 790 
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Huelga Ilícita.- S6lo se considera como tal, 
cuando la mayoría de los huelguistas cometen ac
tos violentos contra las personas o propiedades; 
o en caso de guerra cuando aqu611os pertenzcan a 
servicios o establecimientos dependientes del go 
bierno, segGn lo seftalan la fracci6n XVIII del ~ 
Apartado A del articulo 123, y el articulo 445 -
de la Ley Federal del Trabajo. 

Para declararse ilicita una huelga, se nec~ 
sita comprobar que la mayoría de los huelguistas 
(la mitad m&s uno) ha cometido actos violentos -
contra las personas o propiedades, o que el País 
se encuentre en estado de guerra en el caso de -
los servidores del gobierno, y al declararse la 
ilicitud, se declararán ter·minadas l.as r'elacio-
nes de trabajo de dichos individuos para con la 
empresa, no surtiendo efecto lo anterior para 
con aquellos que permanecieron ajenos a tales ac 
tos. 

Huelga existente.- Es aquella en la que se 
llenan los requisitos establecidos y que persi-
gue los objetivos que senalaremos más adelante -
(art. 450 L.F.T. ). Nuestra Ley Federal del Tra
bajo la define en su Qrt1culo 444. El maestro -
Trueba, en el comentario que hace de este articu 
lo expresa: "La huelga .legalmente existente -
siempre ha sido una figura jurídica reconocida -
como tal por los tribunales del trabajo; pero la 
definici6n legal de la misma, en concordancia -
con el articulo 460, precisan su significado ju
rídico y social en el sentido de que si dentro -
de las setenta y dos horas siguientes a la sus-
pensi6n del trabajo no se promueve la declara--
ci6n de inexistencia, la huelga se considerar& -
existente para todos los efectos legales, sin de 
claración de ninguna especie, corno ocurre cuando 
no se dicta resolución sobre registro de sindica 
tos dentro de los términos de ley, es decir, la 
huelga se tiene por existente ipso jure". 

Huelga inexistente.- El articulo 459 de la 
Ley Federal de Trabajo, declara inexistente la -
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huelga en los siguientes casos: Cuando la sus-
pensi5n del trabajo se realice por un nGmero de 
trabajadores que no sean considerados como mayo
ría; cuando no persiga un objetivo de los consi& 
nadas en el articulo 450 de la misma ley; cuando 
no se cumplan con los requisitos senalados en el 
artículo 452; o cuando no se solicita formalmen
te al patr6n ni se presenta la solicitud por con 
dueto de la autoridad para efecto de la notifici 
ci6n al mismo ni se concedan los t6rminos que ci 
pecifica la ley de seis días para cualquier em-~ 
presa y diez cuando se trate de servicios pGbli
cos. 

Cuando la junta llegue a declarar inexisten 
te una huelga por las causas arriba mencionadas7 
se tomar~n las siguientes medidas de acuerdo al 
arttculo q53 de la Ley Federal del Trabajo: 

l. FijarS a los trabajadores un t6rmino de 
24 horas para que regresen al trabajo; 

II. Los apercibir5 de que por el. solo hecho . 
de no acatar la resoluci6n, terminar~n las rela
ciones de trabajo, salvo causa justificada; 

III. Declarara que el patr6n no ha incurrido 
en responsabilidad y que est5 en libertad para -
contratar nuevos trabajadores; y 

IV. Dictar§ las medidas que juzgue convenie~ 
tes para que pueda reanudarse el trabajo. 

El maestro de la Cueva, ofrece lus siguien
tes definiciones: ''Huelga legalmente existente 
es la suspensi6n de labores efectuada por las m~ 
yorias obreras, previa observancia de las forma
lidades legales y para alcanzar las finalidades 
asignadas por la Constituci6n a estos movimien-
tos. Huelga legalmente inexistente es aquella -
que no satisface las condiciones ennumeradas". -
157/ 

Nicolás Pizarra Suárez Gnicamente concibe -

157/ De la Cueva, Mario. Oepecho Mexicano del -
Trabajo. T. II. p. 792 
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la licitud, iJlcitud e inexistencid de la huelga, 
argumentando: "En ocas.iones, lüs Juntds de Con
cll1aci6n y Arbitrajr y la Suprema Corte de Jus
ticia hablan tambi~n de huclea existente, lo --
cual naturillmentc da lugar a la creencia de que 
puede caracterizarle así a cierta huelga, distin 
ta de la huelga l'ici ta; y si l.levamor. más adelañ 
te la argumentdci6n, tendriamos que llegar a co~ 
cluir, que si se trata de una categoria jurídica 
diferente, puede haber hueJgas licitas que no 
sean existentes o huelgas existentes que no sean 
lícitas, lo cual es ~•enciLlamente absurdo". 158/ 

En realidad Pizarra est<lba confundido, acla 
ración que hace el D1', De lu Cuevü en las siguien 
tes palabras: 11 1:1 conu:ipto huelga .l1cita es uñ 
concepto definido en Ja Constituci6n por el fin 
del movimiento obrero, en tJnto el de huelga le
galmente existente o inexistente es un concepto 
procesal: El primero nos dice cuál es el fin -
que puede perseguirse a trav6s de una suspensi6n 
de labores para obtener la protección de la Auto 
ridad, y sirve para integrar el concepto de hueI 
ga, mientras el segundo se refiere a la situa--7 
ci6n de hecho protegida u desamparada por el or
den jurídico. La idea de licitud es uno de los 
elementos del concepto huelga, pero no es el Gni 
co, de tal manera que es posible que un movimie~ 
to obrero persiga un fin arm6nico con el mandat~ 
constitucional y sea, desde ese punto de vista, 
un movimiento liciTo, el cudl, sin embargo, no -
puede ser protegido por el derecho al faltar 
otro de los elementos exiRidos por el orden juri 
dico. La mayoria de obre~os o de observancia d¡ 
las formalidades legales. Toda huelga existente 
es una huelga licita, pero un movimiento obrero 
puede ser declarado legalmente inexistente por -
no haberse observado las formalidades legales. -
As1~ a ejemplo, se reclama la firma de un contr~ 
to colectivo, pero las labores se suspenden an
tes de vencer el plazo de pre-huelga; la junta -

158/ Idem. p. 792 
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movimiento sin analizar 
arm6nico con el articu-

Huelga Justificada.- De acuerdo a lo que se 
fiala el art5culo 446 de la Ley Federal del Trab¡ 
jo, es aquella cuyos motivos son imputables al -
patrón. 

Al declararse J.a huelga se suspenderán los 
efectos de las relaciones de trabajo por todo el 
tiempo que dure y se suspender§ tambJ~n, la tra
mitación de los conflictos colectivos de natura
leza econ6mica pendientes ante la Junta de Conci 
liaci6n y Arbitraje, y la de las solicitudes qui 
se presenten, salvo que los trabajadores sometan 
el conflicto a la decisión de la junta, con ex-
cepci6n de cuando la huelga tenga por obj~to apo 
yar otra huelgd (Art. 447 y 448 de la L.F.T.)-

La huelga es el camino por el cual se puede 
resolver un conflicto colectivo de trabajo en el 
cual estan en juego los intereses y derechos co
lectivos de los trabajadores. Al plantear los -
obreros dichc conflicto solicitando la modifica
ci6n, cumplimiento n interpretación da un contra 
to colectivo, puede pertenecerles a ellos la ra
z6n econ6mica o legal, o bien puede ser al con-
trario, pertenecerle al patr6n; en el primer ca
so el laudo dictado por la Junta de Conciliaci6n 
y Arbitraje establecerS que sus peticiones son -
procedentes, o sea que los motivos por el cual se 
quiere la huelga, son imputables al patr6n. 

Pizarra Suárez cita una ejecutoria de la Cor 
te, al respecto: "Para juzgar de la licitud o :
ilicitud de una huelga, es indispensable exami-
nar si las demandas de los obreros tienden a con 
seguir alguno o algunos prop6sitos que el legis~ 
lador enumera; pero es evidente que para juzgar 
en definitiva sobre si una huelga es justificada 
o injustificada, no basta con atenerse a la enu-

159/ Idem. p. 792 y 793 
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merac1on hecha por el legislador, porque pudiera 
ser que la demanda de los obreros persiguiera al 
guno de los fines enunciados por la ley, y sin = 
embargo no pudiera ser atendida en justicia, y -
entonces, aunque la huelga fuera licita podria -
no ser justificada, por raz6n de ser imposible -
acceder a la solicitud de los obreros. Esta dis 
tinci6n entre 13 licitud y la justificaci6n de = 
la huelga, aunque no expresamente marcada por la 
ley, debe sin embargo supon~rsele y es preciso -
tenerla en cuenta al examinar los laudos de las 
juntas de Conc.ili.ación y Arbitraje". 160/. Uni 
ted Sugar Company, S.A. S. cT. f. Tomo XXXp. 2162 

Criticando lo anterior, el maestro de la 
Cueva nos dice que efectivamente las ideas son -
distintas, pero sin embargo se encuentran en es
trecha relación, expresando: "Huelga lícita es -
la que persigue al equilibrio de los derechos e 
intereses del capital y el trabajo y huelga jus
tificada es lá.que busc6 un equilibrio que se 
comprobó no existía o estaba roto, El primero -
de los conceptos es formal, en tanto el segundo 
es material; aqu~l significa que se tiene un pro 
p6sito, ~ste, que dicho prop6sito coincide con ~ 
la realidad, o sea, que efectivamente existía un 
desequilibrio de intereses o derechos; en otros 
t¡rminos, huelga justificada es una huelga lici
ta, en la cual el propósito corresponde a un de
sequilibrio real de interes(~S o derechos". t.§1.I 

b) OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE HUELGA 

El articulo 450 de la Ley Federal del Traba 
jo, nos señala como objetivos de una huelga: 

I. Conseguí~ el equilibrio entre los diver
sos factores de la producci6n, armonizando los -
derechos del trabajo con los del capital. 

160/ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del 
Trabajo. T. II. p. 195 

161 / Idem. 
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II. Obtener del patr6n o patrones la cele-
braciGn del contrato colectivo de trabajo y exi
gir su revisi6n al terminar el periodo de su vi
gencia, de confcrmidad con lo dispuest~ en el Ca 
p1tulo III del TStulo S6ptimo. -

III. Exieir el cumplimiento del contrato co
lectivo o del contrato ley en las empresas o es
tablecimientos en que hubiese sido violado. 

IV. Exigir el cumplimiento de las disposicio 
nes legales sobre participaci6n de utilidades; ~ 

V. Apoyar una huelga que tenga por objeto 
algunos de los enumerados en las fracciones ante 
riores. 

Estos objetivos de huelga son idénticos a -
los consignados en el art!culo 260 de la ley an
terior, exceptuando la fraccí6n V. Respecto a -
la fracci6n VI, el Dr. Alberto Trueba Urbina ex
presa que ''la huelga por simpatía o por solidari 
dad es una huelga revolucionaria, que en un mo-~ 
mento dado podría coadyuvar de manera eficaz a -
la reivindicaci6n de los derechos del proletaria 
do y alcanzar la socializaci6n de los bienes de 
la producci6n que persigue tal reivindicaci6n''. 
En cuanto a la fracci5n V, se estableci6 debido 
a que s6lo en contadas ocasiones los trabajado-
res participan de las ganancias de la empresa, y 
muchas veces eran risibles las utilidades perci
bidas. 

La Comisión Nacional del Reparto de Utilida 
des fijó un porcentaje minimo (20%) de la partí~ 
cipaci6n de los trabajadores en las utilidades -
de las empresas, dando margen a que en los con
tratos colectivos de trabajo se establ.ezca un 
porcentaje mayor que el fijado por la Comisión, 
logrando asi un verdadero equilibrio en las fuer 
zas de la producción. 

La idea de hacer que el trabajador partici
pe de parte de las ganancias del patrón, surgió 
en el Congreso Constituyente de Quer~taro de ---
1916-1917, con las idea del Nigromante. En la -
sesi6n del 27 de diciembre de 1916, el diputado 
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Gracidas, en apoyo de Ramirez, expres6: Estima
mos que la justa retribuci6n será aquella que se 
base en los beneficios que obtenga el capitalis
ta. Soy partidario de que al trabajador, por -
precepto constitucional, se le otorgue el de~e-
cho de obtene~ una participaci6n en los benefi-
cios del que lo explota". 162/ 

El dictamen presentado por la Primera Comi
s1on de ConstituciSn de la Asamblea, integrada -
por MGgica, Recio, Colunga, Monz6n y Rom5n, el -
23 de enero de 1917, dice en uno de sus párrafos: 
"Creemos equitativo que los trabajadores tengan 
una participaci6n en las utilidades de todd em-
presa en la que presten sus servicios. A prime
ra vista parecer~ ~sta una concesi6n exagerada y 
ruinosa para los f~mrn·Psarios; pero ef.,tud.u'rndola 
con detenimiento se tendr& que convenir que es -
provechosa para ambaG partes. El trabdjador de
sempefiar5 sus labores con m~s eficacia teniendo 
un inter6s personal en la prosperidad de la em-
presa; y el capitalista podr& disminuir el rigor 
de la vigilancia y <lcsapareccr5n los conflictos 
entre uno y otro con motivo <le la cuant1a del sa 
lario". 163/ 

El articulo 451 de la Ley Fede~al del Traba 
jo sefiala los requisitos para suspender el trabi 
jo: 

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o 
algunos de los que sefiala el articulo 450 de la 
misma ley. 

II. Que la sucpsni6n se realice por la mayo
r1a de los trabajadores de la empresa o estable
cimiento. La determinaci5n de la mayoria a que 
se refiere esta fracci6n, s6lo podr§ promoverse 
como causa para solicitar la declaraci6n de ---
inexistencia de la huelga, de conformidad con lo 

162/ De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexica 
no del Trabajo. p. 320 y 321. 

~/ I dem. p • 3 21 
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como cuesti6n previa a la suspensi6n de los tra
bajos; y 

III. Que se cumplan previamente los requisi 
tos seftalados en el art!culo siguiente (452). -

Los trabajadores deberAn realizar un escri
to de emplazamiento llenando los siguientes re-
quisitos: 

l. Se dirigirá al patr6n y en 61 se formula 
rSn las peticiones, se anunciará el propósito a; 
ir a la huelga si no son satisfechas y se expre
sar§ concretamente el objeto de la misma; 

II. Se presentará por duplicado a Ja Junta -
de Conci1iaci6n y ArbJtraje. Si la empresa o es 
tablec1mlento están ubicados en luGar distinto ~ 
al en que resida la Junta, el escrito podr~ pre
sentarse a la autoridad del trabajo mas pr6xima 
o a la autoridad política de mayor jerarquía del 
lugar de ubicaci6n de la emp~esa o establecirnien 
to. La autoridad que har,a el emplazamiento remT 
tira el expediente, dentro de las 24 horas si--7 
guientes, a la Junta de Con~iliaci6n y Arbitraje; 
y 

III. El aviso para la suspensi6n de labores -
deberá darse por lo menos, con seis dias de anti 
cipaci6n a la fecha seflalada para suspender el ~ 
trabajo y con diez cuando se trate de servicios 
pGblicos. El tfirmino se contar5 desde el dia y 
hora en que el patr6n quede notificado. (Art. 
452). 

Se entiende por factores de la producci6n, 
en t&rrninos generales al capital y al trabajo. -
el Lic. Pizarra SuArez expresa que nuestra Cons
titución "evidentemente se basa en la teoría eco 
n6mico burguesa de los medios de producci6n, con 
siderando, por tanto, como tales, al capital y -
al trabajo 11

• ~/ 

164/ Guerrero, Euquerio. Op. cit. p. 334 y 335. 
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As!, dentro de una empresa, los factores de 
la producci6n, capital y trabajo, están represen 
tados por patrones y trabajadores respectivamen~ 
te. El Dr. Mario de la Cueva seílala el apoyo 
que han dado los tribunales a lo expresado ante
riormente, diciendo: "La juPisprudencia de la -
Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje formu
la la distinci6n que presentamos y concluye que, 
en t&rminos generales, la huelga es procedente -
cuando obedece a un desequilibrio entre los tra
bajadores y su patrono y no cuando el desequili
brio es de car5cter general. La tesis de la Jun 
ta fue sostenida en ocasjón de hue.lgds provocd--=
das por el alza de precios en los articulas de -
consumo y se inici6 en el laudo del 21 de julio 
de 1937, huelga contra la Compania de Electrici
dad de Mérida, S.A. 11

• 165/ 

El maestro Cuquería Guerrero cita en su --
obra el fallo de julio de 1937 en la huelga con
tra la Standard Fruit and Stearnship, Co., dicta
do por el grupo No. 3, expediente B/937/4485, en 
el cual sostuvo: "Ninguno de estos extremos se 
esboza siquiera en el pliego de peticiones de -
donde, 16gica y juridicamentc debe concluirse 
que el movimiento de huelga no se basa en un de
sequilibrio econ6mico entre la empresa y los tra 
bajadores, pues si bien es cierto que corno cons; 
cuencia del aumento de los articulos de primera
necesidad, la economia de los trabajadores se en 
cuentra en desequilibrio, es tambi@n indudable :
que el desequilibrio econ6mico que en este caso 
se plantea, no es precisamente el que menciona -
el articulo 260 de la ley, en su fracc. I, ya 
que se trata de un desequilibrio entre un grupo 
de trabajadores al servicio de la empresa y el -
costo general de la vida, derivando de infinidad 
de factores, pero no de un desequilibrio entre -
la empresa promovente y sus trabajadores, que no 
puede presentarse sino como consecuencia de un -
aumento de potencialidad econ6mica en favor de -

~/ Id em • p • 3 3 5 
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la empresa o la depresi5n derivada por causa de 
ésta para sus tPabajadorcs". 166/ 

En 1948, el entonces Presidente de la Junt~ 
Federal de Conclliaci6n y Arbitraje, Líe. Alfon
so Guzm§n Neyra, envi6 una carta al pcri6dico 
11 E1 Universa 1 11 

, e 1 6 de oc tu b re t1 e es f:! a ñ o , l a -
-.:ual se publicó sosteniendo lo siguicnt"': 

"La Junta f'ederal ele Concjliación y Arbitr'a 
je, invariablemente ha interpretado que el equi:'." 
librio a que hacen referencia Ja Constitu~i6n y 
la J, e y de l a m a t e r i a , (! s e l e¡ 1i e d e be ex i s t :i. r en -
tre una empresa determinada y sus obr0ros, y no 
entre Sstos y las condiciones ~encraJes de la vi 
da en el paír.;, ,,n un momento dado" 

"En otros térrni.nc.s, si por virtud de un con 
trato colectivo de trabajo una empresa obtiene :'." 
grandes utilidades, la Constítuci6n y la ley 
prescriben que los derechos del capital y del -
trabajo se armonicen en rclaci6n con una situa-
ci6n de excesivas flanancias, pero ni la Constitu 
ci6n ni la ley cst~blccen que donde no hay posi= 
bilidad alguna de aumento <le salario, por no per 
mitirlo las utilidades de la Empresa, o exista :'." 
el caso contrario, 6stos clcben aumentarse, por -
la sola raz6n de que exista un encarecimiento ge 
neral del costo de la vida e por una disminuci6; 
del poder adquiGitivo de la moneda. Esta Jnter
pretaci6n de la ley, no es de hoy, ha nacido de 
la larga experiencia que tienen los tribunales -
del trabajo, por tanto no he impuesto yo, ahora, 
ninguna modalidad, Gnicamente me he limitado a -
seguir la ruta trazada firmemente por esta Junta 
y por la ll. Supremo Cort<! de Justicia de la Na-
ci6n, en multitud de ejecutorias, porque tanto -
jur!dica como econ6micamente, la tesis es corree 
ta. Todavia hay otra cosa, cuando un desequili~ 
brio es general, afecta tanto a los industria-
les como a los trabajadores, y en ccnsecuencia, 

166/ Idem. p. 335 y 336 
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~stos no pueden fundar lo petici5n de aumento de 
salariob, apoyfind0se Gnicamente en dichas clr--
cunstancias, porque se desentienden del factor -
esencial que senala J.a Ley como causa para ir a 
la huelga o a un conflicto de orden económico., . 11 

167/ 

En cuanto a las fracciones II y III del Art. 
450, relativas a la celcbraci6n y revisi6n del -
contrato colectivo o del contrato ley, los trata 
distas sostienen que al celehrurse dichos contv¡ 
tos, se obtiene un equilibrin constitucional ~n~ 
tre los factores <le ld producci6n. 

Euquerio Guerrero observa que la celebraci6n 
de estos contratos revisten gran importancia den 
tro de una empresa, ya que el contrato colectiv; 
norma las relaciones entre las partes: patr6n y 
trabajadores, y el contrato ley viene a abarcar 
una regi6n o zona determinada para una misma ra
ma industrial. Por esto mismo se presume que al 
celebrar dichos contratos, se obtiene un equili
brio constitucional de los factores de la produ~ 
ción. 

Tambi&n es importante la revisi6n de los -
contratos al terminar la vigencia de los mismos, 
debido a que muchas veces es necesario modificar 
algunas cl¡usulas para protección del trabajador. 

En cuanto a la fracci6n IV del mencionado -
art. 450, referente al cumplimiento del contrato 
colectivo o del contrato ley, al establecer la -
necesidad de celebrar un contrato para lograr un 
equilibrio entre los factores de la producci6n, 
cualquier acto que realice el patr6n para romper 
ese equilibrio, ocasiona el nacimiento de la ac
ción de huelga. (Se entiende que debe tra~arse 
de una violación de naturaleza colectiva para -
que proceda la huelga). 

En cuanto a la huelga por solidaridad, con-

'!JJ_I Guerrero, Euquerio. Op. cit. p. 336 
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s i g nada en d icho ar t r e u lo 11 5 O , en ~'u f rae e i ó n V r , 
muchos trata<listac han criticado ese tipo de 
huelga ~reumentando qu0 se aparta de la finali-
dad que debe perseguir una huelga. El maestro -
De la Cueva establece que en el caso de esta 
fracci6n no se trata de resolver un conflicto -
surgido entre los trabajadores de una empresa y 
su patr6n, slno de testimoniar simpatias y soli
daridad a otro grupo de trabajadores en huelga. 

Asimismo, el maestro Castorena senala que -
la huelga tiende a orcanizar y buscar el equili
brio entre los trabajadores y el patr6n a quien 
se va a afectar con el movimiento y ~sta no es -
la finalidQd de la huelga por solidaridad. 

ProccdimiPntos. 

Habiendo scnalado los objetivos que confor
me a la ley persigue una huelga, senaJaremos el 
procedimiento a seguir para que la misma funcio
ne: 

Primeramente deben dar su voto por la huel
ga la mayoria de los trabajadores de la empresa 
o establecimiento afectado, conforme a lo dispues 
to en la fracci6n II del articulo 451 de la L.F.
T., seftal~ndose que la dcterminaci6n de la mayo
ria s6lo podrS promoverse como causa de inexis-
tencia, posteriormente al momento en que establ! 
ce el movimiento y en ningGn caso previamente a 
la suspensión de labores. Para tal efecto no se 
tomarán en cuenta los votos de trabajadores de -
confianza ni de aquellos trabajadores en general 
que hayan ingresado con posterioridad a la fecha 
de presentaci5n del escrito de emplazamiento de 
huelga, asimismo se computar&n los de aquellos -
trabajadores que hayan sido despedidos despu~s -
de la fecha de la presentaci6n de dicho emplaza
miento, con el objeto de evitar que el patr6n 
realice maniobras destinadas a destruir o debili 
tar el movimiento de huelga, ya que si es una ma 
yor1a muy pequena de trabajadores la que da su = 
voto por la huelga, podría el patrón dar por ter 
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minados los contratos individuales de trabajo de 
algunos trabajadores, o tambi~n, no existiendo -
la cl~usula d~ exclusi6n por admisi6n, podr1a 
contratar nuevos trabajadores desafectos a la 
huelga para reduc.ir a ·ina m.inoría el grupo empla 
zante, y al realizarse el recuento de los voto57 
quedarian como una mayoria los trabajadores no -
votantes por la huelga. 

El Lic. Pizar~o Su&rez hace notar que lama 
yoria abarca sGlo a los trabajadores que hayan ~ 
prestado o presten servicios al patr6n afectado 
y de ninguna manera a aquellos trabajadores que 
aOn formando parte del sindicato que emplaza al 
movimiento, no sean empleados de dicho patr6n, -
sino de otro diferente. 

La ley dispone expresamente en el articulo 
462 que no proceder~ el recuento previo, dando -
lugar a diversas discusiones al respecto, soste
niendo unos que el recuento previo restringe el 
derecho de huelga y ot~os afirmando que implican 
una ventaja püra la colectividad. Al respecto, 
el Lic. fuente Villa Pel&ez explica el beneficio 
que traeria el recuento previo a los trabajado-
res al darles mayor seguridad en sus actos, evi
tando danos innecesarios al patr6n, y sobre todo 
protegeria los intereses de la colectividad, al 
poder realizarse las huelgas solamente cuando se 
demuestren que se han satisfecho los requisitos 
procesales mencionados. 

Una vez votada la huelga por los trabajado
res, se procede a formular por escrito un pliego 
de peticiones dirigido al patr6n, en el cual se 
le avisará que de no acceder a ellas, los traba
jadores irán a la huelga en un plazo no menor de 
diez días, en caso de empresas de servicios pú-
blicos, y no menos de seis días en los dem5s ca
sos (art. 452). 

El articulo 455 senala como servicios pfibl! 
cos: los de comunicaciones y transportes, gas, 
luz y energía el6ctrica, los de limpia, aprovi--



sionamiento y distribuci6n de aguas destinadas -
al servicio de las poblaciones, sanitarios, hos
pitales, cementerios y los de alimentaci5n cuan
do se trate de artículos de primera necesidad, -
siempre y cuandc, en c~ste últinio caso, se afecte 
alguna rama completa del servicio. 

El conducto para hacer llegar el pliego de 
peticiones a manos del patr6n, es la Junta de 
Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente, la --
cual lo entregará por medio de un actuario de la 
misma Junta y dentro de las veinticuatro horas -
siguientes a la de su recibo. (Art. 453 L.f.T.) 
Generalmente se acostumbra dirieir un escrito a 
la autoridad laboral junto con el pliego petito
rio original, para que el patr6n reciba tanto 
una copia del escrito dirigido a l~ Junta, como 
el mencionado plieso en el que Ge notifique el -
prop6sito de ir a la huelga. 

Cuando se trate de la celebraci6n o revi--
si6n del Contrato Colectivo, se deberS acampanar 
a lo anterior un ejemplar del proyecto del con-
trato respectivo, para que el patr6n decida si -
lo acepta o no. 

Cuando en el lugar donde tenga su domicilio 
la empresa no reside la Junta, podr~ presentarse 
el escrito a la autoridad de trabajo m&s pr6xima 
o a la autoridad politica de mayor jerarquia del 
lugar en que est~ ubicada la empresa, las cuales, 
una vez hecha la notificaci6n al patr6n, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes deber§ remi 
tir el expediente a la Junta de Conciliaci6n y ~ 
Arbitraje. (art. 452) 

La notificaci6n tiene gran importdncia en -
el procedimiento de huelga, ya que desde el me-
mento en que es hecha la misma, empieza a correr 
el plazo para que estalle el movimiento y ademSs 
produce el efecto de constituir al patr6n por t~ 
do el término del aviso, en depositario de la em 
presa o establecimiento afectado por la huelga,
con las atribuciones y responsabilidades inheren 
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tes al cargo. (art. 453) 

A partir de la notificaci6n no podr§ ejecu
tarse sentencia alguna, ni practicarse embargo, 
aseguramiento, diligencia o desahucio, ni contra 
los bienes de la empresa o establecimiento, ni -
del local que los mismos se encuentren instala-
dos. (art. 453) 

Este articulo, 453, ha recibido severas cri 
ticas en el sentido de que si se concede un pla7 
zo amplio para que estalle el movimiento de huel 
ga, se priva al patr6n de la libertad para disp~ 
ner de sus bienes, sufriendo una limitaci~n en 7 
sus derechos de propiedad y de posesi6n y contra 
riando por lo mismo lo dispuesto en los artic~-7 
los 14 y 16 de la Constituci6n, adcm~s de afec-
tar a terceros por la imposibilidad de efectua1· 
embargos, desahucios, etc. creando un privilegio 
inaceptable y prest5ndose adem&s, a que si se co 
luden el sindicato y el patr6n, se eviten las m; 
didas seftaladas, con un notorio perjuicio para -
el tercero que pre~enda efectuarlo. 

Una vez que el patr6n ha recibido el pliego 
de peticiones, responder5 por medio de la Junta, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
senalando si acepta o no lil demanda formulada -
por los trabajadorea. (art. 454) 

El periodo comprendido entre el momento de 
la notificaci6n y el del estalle de la huelga, -
se le llama de pre-huelga, y durante ese lapso -
la Junta de Conciliación y Arbitraje actuará co
mo mediadora tratando de avenir a las partes, 
sin que pueda fo~mular ninguna declaraci6n sobre 
la existencia o inexistencia de la huelga, justi 
ficaci6n o injustificaci6n de la misma. En rea7 
lidad lo anterior es mero formulismo, ya que son 
los 6rganos administrativos quienes realmente a~ 
tGan, ya que los representantes de la Junta se -
cohiben para presentar fGrmulas de avenimiento a 
las partes, ya que esto podría significar que ex 
ternaran su criterio. 
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Es obligatoric paru las partes asistir a -
las juntas de avenímlenTo, aGn cuando no lleguen 
a ningan er.1end.i.m5.cnto (art. 1156), E:n caso de -
que los obreros no comparezc~n, no correr& el -
pldzo seftalado en el aviso para la iniciación de 
la huelga y si es el pdtr6n o sus representantes 
los que se niegan a concurrir, el Presidente de 
la Junta podrfi valerse de los medios de apremio 
que seftala la ley, o sea imponerle una multa, o 
si persiste en su rebeldia, hacer uso de la fuer 
za pdblica para trasladarlo al local del Tribu-~ 
nal (art. 457, fracc. II y III). 

Se redlizdr~ una junta especial para que -
las partes presenten su proposíci6n con respecto 
al persona.l de emergencia que seeuirci laborando 
durante el µeriado de huelga, con el fin de evi
tar que se Guspendan dquellas labor~s que pudie
ran perjudir:ür> gt'dVPrnente la segur.idad o conser
vaci6n de los locales, maquinaria y materias pri 
mas o ld rectnudación de los trabajos, (art. qs7) 

Si los huelguistaG se niegan a prestar ta-
les servicios, el patr6n puede contratar otros -
trabajadores, y l<l Junta, en ~aso necesario, so
licitdr~ el auxilio de la fuerza pGblica para 
que tales servicios se presten. En el caso de -
servicios pGblicos, las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje han senalado dentro del personal de -
emergencia todo el que sea necesario para mante
ner deter•m.:.11ados servicios, (;cmo el bombeo de -
agua potable, desagua de aguas negras, servicios 
de hospitales, policía, etc:. (art. '166). 

Llegado el dia y hora seftalados para que es 
talle el movimiento de huelea, si no se ha llegi 
do a un acuerdo entre las partes, abandonarán -~ 
los trabajadores el luear de trabajo, llevándose 
a cabo dicho m0vimiento. Generalmente se acos-
tumbra poner guardias para impedir la entrada a 
otr•os trabajadores que puedan romper el movimien 
to (llamados tambi~n esquiroles). Algunas vecei 
es necesario que el patr6n o algGn representante 
acuda al centro de trabaj0 a recoger del archivo 
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documentos que le servlrAn durante el conflicto, 
as1 como tambi~n podrAn entrar al local, el teso 
rero o cajero, para que pague los salarios del ~ 
personal de emergencia. La ley, como se dijo an 
teriormente, en su art. 445 establece que la -
huelga debe limitarse al mero acto de la suspen
sión del trabajo, por lo que el uso de la vio}en 
cia por parte de los trabajadores, harán que la
huelga se declare ilicita. 

Cuando se trate de una huelga para obtener 
la celebración o revisión del contrato ley, el -
plazo que debe existir entre la fecha de presen
tación del emplazamiento ante la Junta de Conci
liación y Arbitraje, y el día y hora en que se -
suspendan las labores, deberá ser de treinta 
días o más. 

e) AUTORIDADES DEL TRABAJO 

En forma general se considera como autori-
dad, a toda persona u órgano con facultades sufi 
cientes para imponer sus decisiones. El maestr~ 
Trueba Urbina considera como autoridades del tPa 
bajo naquellas que se encargan de la aplicaci6n
de las nol'mas laborales". 

Debido a las exigencias y características -
que presenta el Derecho del Trabajo, ha surgido 
la necesidad de crear un grupo de autoridades 
distintas del resto de las autoridades del Esta
do, con funciones y f isonom!a propias y especia
les. 

El Dr. Mario de la Cueva define a las auto
ridades del Trabajo expresando: 11 son un grupo -
de autoridades distintas a las restantes autori
dades del Estado, y tienen por misi6n crear, vi
gilar y ha e el' cumplir el Der•echo del Trabajo". -
168/ 

168/ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del -
Trabajo. T. II. p. 868 
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El maestro de la Cueva seftala entre las ac
tividades de las autoridades del Trabajo, las si 
guientes: 

1) Creación del Derecho del Trabajo. 
2) Vigilancia para el cumplimiento del Dere 

cho del Trabajo. 
3) Prevenci6n y conciliaci6n en los conflic 

tos colectivos. 
4) Funci6n jurisdiccional. 
5) Desarrollo de la previsión social. 
6) Defensa de los derechos de los trabajad~ 

res. 

La primera funci6n es realizada por las Jun 
tas de Conciliación y Arbitraje al resolver los 
conflictos econ6micos colectivo8 y por las Comi
siones Especiales del Salario Mínimo. 

La segunda funci6n es desempeñad~ por las -
Srias. del Trabajo y Previsión Social, y de Edu
cación Pública (la primera actuando por medio de 
la Inspecci6n del Trabajo y la segunda sólo en -
materia educativa). También a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, por sus deberes especi~ 
les. 

La tercera funci6n es de gran importancia -
por razones obvias y es desempenada por la Sría. 
del Trabajo y Previsión Social, por la Inspec--
ci6n del Trabajo y por las Juntas de Concilia--
ci6n y Arbitraje. 

La cuarta función, de las señaladas por de 
la Cueva, corresponde a las Juntas de Concilia-
ci6n y Arbitraje, ejerci~ndola en los conflictos 
de derecho, tanto individuales como colectivos. 

La quinta funci6n está a cargo de la Sría. 
del Trabajo y Previsión Social; y la sexta fun-
ción se encuentra encomendada a la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, organismo dependien
te de la Sria. del mismo nombre. 
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Para entender lo referente a las autorida-
des del trabajo, es necesario explicar primero -
la diferencia entre fuero federal y fuero local, 

Siendo nuestro pais una RepGblica Federal, 
tenemos normas juridicas que se aplican en toda 
la República, llamadas "f.ederales", y otras 
qu~ únicamente se ~plican dentro de un Estado 
miembro de:la1Féderacion, y que se denominan 
~loc~les"~ Asimismo, tenemos autoridades fe 
derales y autoridades locales, determinadas por 
la naturaleza de sus funciones o por su origen. 
En otras ramas del Derecho (civil, penal, etc.), 
encontramos normas que se aplican an asuntos fe
derales y otras que s6lo se aplican en determina 
da entidad federativa. En materia laboral sólo
hay una ley que desempefta al mismo tiempo funcio 
nes federales y locales, o sea que no es posible 
que cada entidad federativa expida sus leyes so
bre el trabajo; sin embargo, en el momento de -
aplicarlas, si existe una diferencia esencial en 
tre el fuero federal y el local. En el articul~ 
123, fracc. XXXI, se establece que las autorida
des estatales, dentro de su jurisdicci6n, aplica 
rán las leyes que les correspondan, pero señala
que ser& de competencia exclusiva de ~~s autori
dades federales los asuntos referentes a ramas -
industriales, como son la industria textil, eléc 
trica, minera, etc. Son tan numerosas las indus 
trias que señala esta fracción, que no deja duda 
sobre la importancia y extensi6n de la competen
cia federal sobre la local. En la ciudad de Mé
xico tenemos autoridades locales y autoridades -
federales, las cuales conocen de asuntos locales 
y federales respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, podemos dividir a 
las autoridades en federales y locales, encon--
trándose entre las primeras: la Sr!a. del Traba 
jo y Previsión Social, la Sría. de Hacienda y 
Crédito Público, la Sría. de Educación Pública, 
la Procur.-aduría Federal de la Defensa del Traba
jo, el Servicio Público del Empleo, la Inspec--
ción Federal del Trabajo, las Comisiones Nacio--



nal y Regionales de los Salarios Minimos, la Co
misión Nacional para la Purticipaci6n de los Tra 
bajadores en las Utilidades de las empresas, las 
Juntas Federales de Conciliaci6n, la Junta Fede
ral de Conciliaci6n y Arbitraje, el Jurado Fede
ral de Responsabilidades y el Instituto del Tra
bajo. 

Dentro de las autoridades locales tenemos: 
las autoridades de las Entidades Federativas y -
sus Direcciones o Departamentos de Trabajo, la -
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, la 
Inspección Local del Trabajo, las Juntas Locales 
de Conciliación, y las de Conciliaci6n y Arbitra 
je y el Jurado Local de Responsabilidades. -

El art. 523 de la Ley Federal del Trabajo, 
señala: "La aplicaci6r. de las normas de trabajo 
compete, en sus respectivas jurisdicciones: 

I. A la Secretaría del Trabajo y de Previ-
sión Social. 

Il. A las Srías. de Hacienda y Crédito Públi 
co y de Educaci6n PGblica. 

III. A las autoridades de las Entidades Fede
rativas y a sus Direcciones o Departamen 
tos de Trabajo. -

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Tra
bajo. 

V. Al Servicio Público del Empleo. 
VI. A la Inspección del Trabajo. 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales -
de los Salarios Mínimos. 

VIII. A la Comisi6n Nacional para la Participa 
ci6n de los Trabajadores en las Utilida~ 
des de las Empresas. 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Con
ciliaci6n. 

X. A la Junta Federal de Conciliaci6n y Ar
bitraje. 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y -
Arbitraje. 

XII. Al Jurado de Responsabilidades. 
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Las autoridades senaladas en las sois prime 
ras fracciones, son de car5cter administrativo.-

En cuanto a la competencia de las autorida
des del trabajo, el ~rt1culo 527 de la Ley fede
ral del Trabajo, señala: 

Art. 527, 11 La aplicac.ión <le las normas de -
trabajo corresponde a las Autoridades Federales, 
cuando se trate de: 

I. La Industria Minera y de Hidrocarburos; 
II. La Industria Pctroquimíca; 

III. Las Industrias MetalGrgica y SiderGrgica, 
abarcando la explotaci6n de los minera-
les básicos, su beneficio y fundici6n, -
asi como la obtenci6n de hierro met5lico 
y acero en todas sus formas y ligas y --

IV. 
.V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

los productos laminados de los mismos; 
La industria el~ctrica; 
La industria textil; 
La indusTria cinematogrfifica; 
La industria hulera; 
La industria azucarera; 
La industria del cemento; 
La industria ferrocarrilera; 
Empresas que sean administradas en forma 
directa o descentralizada por el Gobier
no Federal; 
Empresas que actGen en virtud de un con
trato o concesión federal y las que le -
sean conexas; 
Empresas que ejecuten trabajos en zonas 
federales y aguas territoriales; 
Conflictos que afecten a dos o más Enti
dades Federativas; 
Contratos colectivos que hayan sido de-
clarados obligatorios en mAs de una Enti 
dad Federativa. 

Las autoridades locales aplicarán las nor-
mas de trabajo en los casos que no se establez-
can en los art1culos 527 y 528 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
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Procuraduria de la Defensa deJ Trabajo. 

Las funclonec que dcsempefia cst0 organismo, 
de acuevdo a lo establecido on oJ art1cu1o 530 -
de la Ley fedcrdl del Trabajo son las siguientes: 

Art. 530.- La Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo tiene las funciones siguientes: 

I. Representar o üsosorar a los trabajado-
res y a sus sindicatos, siempre que lo solicitan, 
ante cualquier autoridad, en las cuestiones que 
se relacionen con la aplicaci6n de Jas normas de 
trabajo; 

Il. Interponer los recursos ordinarios y ex
tt'aordln.:.iric'S pt'O<'cdentes, p<:lril la deh'nsa del -
trabajador o Aindicato; y 

III. Proponer a las partes interesadas solu-
ciones amistosas para el arreglo de sus conflic
tos y hacer constar los resultados en actas auto 
rizadas. 

El Dr. Trueba Urbina, en el comentario que 
hace al a1'tÍculo anterior, e:'i.pre:sa: "La d~fenso 
r1a de oficio laboral, se encarga a 6rganos ofi~ 
ciales, tanto federales corno locales. La Procu
raduria de la Defensa del Trabajo tiene carácter 
administrativo y ejerce gratuitamente funciones 
de representaci6n, asesor1a, defensa, etc. de -
los trabajadores. Su funcionamiento y atribucio 
nes se rigen tambi6n por los reglamentos respec~ 
tivos. Existen actualmente el reglamento fede-
ral y reglamentos locales; pero necesariamente -
deber&n expedirse nuevos reglamentos acordes con 
la nueva Ley •.• " 

Servicio PGblico del Empleo. 

El Servicio PGblico del Empleo es una espe
cie de bolsa de trabajo, siendo sus funciones de 
carácter social, dcsempenandose gratuitamente y 
con el fin de solucionar el problema de desem--
pleo. Al respecto, los artículos 537 y 538 de -
la Ley Federal del Trabajo establecen: 
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Art. 537 .- "El Servicio Públ:i.co del Empleo 
~iene por objeto copiar informes y datos que per 
mitan procurar ocupación a los trabajadores •. ," 

Ar t . 5 3 8 . - "E 1 Sel' vi c i o P ú b 1i c o del Ern ple o 
tiene las funciones siguientes: 

I. Llevar un registro de las pcrnonas que -
soliciten empleo y de las empresas que manif ies
ten tener puestos vacantes; 

II. Dirigir a los solicitantes m5s adecuados 
por su preparación y aptitudes, hacia los empleos 
vacantes; 

III. Practicar investigaciones para detcrmi-
n~r las causas del desempleo y formular informes 
que contengan las bases p~ra una polltícd de pl~ 
no empleo; 

IV. Solicitar toda clase de informes y estu
dios de las instituciones oficiales, federales o 
estatales y de las particulares que se ocupen de 
problema·s económicos, talt% como lci¡; institutos 
de investigaciones sociales y econ5micas, las o~ 
ganizacioncs sindicales, las c5maras de comercio, 
las de industria y otras instituciones semejan-
tes; y 

V.- Las dem~s que le confieran las leyes. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el -
Servicio PGblico del Empleo se establecerá en 
los lugares que se juzgue conveniente. 

Inspección del Trabajo. 

Este organismo desempefia las siguientes fun' 
cienes de acuerdo a lo senalado en el art. 540 ~ 
de la mencionada Ley: 

Art. 540.- La Inspección del Trabajo tiene 
las funciones siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de 
trabajo; 

II. Facilitar informaci6n t~cnica y asesorar 
a los trabajadores y a los patronos sobre la ma-
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nera mAs efectiva de cumplir las normas de traba 
jo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad 
las deficiencias y las violaciones a las normas 
de trabajo que observe en las empresas y establ~ 
cimientos: 

IV. Realizar los estudios y acopiar los da-
tos que le soliciten las autoridades y los que -
juzgue convenientes para procurar la armonía de 
las relaciones entre trabajadores y patrones; y 

V. Las <lemAs que le confieran las leyes. 

Comisi6n Nacional de los Salarlos Mínimos. 

Este Oi•ganismo se encarga de fijar los sala 
rios minimos generales, para el campo y profesi~ 
nales Es un 6rgano del Estado de derecho so--~ 
cial, consignado en la fracci5n VI del apartado 
A, del <lrt!culo 123, pero queda a cargo de las -
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje conocer de -
los conflictos que se susciten por incumplimien
to patronal, cuando no se paguen los salarios o 
se paguen en menor cantidad de la fijada. 

Comisi6n N<lcional para la Participacien de 
los Trabajadores en las Utilidades ele las Empre
sas: 

Este es un 6rgano de derecho social cuya fi 
nalidad es fijar el porcentaje de utilidades qu; 
debe repartirse ePtre los trabajadores. La fun
ci6n e integración de dicha comisi6n est& regula 
da por los articulas 575 a 590 de la L.F.T. -

Juntas Federales de Conciliaci6n. 

La funci6n primordial de las Juntas Federa
les de Conciliación es la de avenir a las partes. 
La nueva Ley del Trabajo ampli6 la funci6n conci 
liatoria otorgandoles facultad para resolver ju= 
risdiccíonalmente los conflictos de trabajo cuyo 
objeto sea el cobro de prestaciones de poca mon
ta, o sea cuyo monto no exceda del importe de -
tres meses de salario. El objeto de esta ampli~ 
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ción, es de que al resolver estos tribunales los 
asuntos de poca monta, se disminuya el nGmero de 
asuntos de que conozcan las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje. 

Existen dos clases de Juntas de Concilia--
ci6n: las accidentales y las permanentes. Las 
primeras se establecer~n en aquellos lugares en 
que el volumen <le conflictos de trabajo no ameri 
ten el funcionamiento de una Junta permanente. ~ 
En este caso, cuando se suscite un conflicto, 
los trabajadores y patronos deberán concurrir an 
te el Inspector Fedecal de Trabajo, para que se 
integre la Junta de Conciliaci6n accidental. El 
Inspector deberá prevenir a cada una de las par
te s , den t ro de 1 as s i g u i en t es 211 horas , par a que 
nombren su representante, nomb~ando este funcio
nario al representante del Gobierno, que puede -
ser €1 mismo si sus actividades se lo permiten. 

Las ~ctividades y reglamentaci6n de estas -
Juntas se encuentra contenida en los art1culos -
595, 597 y 599 de la Ley Federal del Trabajo. 

En el caso de las Juntas federales de Conci 
liaci6n ?ermanentes, la ley es m~s estricta en ~ 
cuanto a la designaci6n de representantes obre-
ros y patronales, y est& regulada en la menciona 
da ley, en sus artículos 592, 593, 591¡, 596 y 
599. 

Juntas Locales de Conciliaci6n. 

En estas Juntas caben las disposiciones se
fialadas para las Juntas Federales, con excepcion 
de que las atribuciones destinadas a la Secreta
ria del Trabajo y Previsi6n Social seran desemp~ 
fiadas por los Gobiernos de los Estados y el Pre
sidente Municipal fungirfi como Inspector Federal 
del Trabajo. 

En cuanto la Junta haya recibido el escrito 
del actor o €ste haya comparecido, se citará a -
las partes a una audiencia conciliatoria en la -
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que se ofrecerán las pruebas, haciendo las noti
ficaciones personalmente. En caso de que el ac
tor no concurra se archivará el expediente hasta 
nueva promoci6n. Si las partes con~urrcn y no -
llegan a ningGn acuerdo, se procederá al ofreci
miento de pruebas y despu6s SA envlar6 el expe-
diente a la Junta Federal o Local de Concilia--
ci6n y Arbitraje correspondiente. 

Si la Junta de Conciliaci6n lograra que se 
celebre un convenio entre las partes, el presi-
dente de la Junt<l, si &sta es permanente, proce
der& a su cjecuc16n, y si es una Junta acciden-
tal, remit1rd tanto el expediente corno el conve
nio al Presidente de la Junta de Concíliaci6n -
Permanente o de Conciliaci6n y Arbitraje m~s pr~ 
xima. 

En 'resumen, las ,Juntas de ConciUaci6n tie
nen un car&cter Gnicamente conciliatorio, no --
siendo necesario que emitan su opinión al finali 
zar la recepción de p1'11ebas. 

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Solamente existe una Junta Federal de Conci 
liaci6n y Arbitraje, ubicada en la Ciudad de M~= 
xico e integrada de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 605 de la Nueva Ley Federal del Tra
bajo, con un representante del Gobierno y repre
sentantes de los trabajadores y de los patrones, 
designadas por ramas de la industria o por otras 
actividades, de acuerdo a la clasificaci6n y con 
vocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

Esta Junta funcionar5 en Pleno o en Juntas 
Especiales, de acuerdo a la clasificación de les 
ramas de la industria o a las actividades mencio 
nadas. Las Juntas Especiales conocer~n y resol
verán conflictos de trabajo suscitados en las ra 
mas de la industria o de las actividades repre-= 
sentadas en ellas; estudiar y decidir los casos 
de indemnizaciones por muerte del trabajador y -



161 

riesgos profesionales; conocer del recurso de ve 
visión interpuesto en contra de los actos del 
Presidente en ejecuci6n de los laudos y recibir 
en depósito los contratos colectivos y los regla 
mentas interiores <le trabajo. -

El Pleno de la Junta conocera, ademfis de -
uniformar el criterio de las Juntas y expedir el 
reglamento interior de la Junta y el de las Jun
tas de Conciliaci6n; conocer y resolver los con
flictos de trabajo cuando afecten a la totalidad 
de las ramas de la industria y Je las activida-
des representadas en la Junta; conocer del rccur 
so de revisiGn interpuesto en contra de las res~ 
luciones dictadas por el Presidente de la Junta
en la ejecuci6n de los laudos del Pleno; cuidar 
que se integren y funcionen debidamente las Jun
tas de Conciliaci6n e informar a la Secretaria -
1el Trabajo y Previsi6n Social de las deficien-
cias que observen en el funcionamiento de la Jun 
ta. 

La reglamentaci6n de estas Juntas se encuen 
tra en los art1culos 604 a 620 de la Ley FederaI 
del Trabajo. 

Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Estas Juntas conocer5n y resolver&n aque--
llos conflictos que no sean de la competencia de 
la Junta federal de Conciliación y Arbitraje fun 
clonando en cada una de las Entidades Federati-~ 
vas. 

Se permite el establecimiento de dos o m~s 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, si las nece
sidades de la Entidad lo requieren, correspon--
diendo al Gobernador fijar el lugar de su ubica
cí6n y sefialando asimismo, su competencia terri
torial. Su reglamentaci6n se encuentra en los -
articulas 621 a 624 de la Ley Federal del Traba
jo. 

~N···'':, 
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IV - LA HUELGA COMO DERECHO SOCIAL ECONOMICO 

a) Concepto de Derecho Social. b) Definici6n 
del Dr. Alberto Trueba Urbina de la Huelga como 
Derecho Social y Econ6mico. e) Su proyecci6n In 
ternacional. Carta de Derechos y Deberes Econ6~ 
micos de los 8stados. 

a) CONCEPTO DE DERECHO sor.IAL 

Son mOltiples los conceptos que existen --
acerca del Derecho Social, por lo cual s6lo dare 
m0s algunos, los mAs importantes, ante la impos! 
bilidad de exponerlos todos. 

Martin Granizo y Mariano Gonzalez Rothvoss 
considerah al Derecho Social como el Derecho 
Obrero, o Legislaci6n Industrial o Legislaci6n -
del Trabajo, ya que sobrepasa los intereses del 
trabajo al comprender personas que no son obre-
ros. 

Para Mendieta y Núñez, el "Derecho Social -
es el conjunto de leyes y disposiciones autóno-
mas que establecen y desarrollan diferentes prin 
cipios y procedimientos protectores en favor de 
las personas, grupos y sectores de la sociedad, 
integrados por individuos económicamente d~biles, 
para lograr su convivencia con las otras clases 
sociales dentro de un orden justo". 1.69/ 

Francisco Bergamín los considera "el conjun 
to de condiciones externas e internas que, <lepe; 
dientes de su voluntad, conduzcan al fin de la ~ 
sociedad misma". 170/ 

El Dr. Francisco González Díaz Lombardo, 
m~s de acuerdo con las ideas de Radbruch, define 

169/ Mendíeta y Húñez, Lucio. "El Derecho Social". 
Ed. Porrúa, S.A. México, 1933. p. 67 y 68 

170/ Idem. p. 67 
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al Der~cho Social "una ordenación de la sociedad, 
en funci5n de una integraci6n dinámica, teleoló
gicamente dirigida a la obtención dnl mayor bien 
estar social de las personas y de los pueblos, ~ 
mediante la justicia social" 171/. /\greea el 
maestro Lombardo que el Derecho Social ha surgi
do de una etapa de la civilizaci6n, condicionada 
por la industria e impulsada por la ciencia mo-
derna y los grandes descubrimientos de nuestro -
siglo". Asimismo afil'ma que "el Derecho Soc.ial 
no conoce individuos, personas particularmente -
consideradas, sino grupos: patrones y trabajado 
res, obreros y empleados, campesinos j6ven~s o ~ 
adultos, necesitados, ancianos y enfermos. Es -
un derecho igualador de las naturales desigualda 
des y nivela~or de las desproporciones qúe exis~ 
ten entre las personas, en donde la igualdad de
ja de ser un punto de partida del Derecho, para 
convertirse en meta o aspiraci6n del o~<len ju~i
dico. Casi siempre, detrás de cada relaci6n ju
ridica privada, asoma en el Derecho Social un in 
teresado: la colectividad". 172/ 

Moisés Poblete y Troncoso considera que "El 
derecho social busca obtener la justa armonia de 
los factores que crean la l'iqueza, para producir 
bienestar colect.ivo, material y espiritual" 173/. 
Esta definición trata de proteg<2r al trabajador, 
al campesino y a todo aquel que lo necesite, tan 
to adentro como afuera de sus labores, sin consT 
derarlo individualmente, sino como alguien que ~ 
tiene familia, alguien del cual dependen econ6mi 
camente otras personas y a las cuales debe de -~ 
atender. 

H~ctor Fix Zamu<lio, atendiendo al proceso -
del Derecho Social, lo define como "el conjunto 

171/ González Díaz Lombardo, Francisco. "El Dere 
cho Social y la Seguridad Social Integra1 11

:

Textos Universitarios. UNAM. M~xico 1973. p. 
51 

172/ Idem. p. 49 
173/ Idem. p. 50 
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de normas juridicas nacidas con independencia de 
las ya existentes, y en s:ituaci6n e<J.llidistante -
respecto de la divisi6n tradicional del derecho 
pGblico y del derecho privado, como un tercer -
sector, una tercera dimensi6n, que debe conside
rarse como un derecho de grupo, proteccionista -
de los nGcleos mfis dSbiles de la sociedad, ~n de 
recho de integraci6n, cquilibrador y comunita--~ 
ríos". 17t¡/ 

El término "Derecho Social" tiene gran 
arraigo entre los juristas espaflolcs, utilizándo 
lo entre otros: Martín Granizo y González Roth~ 
voss, como lo vimos dnteriormente; Bernaldo de -
Qu:irós, García Oviedo, Fe1,nández lleras, Martín -
Alvarez, y en forma especial, Juan Men&ndez Pi-
dal, quien se inclina a favor de este t6rmino -
por las siguientes razones: 

"a.- Porque ha adquirido su uso arraigo o -
carta de naturaleza en la legislación y en los -
tratadistas". 

"b,- Porque siendo este Derecho el derecho 
de la justicia social, parece 16gico que le al-
canee igual denominación". 

11 c. - Porque guar•da una gran conexión con la 
llamada cuesti6n social, a la que se encuentra -
ligado doctrinal e históricamente". 

"Por encerrar un contenido más amplio que -
las otras denominaciones, no en el sentido de -
que justifique más su empleo el hecho de compren 
der mayor nGmero de materias, sino porque, dado
el amplio campo de ¡stas y de personas a las que 
alcanza, unas y otras se escapan de las otras de 
nominaciones". 

"Porque aún cuando todo derecho tenga, en -
cierto sentido un significado social, ~sta lo -
tiene de un modo m&s especial, como reacci5n con 

174-/ Trueba Urbina, Alberto. "Nuevo Derecho del 
Trabajo". p. 154 
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tra preté:ritos sistemas individualistas". 175/. 
A estos argumentos, todavía agrega uno más,-ci'e -
car&cter formal, pero con el rni~mo inter5s: a -
partir de la ley del 23 de diciembre de 1948 y -
conforme a su articulo 2o., en el Tribunal Supr~ 
mo Espaftol, hay una sala de lo social. 

N~stor de Buen opina que las consideracio-
nes de Hen~ndez Pidal son v5lidas, pero insufi-
cientes, seílalando que el concepto de Derecho So 
cial es mucho más amplio que lo que refleja el ~ 
contenido de la disciplina. 

Par<i Bonnece.sse, la expresión "Derecho So-
cial" constituye un pleonasmo, ya que todo dere
cho es social. 

Sergio García Ramírez tambi6n considera al 
Derecho Social proteccionista como una nueva con 
cepción del hombre por• el deI'echo. Se le conci~ 
be solamente en función de 3rupo. Lo considera 
un derecho ieu~lador de las desproporciones que 
por naturaleza le son inherentes al individuo, y 
pretende proteger al necesitado. 

Walker Linares afirma que con el nombre de 
Derecho Social ha sucedido "alr,o análogo a lo 
que sucedió con la denominaci6n del derecho del 
trabajo, la cual se ha impuesto en las leyes y -
ante los comentaristas" 176/. " ... histórica y 
racionalmente, este derec~ha brotado de la ne
cesidad de resolver el llamado problema social, 
surgido por la ruptura de los cuadros corporati
vos y el nacimiento de la gran industria; y con 
~l, del proletariado. Semejante acontecimiento 
ha engendrado la lucha de clase; esto es, la lu
cha social. Social, es, pues, el contenido del 
problema, y social debe ser el derecho creado pa 
ra su resolución. Es tambi~n social por referí; 
se preferentemente a una clase de las que inte-~ 

175/ De Buen L., Néstor. Op. cit. p. 33 
fü¡ Enciclopedia Ju1'Ídica Omeba. T. VII. p. 647 

,,,,'. 

' : .. :. ,) ·• 
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gran la sociedad actual: la clase proletaria". 
177/ 

Rodríguez Cárdends lo considera "el conjun
to de teorías, normas y leyes destinadas a mejo
rar la condici6n econ6mica y social de los traba 
jadores de toda índole. Se busca el equilibrio
entre la fuerza del poderoso y la debilidad del 
trabajador". 178/ 

Para Dana Montal'io "la legislación social 
comprende las leyes correspondientes a la asis-
tencia social y lo relativo a la legislaci6n 
obre .t.' a o a la 1 e gis la e i 6 n de 1 traba j o" . @/ 

Géigel-Polanco afirma "es el conjunto de le 
yes, instituciones, actividades, programas del~ 
gobierno y principios destinados a establecer un 
régimen de justicia social, a trav~s de la ínter 
venci6n del Estado en la economia nacional, del
meioramiento de las condiciones de vida de la co 
mu~idad y de medidas para garantizar el disfrut; 
de la libertad y el progreso general del puebÍo". 
180/ 

Para Gurvitch es "el derecho autónomo de co 
munión por el cual se integra de una manera obj¡ 
tiva cada totalidad activa, concreta y real, en~ 
carnando un valor positivo". 181/ 

Francois Gény considera ''imposible descono
cer el postulado imperioso de un derecho social, 
que cada vez refrena más y hace fracasa'!' los ex.ce 
sos del i~diuidualismo, sin que ninguna medida -
más o menos exacta haya podido hasta ahora ser -
fijada a su acción". 182/ 

177/ Enciclopedia Jurídica Obega. T.VII. p. 647 
178/ Idem. p. 648 
179 / I e em. p. 6 4 8 
180/ Idem. p. 648 
IáT¡ Idem. p. 6'+8 
ill I Idem. p. 64 8 



167 

Cecarino Junior establece la existencia de 
un derecho social gen~rico y otro restringido: 

Derecho Social Genérico.- "El conjunto de -
principios y normas imperativas que tienen por -
objeto la adaptaci6n de la forma jur1<lica y rea
lidad social, considerando a los hombres en su -
individualidad concreta y como miembros de los -
grupos sociales diferentes del Estudo, y tenien
do en vista, prin.:::ipalmente, las diferencias de 
situación económica entre el.las existentes". 183/ 

Derecho Social Restr'ine,ido.- "Es el conjun
to de principios y leyes imperativas, cuyo obje
tivo inmediato es, teniendo en vista el bien co
mün, ayudar a satisfacer convenientemente las ne 
cesíd~d~s vitales, propias de su fdmilia, a los
individuos que dependen del producto de su trabd 
jo" . 1 81¡ / 

Hernainz opina que ol derecho social es rnfis 
bien el g6nero y el derecho del trabajo en una -
especie más completa. 

Arz¿~o y Durand expresa que la leeislaci6n 
del trabajo se C.ifcrencia de lo social, en que -
la primera s6lo mira las relaciones entre capi-
tal y trabajo y la segunda mira la sociedad sin 
distinci6n de clane. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina define al Dere 
cho Social como: "El con·junto de principios, ins 
tituciones y normas, que en funci6n de integra~ 
ci6n protegen, tutelan y reivindican a los que -
viven de su trabajo y a los econ6micamentc d~bi-
les". 185/ 

Esta teoría "estimula la protección y tute-

183/ Idem. p. 648 
ffi¡ Idem. p. 648 
185/ Trueba Urbina, Alberto. "Nuevo Derecho del 

Trabajo". p. 155 
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la de los d~biles en las relaciones humanas, a -
fin de que los trabajadores alcancen la igualdad 
y un legitimo bienestar social, conforme al ar-
ticulo 123, que supera a todas las legislaciones 
del mundo en cuanto establece un derecho da lu-
cha de clases, para redlizar las reivindicacio-
nes econ6micas y sociales en las relaciones de -
producci6n, ~ntraílando la id0ntificaci6n plena -
del derecho social con el derecho del trabajo y 
de la previsi6n social y ron sus disciplinas pr~ 
cesaJ.es". 186/ 

b} DEFlN!CION DEL DR. ALBERTO TRUEBA URBINA DE 
LA HUELGA COMO DERECHO SOCIAL Y ECONOMICO 

EJ maestr·c Alberto Trueha Urb]na no:> d · la 
definición de ld Huelga como derecho ~;ocial y 
económico, en el comentario al art:ícul0 1i110 de -
la Nueva Ley Federal del Trabi1jo: "l.d huelga es 
un derecho sociaJ económico, cuyo ejercicio les 
permite a los trabajadores alcanzar mejores con
d i e i o n e s d e t ria b a j o , p r e: ~; t a e i o n e :; y s a l. ;,¡ r i o s , y 
en el porvenir, sus rcivindieac.ione:; sociales", 

Dentro deJ. lJ<.'!recllu !:)ocial Mex.icano, la teo
ría de la hue1r,a no ::::ólo Lienc como f.in la pro-
tecci6n de los trabajadores, sino tambi~n reivi~ 
dicarlos, otorg5ndoles ciertos privilegios y cam 
biando las estructuras ocon6rnicas; haciendo a u~ 
lado el poder capitalista y socializnndo los bi~ 
nes de la producci6n. Esta tcoria se funda en -
el discurso del diputudo Mücias, pronunc·iado el 
13 de noviembre de 1912, en la XXVI !.eg.ü;latura, 
y ratificado en el Conereso Constituyente de -
Quer~taro en las siguientes palabras: 

"Si la pPesent<:.1ci6n del artículo 5o. del -
proyecto de la PrimePa Jefatura produjo una in-
mensa conmoci6n en la C5mara por enconrrarlo in-

186/ Trueba Urbina, Alber'to. "Nuevo Derecho del 
Trabajo". p. 155 
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suficiente para satisfacer las ansias populares, 
el articulo 27 que se referia a la propiedad de 
las tierras y a los derechos del poseedor, caus6 
mayor desconsuelo entre los constituyentes por-
que s6lo contenia innovaciones de inter~s secun
dario sobre el articulo vigente de la Constitu-
ci6n de 1857, sin atacar ninguna de las cues~io
nes vitales, cuya resolución exigía una revolu-
ción que habia sido provocada e impulsada por la 
necesidad de una renovaci6n absoluta en·el r&gi
men de la propiedad rGstica. Hasta esos tiempos 
el obrero pesaba poco en la sociedad mexicana 
porque el país no estaba industrializado y el na 
mero de trabajadores fabriles era insignificant;, 
comparada con la masa campesina sujetada al peo
naje, que se extendia desde los lejanos confines 
del Estado de Sonora, en donde gozaba de media-
nas consideraciones, hasta las selvas vírgenes -
de Chiapas, en donde el indio, impotente para -
romper sus cadenas, se debatia en una verdadera 
esclavitud. Esos motivos hac1an que la resolu-
ci6n del problema agrario fuera de más urgencia 
y de mayor necesidad paru el pais, que la resolu 
ci6n del problema obrero, pues en aqu~l estaba ~ 
vinculada no s6lo la prosperidad de las clases -
trabajadoras, sino la constituci6n org~nica de -
la nacionulidad misma en su base fundamental, 
que es la tierra, la madre universal que da la -
vida. Por otra parte, el obrero por imposibili
dad material, nunca ambicion6 poseer la ffibrica 
mientras el campesino si concibió, desde el pri
mer momento, que su redenci6n estaba en poseer -
la tierra". 187/ 

Respecto al párrafo anterior, se denota el 
trato diferente que se les daba a los obreros 
con respecto a los campesinos, debido a que los 
primeros nunca solicitaron que se les entregaran 
las fábricas en raz6n a que el pais no se encon
traba industrializado; sin embargo, se crearon -
en el artículo 123 constitucional, derechos so--

187/ Idem. p. 369 
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ciales que establecían la posibilidad de que en 
el futuro se les entregaran esas fábricas, empre 
sas o los bienes de la producci6n, suprimiendo ~ 
de esta manera la explotaci6n del hombre por el 
r1ombre. 

Bl maestro Trueba expresa acertadamente: 
"La huelga, como derecho social, a la luz de la 
teoría integral no sólo tiene una funci6n protec 
cionista de los trabajadores, sino reivindicato~ 
ria de los derechos del proletariado, pu~s a tra 
vfs de la misma puede obtenerse el pago de la -
plusvalía mediante la socializaci6n de los bie-
nes de la producci6n, lo cual traería a la vez -
la supresión del régimen de explotación del hom
bre por el hombre". 188/ 

En vista de lo anterior, conforme a la teo
ria integral del maestro Trueba y a la consagra
ci6n del derecho de huelga en las fracciones XVI, 
XVII y XVIII del art1culo 123 constitucional, el 
ejercicio de la misma, derecho por naturaleza ab 
solutamente social, tiene por objeto no solamen~ 
te la superaci6n de lus condiciones econ6micas -
de los trabajadores, compensando en parte la 
plusvalía, sino la rcivindicaci6n de los dere--
chos del proletariado, por medio del cambio de -
estructuras econ6micas y mediante la socializa-
ci6n de los medios de producci6n, para alcanzar 
una justicia social plena, derivada de los pre-
ceptos establecidos en el artículo 123 constitu
cional. 

e} SU PROYECCION INTERNACIONAL 

Es precisamente, en nuestro articulo 123 de 
la Constitución Mexicana de 1917, donde se esta
blece por vez primera el Derecho del Trabajo y -

188/ Trueba Urbina, Alberto. "Nuevo Derecho del 
Trabajo". p. 367 
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de la Previsi5n Social, as1 como disposiciones -
referentes al Derecho Agrario y al Derecho Econ6 
mico, lo cual refleja la actitud proteccionista
del Estado hacia los d6biles. 

A partir de que dicha Constituci6n entra en 
vigor, Jos principios sobre el trabajo y la pre
vision social no s6lo se aplica en toda la RepG
blica Mexicana, sino que influyen grandemente en 
el Tratado de Versalles, efectuado el 28 de ju-
nío de 1919, asS como en otros países que lo in
tegraron en sus respectivas Constituciones Polí
ticas. 

El Derecho Social, tal y como se presenta -
en nuestra Constituci6n de 1917, se identifica -
con la justicia social para el desarrollo del De 
recho Agrario y del Derecho del Trahajo, en su = 
funci6n r~ivindicatoria. El derecho.del trabajo 
se nos ofrece como la expresi6n de las normas -
protectoras por las cuales se suprimen las desi
gualdades en los beneficios del trabajo, logran
do al mismo tiempo captar la reivindicaci6n de -
los trabajadores con eJ f ín de socializar la pro 
piedad de la tierra y del capital. -

El articulo 123 se incorpor6 al Derecho in
ternacional, el cual utiliz6 sus preceptos pro-
tectores de la clase trabajadora, garantizándole 
sus derechos. 

La Constituci6n Mexicana de 1917 fue la pri 
mera Constituci6n en todo el mundo que estable-= 
ci6 normas sociales protectoras de la clase tra
bajadora, recogiendo las aspiraciones del pueblo 
mexicano, asi como las del proletariado univer-
sal, raz6n por la cual, despu~G de proclamarse -
nuestra Carta Magna, otros paises, inspirándose 
en ella, establecieron esas normas de Derecho So 
cial en sus respectivas constituciones. 

Al terminar la primera guerra mundial con -
la firma del Tratado de Paz de Versalles, los -
constituyentes Latinoamericanos y Europeos, se -

··.:• 
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percataron de la semejanza de las disposiciones 
contenidas en el citado tratado y las estableci
das por nuestra Constituci6n, reconoci~ndose ac
tualmente la prioridad de esta Gltima, tanto por 
autores europeos como americanos. 

La semejanza entre el Tratado de Paz de Ver 
salles y la Constituci6n Mexicana de 1917 a que 
nos referimos anteriormente, se explica por la -
participaci6n que tuvo en las discusiones del -
Tratado, Samuel G6mpers, presidente de la Ameri
can Federation of Labor, el cual insisti6 al Pre 
sidente de los Estados Unidos, el que participa~ 
ran los obreros en la C~nferencia de la Paz. 

Samuel G6mpers conocia bastante de nuestro 
proceso revolucionario, la Constituci6n de 1857, 
la de 1917 y tambi~n el acuerdo celebrado entre 
el gobierno de Venustiano Carranza y "I,a Casa 
del Obrero Mundial" el 17 de febrero de 1915, en 
el cual el gobierno se comprometia a poner en vi 
gor leyes que mejoraran las condiciones de vida
del trabajador. Asimismo, Gómpers sostenía co-
rrespondencia con líderes de sindicatos obreros, 
as! como con periodistas. 

Samuel G6mpers fungi6 como Presidente de la 
Comisi6n de Legislaci6n Internacional del Traba
jo, la cual estaba integrada por once paises, en 
tre los cuales figuraban Estados Unidos, Inglat; 
rra, Francia, Italia y otros. -

Samuel G6mpers expone sus impresiones en -
sus memorias, expresando: 

"Con el comienzo de la revolución de Madero 
de 1910 -dice G6mpers- surgió el peligro de 
que nuestro Gobierno se viese forzado a conside
rar la intervención en México como necesaria. 
Aquellos grandes intereses y gran parte de la -
prensa de los Estados Unidos, estaban tratando -
de proteger las inversiones norteamericanas en -
M~xico. El movimiento sindical de los Estados -
Unidos trataba, por otra parte, de establecer g~ 
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rantias de justicia política y de libertad que -
hiciesen posible el desarrollo de un movimiento 
sindical mexicano. Los obreros mexicanos y el -
Partido Laboral reconocieron la buena intenci6n 
del sindicalismo norteamericano y supieron com-
prender que sus intenciones no eran las de expl~ 
tara México o a sus trabajadores. 

Mi contribuci6n a la causa por la libertad 
de M~xico ha consistido principalmente, en tener 
a ambos paises al corriente de los acontecimien
tos". 189/ 

Después señala Gómpers: "Tenía confianza -
en este nuevo Gobierno de México. Mad~ro conce
dió a los trabajadores el. derecho de a:ociarse y 
tomó las medidas necesarias que asegurasen la 
justicia y la libertad. Poco después de anun--
ciar su politica con respecto a los sindicatos -
se me consult6 sobre la posibilidad de organizar 
a todos los mineros de México ... " 

"Uno de los representantes de la Ciudad de 
México se llamaba Luis Morones, que se convirti6 
en l!der de la campana por desarrollar una orga
nizaci6n nacional de trabajadores mexicanos. Mar. 
tinez, representante de la Confederaci6n de Sin~ 
dicatos Obreros estuvo presente en aquella confe 
rencia, asi como los representantes de los trabi 
jadores de Yucatfin. El Estado de Yucat5n, bajo
la administraci6n del gobernador Alvarado, hab1a 
inaugurado muchas reformas interesantes incluye~ 
do un intento de establecer escuelas para todos". 

"Alvarado había enviado a dos hombres para 
informarse de las condiciones predominantes en -
aquel Estado y de su interés por conseBuir canse 
jos e informaci6n de nuestra Federaci6n. Poco ~ 

189/ Trueba Urbina, Alberto. "The Mexican Consti 
tution of 1917 is reflecte<l in the Peace -
Treaty of Versalles of 1919". New York, ---
1 9 7 l¡ • E • O • A • p . 11 
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despu~s de mi regreso a Amfirica me trasladé a La 
redo, Texas, para asistir a una conferencia que 
pretendía crear una federaci6n panamericana. Los 
miembros de nuestro Consejo ~jecutivo y un buen 
n~mero de representantes sindicales se reunieron 
en Laredo para tomar parte en esa conferencia. -
El secretario de trabajo, Wilson, se encontraba 
ahi representando al Gobierno de los Estados Uni 
dos y el General de la Garza, como representante 
personal del Presidente Carranza. Igualmente 
participaron algunos paises de Centro y Sudam~ri 
ca". 190/ 

El origen de la intervención de los líderes 
obreros en el Tratado de Paz de Versalles, se en 
cuentra en la palabra de Gómpers: 

"Inmediatamente después del Congreso Paname 
ricano, nuestro Consejo Ejecutivo celebró una -
reunión en San Antonio, Texas. Discutimos los -
problemas sindicales surgidos con la tregua". 

"El Congr·eso anticipó que el Congreso de 
Paz ser1a convocado en breve plazo y plane6 po-
ner a la Federación en disposición de llevar a -
la practica nuestras diferentes declaraciones y 
tomar parte en la formulación del Tratado de --
Paz11. 

"La Comisión de I,egislación Laboral Interna 
cional se reunió el primero de Febrero. Monsieur 
Colliard, ministro de trabajo francSs, abrió la 
sesión. Mr. Barnes propuso que yo fuese nombrado 
Presidente, proposición que fue secundada por to 
dos les delegados. Arthur Fontaine fue nombrado 
secretario eeneral adjunto •.. " 

11 Los brit~nicos no se opusieron al princi--

190/ Trueba Urbina, Alberto. "The Mex.ican Consti 
tution of 1917 is reflected in the Peace -
Tr,eaty of Versal les of 1919 11

• New York, ---
1974. E.U.A. p. 11 y 12 
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pio del supergobierno, pero buscaron la manera -
de protegerse mediante el establecimiento, a tra 
vis de la representación colonial de un control
que les permitiese realizar con posterioridad 
los cambios que estimasen convenientes. Su plan 
establecia la creaci6n <le una Organización Labo
ral Internacional, compuesta de delegados de los 
países firmantes del Tr'atado de Paz ... " 

11 Aparte de 1a 'Draft Convcntion' qu(~ dispo
nía la creación y puesta en marcha de una ofici
na Laboral Internacional y la celebrací6n de con 
ferencias, se redactó una <leclaraci6n de princi= 
pies laborales para insertarla en el tratado de 
paz. Estos principios, que constituian una <le-
clara~i6n de derechos laborales, iban a suponer, 
con su inserci6n en el Tratado, un reconocimien
to extraordinario a la importancia de las rela-
ciones de los hombre:> en sus quehacer·es díat'ios. 
Las bases de esta carta fueron los principios 
que la r.N. del T. someti6 a la Conferencia In-
teraliada de Londres de septiembre de 1918. Sus 
tancialmente, los principios que los paises fir= 
mantes del tratado hablan de aprobar, eran los -
siguientes:" 

"El trabajo de un ser humano no ha de consi 
derarse simplemente, ni de derecho ni de hecho, 
como una mel'canc:ía o un ar·tículo de comercio", 

"Ha de concederse a los empresarios y a los 
trabajadores el derecho de libre asociaci6n para 
fines legales". 

"No se perndtil'.'éi emplear a ningún niño en -
la industria o en el comercio hasta que no tenga 
los catorce años cumplidos". 

''No se emp.leiJ.l'án obreros cuyas edades estén 
comprendidas entre los catorce y los dieciocho -
aftos para que realicen trabajos f!sicamente ago
tadores y siempre a condici6n que no se interrum 
pa la educación técn:ica o general". 
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" T o d o s 1 o s t 11 n b a j a d o r e s t i e n e n d e r e e h o a un 
salario que les permita mantener un razonable ni 
vel de vida" 

"Igual salario se dar.1 a la mujer y al hom
bre por el trabajo de idSntico valor en cantidad 
como en calidad". 

"Se concederá a los trabajadores un descan
so semanal, incluyendo el domingo o su equivale~ 
te" . 

"Limitación de la jornada je trabajo en la 
industria, sobre la base de las ocho horas al 
día o cuarenta y ocho a la semana". 191/ 

En realidad estos principios vienen a ser -
un extracto de nuestro articulo 123, el cual co
nocfa perfectamente bien Samuel Gómpers, por las 
estr~chas relaciones que guardaba con los lide-
res mexicanos. 

El lfder norteamericano present6 a la Comi
si6n de Trabajo el extracto mencionado para tra
tar de incorporarlo al Tratado de Paz. Por otro 
lado, comparando la Carta de Trabajo de Berna, -
de febrero de 1919 con el Tratado de Paz de Ver
salles, del mismo Gfto, existen no1orias discre-
pancias que revelan que aqu~lla no influye en el 
Tratado, y sí en cambio influye grandemente en -
éste, n11estro artículo 123 de L:i Cons1:itución de 
191 7. 

Para comprobar la tesis anterior confronta
mos en seguida las normas de uno y otra, para de 
mostrar la notoria igualdad de conceptos que jui 
tifican la prioridad e influencia de la Constit~ 
ci6n de 1917 en el Tratado. 

191/ Trueba Urbina, Alberto. "The Mexican Consti 
tution of 1917 is reflected in the Peace -
Treaty of Versalles of 1919". New York, --
1974. E.U.A. p. 12 a 15 



Constitución Mexicana de 1917 

I. Ante todo hay que observar 
que el trabajo no es mercan-
cía. 

XVI. Tanto los obreros como -
los empresarios tendrán dere
cho de coaligarse en defensa 
de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos, asocia-
ciones profesionales, etc. 

VI. El salario minimo que de
berá disfrutar el trabajador, 
será el que se considere sufi 
ciente, atendiendo a las con~ 
diciones de cada región; para 
satisfacer necesidades norma
les de ld vida del obrero; su 
educaci6n y sus placeres ho--
nestos, considerándolo como -
jefe de familia. 

I. La duración de la jornada 
máxima será de ocho !101."'as. 

IV. Por cada seis d!as de tra 
bajo deberá disfrutar el ope::_-
rario de un did de descanso -
cuando menos, 

III. El trabajo de los niíios 
ffieñores de doce afio:3 no pod r<l 
ser objeto de contrato. 

VII. Para trabajo igual debe 
de corresponder salario igual~ 
sin tener en cuenta sexo ni -
nacionalidad. 
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Tratado de Paz de Versalles 

1. El principio director 
que debe servir clf! guía es 
que el trabajo no debe ser 
considerado simplemente co
mo una mercancía o un art1-
culo de comercio. 

2. El derecho de asociaci6n 
par>a todos los objetivos no 
contrarios a las leyes, tan 
t0 para los asalariados co:: 
mo para los pdtrones. 

3. El pagc de los trabdjado 
reG de un Sd.lario que les -
asegure un nivel de vida 
conveniente, tal como se 
comprenda en su tiempo y en 
su país. 

4. La adopción de la jorna
da de ocho horas, a la serna 
na de cuarenta y ocho, como 
aspiración a realizar en to 
dos los paises en que no se 
hayan obten;do todavía. 

5. La adopción de un desean 
so semanal de veinticuarro
horas cuando mínimo y que -
deberá comprender el domin
go, siempre que sea posible. 

6. La supresión del ~rabajo 
de los nir1os y la obliga--
ci6n de aportar al trabajo 
de los jóvenes de los dos -
sexos las limitac.íones nece 
sarias para permitirles coñ 
tinuar su educaci6n y aseg~ 
rarles su desarrollo físico. 

7. El principio de salario 
Igual sin distinción de se
xo para un trabajo de igual 
valor. 
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8. Las reglas dictadas en cada 
país i~esp~cto a las condicio-
nes de trabajo, deberán asegu
rar un trato ccon6mico equita
tivo a todos los trabajadores 
que residan lega1mentc ('TI eJ -· 
país. 

9. Cada Estado deberá organi-
zar servicios de inspección -
que contar!J con mujeres, a f .in 
de asegurar la aplicaci6n de -
las leyes y recldmentos para -
la protecci6n de los trabajado 
Pes. 192 / -

AGn cuando las disposici0nes son casi id6n
iicas, el artículo 123 es superior en cuanto a -
su esencia revolucionaria, cuyas reivindicacic-
nes se universalizaran integralmente cuando se -
haya socializado el mundo. 

Ilustres escritores y juristas extranjeros 
han reconocido la importancia de nuestra Consti
tuci6n Mexicana de 1917 en cudnto a su contenido 
social. 

Boris Mirkinc Guetzevitch, secretario gene
ral del Instituto del Derecho Comparado de la 
Universidad de Paris, adem5s de su importancia, 
ha reconocido tambi~n la superioridad de nuestra 
Carta Magna en comparaci6n con las Constitucio-
nes europeas al declarar: 11 

••• el derecho consti 
tucional del Continente Americano no entra en l~ 
base de nuestro (~studio. Solamente hacernos men
ci6n a la Declaraci6n de M~xico. Esta declara-
ci6n (Cons~ituci6n de 1917) establece reglas muy 
importantes de la propiedad. P~r sus tendencias 

192/ Trueba Urbina, Alberto. 11 The Mexic~,n Consti 
tution of 1917 is reflected in the Peace -
Treaty of Versalles of 1919 11

• New Yol:'k, --
1974. E,U.A. p. 20 a 22 
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sociales, sobrepasa las Declaraciones Europeas". 
193/ 

El Dr. Trueba Urbina sostiene por esta ra-
zón, que la Constitución Mexicann, por sus ten-
dencias sociales, sobrepasa a las Constituciones 
Europeas, entre ellas la de Weimar. 

El Dr. Poblete Troncoso, antiguo profesor -
de la Universidad de Chile, afirrna: "La primera 
Constituci6n Política de Am~rica que incluye los 
principios sociales tal como los formulamos, fue 
la Constitución Polít.ica Mexicana de 1917 11

• 191i¡ 

Juan Clemente Zamora, profesor de la Univer 
sidad de La Habana, dice al respecto: "No busca 
mos establecer la importancia de la Constituci6~ 
Mexicana del 31 de enero de 1917 que en realidad 
le corresponde. Esto dicho a causa de la fecha 
en la cual fue puesta en vigor, as1 corno su con
tenido, que trat<l de temas m~s tipicos de la pro 
blemática social y econ6mica de nuestra Am6rica
que en las otras Constituciones que corresponden 
a medios y tradiciones esencialmente diferentes 
de los nuestros". 1.95/ 

Andr~s Maria Lazcano y Masan, ex magistrado 
de la Corte de La Habana, al referirse a nuestra 
Constitución, declara: "México, en el continente 
americano es el pais que marcha ~ la vanguardia de 
nuestros Derechos Sociales en relaci6n al derecho 
de la propiedad ... Como se puede constata~ la Cons~ 
tituci6n de M~xico es la m5s avanzada en lo que -
respecta a los nuevos Derechos Sociales. El pro-
blema agrario fue elevado al rango de disposicio
nes constitucionales> la .propiedad territorial su
misa a una segmentación para constituir la peql_.Jeñ'a 1 

193/ Trueba Urbina, Alberto. 11 The Mexican Consti
tution of 1917 is reflected in the Peace 
Treaty of Versalles of 1919 11

• New York, 1974. 
E.U.A. p. 25 y 26 

194/ Idem. p. 26 
195/ ldem. p. 26 y 27 
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propiPdad agr1cola que disfruta de la protecci6n 
jur!dica. Ninguna otra Constituci6n en el Conti 
nente Americano reGne entre sus disposiciones ti 
les adelantos y es por esto que la Constituci6n
Mexicana aparece como una revoluci6n en el Dere
cho SocLl1 por su matíz típicamente socialista". 
196/ 

Georges Bur<leau, profesor de la Facultad de 
Derecho de Dijon, Francia, reconoce la importan
cia del constitucionalismo del contenido social 
de la Constituci6n Mexicana, en las siguie~tes -
palabrus: "Las dispor.:d.ciones sociales han sido 
la novedad caracteristica de las Consti~uciones 
democráticas adoptadas durante el periodo entre 
las dos guerras. Desde 1917 la ConstituciGn Me
xican¿1 aii.rma und tendent:ia netamente socialist·a, 
despu~s fue la Constitucí6n de Weimar del 11 de 
agosto de 1919, cuyos art!culos relativos a los 
derechos sociales fueron tomados por algunas 
Constituciones do lot1 Estados miembros del Reich". 
197/ 

El profesor Duelos, del In~tituto ?olit~cni 
co de f'arís, expresa al respecto: "En 1917 un:
primer texto sistematiza el conjunto de los nue
vos derechos asi reconocidos: La Constituci6n -
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pero -
proclama también el derecho de la Naci6n de eli
minar todos los monopolios (articulo 28) y de im 
poner a la propiedad privada especialmente la d; 
sociedades por acciones, todas las limitaciones 
y modalidades dictadas por el 'inter6s general' 
(articulo 27). El fin de la Gran Guerra es el -
signo de una florescencia de afirmaciones, de -
principios an~logos en Europa, Estonia, Polonia, 
Rumania, Yugoslavia, Austria, Dantzin ... Dos tex 
tos son particularmente remarcables: La 'Decla~ 
ración de los Derechos del Pueblo Trabajador y -
Explotado' encabezando la Constitución de la Re-

196/ Idem. p. 27 
197/ Idem. p. 27 y 28 
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pGblica Socialistu Federativa Sovi~tica Rusa de 
1918 y la Constitución de Weimar de 1919 11

• 198/ 

Italia considera nuestra Constltucl6n Mexi
cana dt! 19J 7 como un modelo de no1,m.i ~;ocial ins
piradora de grandes juristas en cuanto a su as-
pecto de protección y garant!a hacia los dere--
chos de los trabajadores, pero desgraciadamente 
no tomaron en cuenta el aspecto rcivindicador. 

Kar1 l Lowenstein, en su obra "Teoría de la -
Constitución" hace peferencia a Ja influencia de 
la Constituc16n Mexicana de 1917 en los siguien
tes terminos: 11 1,os de.N~chos fundamentales de ca 
r~cter socioecon6mico no son completamente nue-
vos. Algunos de ellos como el Derecho de Traba
jo fue tomado de la Constitución francesa de 
1793 y de 1848. Pero fue solamente hasta nues-
tro siglo; despu6s de la primera y sobre todo -
despu€s de la Segunda Guerra Mundial, que estos 
Derechos se convirtieron en un patrimonio normal 
del constituc1onalismo. fueron proclamados por 
primera vez en la Constitución Mexicana de 1917 
que de un solo golpe los concretizó todos. To-
das las riquezas naturales fueron nacionalizadas 
y el Estado se hizo cargo, al menos sobre el pa
pel de la responsabilidad social a fin de garan
tizar una existencia digna a cada uno de sus ciu 
dadanos. La Constitución de Weimar contribuy6 ~ 
esencialmente a popularizar y extender los Dere
chos Sociales. Su catnlogo de Derechos Fundamen 
tales es una mezcla de un colectivismo moderno ~ 
de un liberalismo clásico". 199/ 

Anteriormente las Legislaciones mundiales -
s6lo contenian disposiciones que favorecían rela 
tivamente a los trabajadores, y al surgir nues-~ 

198/ Trueba Urbina, Alberto. "The Mexican Consti 
tution of 1917 is reflected in the Peace -
T:reaty of Versulle;:; of 1919". New York~ --
1974. E.U.A. p. 28 

199/ Idem. p. 29 
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tra Constit~ci6n de 1917, en la cual se reconoce 
un de r· e eh o a u t ó no 11¡;.: y ex el u si v o par a los traba j a 
dores, abdrcando a to~as aquellos que presten ui 
servicio a orro, se convierte en la primera cons 
tituci6n pol1ti~o-social 2el mundo, cuya finali7 
dad es reivindicar los dere"hos de 108 trabajado 
res pdra recuperar la plusva11a y en un futuro 7 
pr5ximo subs1ituív al r~gimen capitalista socia
lizando tanto los bienes de l~ producci6n como -
la vida mismn, 

Nuestro derecho del trab~io es superior en 
cuanto a su contenido y finalidad, a los princi
pios contenidos en otras legislaciones, raz5n 
por la cual influy6 grandemente en la clase obre 
ra, viendo mas al15 que la doctrina de muchos j~ 
ristas, fil6sofos y soci6kogos que s6l0 ven en~ 
el Derecho Social reglas protectords para equili 
brar a dabiles y poderos~s, soslayando la reivii 
dicación. 

El 28 du junio de 1974, durante el Primer -
Congreso Nacional de Derecho Social y Econ6mico, 
efectuada en la Galeria de 1.os Espejos del Pala
cio de Ver.salleo, el Dr. Alberto Trueba Urbina -
pronunció elccuente discurso sosteniendo la te-
sis de que el articulo 123 ¿e nuestra Constitu-
ci6n Mexicana de 1917 se proyectó en el articulo 
427 del Tratado de Paz de Ver.salles de 1919, me
dio por el cual se universalizó nuestro Derecho 
Social. Por la importancia del mismo, se trans
cribe a continuación: 

"Con emoción inefable, hoy 28 de junio de -
1974, aqui, en la Galeria de los Espejos del Pa
lacio del Rey-Sol de Versalles, conmemoramos el 
cincuenta y cinco aniversario del Tratado .de Paz 
que puso fin a la Primera Guerra Mundial de 1914-
1918, para una convivencia basada en la justicia 
social y en pos de una paz duradera. El c€lebre 
documento ha pasado ya a la historia en toda su 
grandiosidad, pese al fracaso de la Sociedad de 
Naciones, pues subsisten principios e institucio 
nes que en el devenir del tiempo no sólo ha cum~ 
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plido su elevada misi6n, sino que han destacado 
progresivamente: La Organizaci6n Internacional 
del Trabajo. Ciertamente que la era tradicional 
de los tratados internacionales concluy6 en este 
factuoso edificio, de donde se esparcieron las -
primeras clarinadas sociales que ulularon en el 
universo para encauzar la vidil de lo& hombres 
por Eacderos de fraternidad y reconstruc¿i6n. 

11 En el Trat.udo se escr.ibió un nuevo derecho 
que nac16 en1re el dolor y las lAgrimas, como di 
jera el ilustre profesor de la Universidad de -
Burdeos, L06n Duguit, derecho que tuvo su origen 
en la sangrienta revoluci6n de un pueblo joven -
de Am~rica, el mexicano, y cuya norma concreta -
se plasm6 en su articulo ~27, en la parte XIII, 
capítulo del 'Trabajo'. Esta tesis rubrica una 
investigaci6n paciente que al cabo de muchos 
afios nos permitió descubrir que fue el l)der nor 
teamericano, Samucl G6mpers, quien proyect6 los 
puntos laborales del Tratado extvaidos de nues-
tra Constituci5n, precisamente del ep6nimo arti
culo 123 que nos es grato recordar en homenaje a 
ésta y al Ti>atado: 11 

"1) El trabajo no es mercancia ni articulo -

2) 

3) 

4) 
s ) 
6) 
7) 

8) 

9) 

ds comercio. 
Derecho de asociaci6n para asalariados y 
patrones. 
Salario minimo que asegure un nivel de -
vida conveniente. 
Jornada de ocho horas. 
Descanso semanal. 
Supresión del trabajo de los niños. 
Salario igual sin distinción de sexo o -
nacionalidad, para trabajo igual. 
Trato econ6mico equitativo a todos los -
trabajadores. 
Servicio de inspecci6n par~ la protec--
ción de los trabajadorE; .. , 11 

"Los legisladores mexicanos de 1917 no sólo 
prohijaron y convirti~ron en normas f~ndamenta-
les las aspiraciones sociales del proletariado -
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nacional, sino las del proletariado universAl, -
por lu qu~ se justif ic<l dSímismo la ddopci6n de 
tales pPincipios en el Tratado de Versallcs y en 
las Const i tuc:iones del Mundo, par¿¡ alcanzar el -
bienes1dr en todos los pueblos de la tierra. Mas 
en ld din§mica de los textos se impuso la teor1a 
europea de justicia social, que es comunitaria y 
tutelar de los trabajadores, no obstante que el 
concepto de 1a misma en las fuentes inspiradoras 
del instrumento versallesco, no s6lo es protec-
tor sino l'eivindicarorio de los derechos deJ pro 
letariado, y que por su tendencia socializante ~ 
aGn constituye el desidcr&tum de los trabajado-
r,e s o e c id en t a 1 e ~., . " 

"Nucstrd <lecJdración de derechos sociales -
consdgr6 primigeni~rnente las llamadas garant5qs 
socidles y el constitucionalismo social, aporta
ci6n a las cienLias de las leyes y a la cultura, 
propiciando a la vez en el orden universal el na 
cimiento de una nueva disciplina: el derecho i; 
ternacional socidl, enriquecido constantemente ~ 
este derechc por la Organizaci6n Internacional -
del Trabajo con principios y normas laborales y 
de seguridad social de la m&s alta jerarquía. 
Por ello, el espiritu del Tratado vibra en rnu--
chas disposiciones de la CARTA DE LAS NACIONES -
UNIDAS, suscrita en San Francisco, Estados Uni-
dos de Norteam~rica, el 26 de julio de 1945, al 
terminar la Segunda Guerra, lo que inicia además 
la etap~ de las Cartas universales que obliga a 
las .Naciones Un:idas a promover niveles de vjda -
más elevados, trabajo permanente para todos y 
condiciones de progreso y desarrollo econ6mico -
para eliminar las guerras, las luchas infecundas 
entre los hombres y asegurar el porvenir venturo 
so e inconmovible de los pueblos." 

11tn 1917 México oft'eció el constitucionalis
mo social, base del derecho internacional social 
del trabajo y de l~s ciencias que lo alientan y 
construyen cotidianamente. M&s tarde, en 1972, 
en la palabra cimera y promisora del Presidente 
Luis Echeverría, proclama un nuevo instrumento -
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de lucha para los paises del Tercer Mundo en la 
CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ES 
TA DOS, con postulados insuperables: 11 

11 1) Libre disposición de los recursos naLura 
les. 

2) Respecto irrcstricto del derecho que ca
da pueblo tiene a a<loptilr la estructura 
econ6mica que le convenga e imprimir a -
la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interis pfiblico. 

3) Renuncia <ll empleo de instrumentos y pre 
siones econ6micas para reducir la soberi 
nia politica de los Estados. -

4) Supeditaci6n del capital extranjero d 

las leyes del Fais al que acuda. 
5) Prohibici6n expresa a las corpordciones 

transnacirnales <le intervenir en los --
asuntos internos de las Naciones. 

6) Abolici6n de las pr5cticas comerciales -
que discriminen las exportaciones de los 
paises no industrializados. 

7) Ventajas econ6micas proporcionales segdn 
los niveles de desarrollo. 

8) Acuerdos que gdranticen la estabilidad y 
el precio justo de los productos bAsicos. 

9) Amplia y adecuada transmisi6n de los 
avances tecnol6gicos y cientificos, a me 
nor costo y con mayor celeridad a los 
paises atrasados. 

10) Mayores recursos para el financiamiento 
del desarrollo a largo plazo, bajo tipo 
de interés y sin ataduras." 

"Así quedó bosquejado inconmoviblemente ante 
los representantes de todas las Naciones, UN NUf 
VO DERECHO INTERNACIONAL tCONOMICO, complementa
rio del SOCIAL, redentor de los Estados d~biles, 
en vía de desdrrollo, esperanza legitima del Ter 
cer Hundo, para la consolidaci6n definitiva de = 
la paz y del progreso humano. M&xico, en esta -
hora de crisis, en la voz de un profesor univer
sitario, reclama con fraternidad universal desde 
el histórico VersalleB, a fin de que impere la -
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igualdad socioccon6mica no s6lo entre los hom--
bres, sino entr·~ las Naciones. 11 

"Quiero rubric.i1~ este discurso con un vatici 
nio: somos enemigos de las guerras, queremos la 
concordia universal, queremos la paz entre los -
hombres. Nuestro Presidente se ha presentado en 
el escenario universal come un Campe5n de la Paz 
con su CARTA Dt DCRECHOS Y DBBERES ECONOMICOS DE 
LOS ESTADOS, y mi prc<licci6n como maestro univcr 
sitario es ~sta: Si la Carta del Presidente -
Echeverr1a no se aprueba por las Naciones Unidas, 
ocurrir~ algo muy Brave para Ja humanidad: se -
iniciarA la revoluci6n socioecon6mica en el mun
do", 200/ 

1Q..2_/ Trueba Urbina, Alberto. Discurso Pronuncia 
do en el Primer Congreso Nacional de Dere-7 
cho Social y Económico, 
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CONCLUSIONES 

1. A6n cuando existen en la doctrina diversas 
corrien~es pctra determinar la naturaleza 
del Derecho Social, situfindosele unas veces 
como rama del derecho pfiblico y otras como 
rama del derecho privado, el Derecho Social 
es .un derecho aut6nomo con funci6n reivindi 
cadora y protectora de las clases econ5mici 
mente d&hiles, encauzada a la resoluci6n di 
los conflictos que enfrenta la sociedad, co 
mo es entre otros la educación, la pobreza: 
el trabajo, etc. 

2. El Derecho Social nace, propiamente dicho, 
con la Con5tituci6n Mexicana de 1917. Ante 
riormente sólo existieron balbuceos siendo
hasta el movimiento revolucionario cuando -
se empiezan a expedir decretos con un cante 
nido social en favor de obreros y campesi-= 
nos, originando la celebración del Congreso 
Constituyente de 1916-1917, que culmina con 
la celebración de la Constitución del 5 de 
febrero de 1917, modelo de Constituciones -
en el mundo por su contenido social y sus -
normas reivindicadoras de las clases dospro 
tegidas. -

3. El Derecho Social evoluciona constantemente, 
adecuándose a las nececiidades del proleta-
riado. 

4. La Constituci6n Mexicana de 1917, es la pri 
mera Constituci6n en el mundo con un cante= 
nido social, la cual marc6 la pauta para el 
advenimiento de otras Constituciones. 

S. El Derecho Social contenido en nuestra Cons 
titución se manifiesta en sus articulas 27 
y 123, a trav6s de sus normas protectoras y 
reivindicadoras en favor de los trabajado-
res y campesinos. 
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7. A través de la huelga el trabajador obtiene 
protecci6n y mejoramiento de sus relaciones 
laborales, y por consecuencia, la elevaci6n 
de su nivel de vida. 

B. En suma, la huelga es un Derecho Social y -
Econ6mico, porque además de proteger a los 
trabajadores, reivindica sus derechos, obte 
niendo para ellos la plusvalía por medio di 
la socializaci5n de los medios de la produc 
ci6n y suprimiendo al mismo tiempo la expl~ 
taci6n del hombre por el hombre. -
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