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I N T R o o u e e I o N 

La presente Tesis que someto a consideraci6n y crítica, enfoca 

el Tema Titulado "El Objeto de la Huelga", mismo que ha sido -

tratado un sinndmero de veces por afamados tratadistas de Der~ 

cho Laboral y por algunos estudiosos. 

Trataremos de determinar en esta investigacion si el Objeto de 

la Huelga que no es otro que el "conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producci6n, armonizando los Dere-

chos del Trabajo con los del Capital", cumple actualmente con 

el objetivo que motivó su origen a la vida jurídica. 

La inquietud nace al palpar todavía en este Siglo, la explota

ci6n que existe "del hombre por el hombre", originando el in

cwnplimiento de las condiciones m!nimas establecidas en las r~ 

laciones laborales por una clase llamada "patronal" provocando 

esta situaci6n el descontento de la otra clase llamada "trabaj~ 

dora", que va a ser quien sufre todas las desventajas, motiva~ 

do un enfrenta.miento entre ambas clases, y para evitar esta s~ 

tuaci6n de •explotaci6n", la clase trabajadora se verá en la 

necesidad de recurrir a las armas, pero no nos referimos a las 

armas de alta potencia, sino a los instrumentos jurídicos que 

le han sido reconocidos en nuestra Carta Maqna, como derechos 

para lograr el equilibrio armonizando los Derechos del Trabajo 
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y del Capital, contando entre esos instrumentos jurídicos el o~ 

recho de Huelga. 

Nos remontamos a exponer los Antecedentes Históricos de la·Hue! 

ga en Europa, América Latina y en México, desglosaremos las et~ 

pas de prohibici6n, tolerancia, conquista y legitimaci6n, anal! 

zando que los mismos brotes de descontento de la Clase Trabaja

dora, se presentan en los diversos Continentes, en donde exis-

ten esas dos clases plenamente identificadas como Capital y Tr~ 

bajo, desprendiéndose entonces, que las luchas que han enfrent~ 

do los factores de la producci6n, se debe a la "explotaci6n" -

que ejerce el poderoso en contra del débil, explotando su fuerza 

de trabajo, y es asi, que a través de la evolución que sigue la 

Huelga de un acontecimiento de protesta o de simple hecho, vie

ne a transformarse en un verdadero derecho, al ser reconocido -

plenamente a la luz de la vida jurídica, en las Constituciones 

de la mayoría de los países, sin embargo aGn existen pa!ses que 

le niegan su reconocimiento legal al Derecho de Huelga. 

Analizaremos conceptos de la Huelga sostenidos por diversos tr~ 

tadistas de la Materia Laboral, precisando los elementos que de 

be configurar este Derecho, se prooorcionará el concepto a tra

v~s de su objeto primordial que es "conseguir el equilibrio en

tre los factores de la producción", se ver~ el concepto como l~ 

cha de clases que va a arrojar como beneficio el poder ejerci-

tar el Derecho de Huelga, se tomarán en consideración las cau

sas que producen el desequilibrio entre los factores de la pro-



ducci6n y cual va a ser el instrumento para restablecer el equ! 

librio que se ha perdido entre los factores de la producci6n, -

obteni~ndose como resultado el poder ejercitar el Derecho de -

Huelga, para lograr la armon!a social entre estas dos clases. 

Contemplaremos el Objeto de la Huelga plasmado en el Artículo -

123 original y actual de nuestra Carta Magna, con las reformas 

que ha sufrido este Art!culo eminentemente social. Se menciona

rá como las Legislaturas de los Estados trataron de reglamentar 

este Art!culo, expidiendo leyes para regular las relaciones o

brero-patronales, encuadrando nuevos cauces jur!dicos que se-

r!an recopilados para unificar criteriOs y crear una sola Ley 

para todo el pa1s que fué el resultado de la expedición de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931 1 misma que después de casi cua

renta años de vigencia, se derog6 para ser reformada, porque -

sus disposiciones no se adecuan a la realidad y al ser obsole 

tas se sustituye por la Ley Federal del Trabajo de 1970 y que 

actualmente aún nos rige. 

Y nos remitirnos a presentar el Objeto de la Huelga desde el pu~ 

to de vista social, pal!tico y econ6mico en el que se va a de-

sentrañar el verdadero sentir de la Clase Trabajadora, al prete~ 

der que se apliquen en las situaciones reales, los derechos co~ 

sagrados a favor de la clase despose!da, toda vez que a trav~s 

del instrumento jur!dico de la Huelga se va a perseguir lograr 

la reivindicaci6n de los derechos consagrados a la Clase Traba

jadora en nuestra Carta Magna. 
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Y concluiremos determinando si en la actualidad, el objeto pri

mordial de la Huelga se cumple realmente con la finalidad que -

le diO origen a ese Derecho de Huelga. 
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ducci6n y cual va a ser el instrumento para restablecer el equ~ 

librio que se ha perdido entre los factores de la producci6n, -

obteniéndose como resultado el poder ejercitar el Derecho de -

Huelga, para lograr la armenia social entre estas dos clases. 

Contemplaremos el Objeto de la Huelga plasmado en el Artículo -

123 original y actual de nuestra Carta Magna, con las reformas 

que ha sufrido este Art!culo eminentemente social. Se menciona

rá como las Legislaturas de los Estados trataron de reglamentar 

este Articulo, expidiendo leyes para regular las relaciones o

brero-patronales, encuadrando nuevos cauces juridicos que se-

rían recopilados para unificar criteriOs y crear una sola Ley 

para todo el pa!s que fué el resultado de la expedición de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931 1 misma que después de casi cua

renta años de vigencia, se derog6 para ser reformada, porque -

sus disposiciones no se adecuan a la realidad y al ser obsole 

tas se sustituye por la Ley Federal del Trabajo de 1970 y que 

actualmente atín nos rige. 

Y nos remitirnos a presentar el Objeto de la Huelga desde el pu~ 

to de vista social, politice y econ6mico en el que se va a de-

sentrañar el verdadero sentir de la Clase Trabajadora, al prete~ 

der que se apliquen en las situaciones reales, los derechos co~ 

sagrados a favor de la clase desposeída, toda vez que a trav~s 

del instrumento jur!dico de la Huelga se va a perseguir lograr 

la reivindicaci6n de los derechos consagrados a la Clase Traba

jadora en nuestra Carta Magna. 



Al ANTECEDENTES HISTORICOS DE 

LA HUELGA EN EUROPA. 

Este esbozo hist6rico, no es ~s que una alusidn a grandes ras

gos de heclios violentos acaecidos en el pasado, calificados en 

su tiempo como manifestaciones en contra del poder pol!tico, p~ 

ro que sin duda tiene relacidn con el fenOmeno que estudiamos, 

puesto que en el fondo de los mis:rnos se vislumbra ~na relaci6n 

de tipo laboral, aunque tales no se tomaéan en consideraci6n, 

en virtud de las ideas e instituctones predominantes de esa épe_ 

ca. 

El desenvolvimiento de los fen6.menos sociales, sierapre esta su

jeto a los cambios o evoluci6n de las idea~ y creencias en los 

pueblos, pero al mismo tiempo, éstas se encuentran influencia

das por la realidad de la vida social, en donde encuentran su 

fuente originaria de inspiraci6nt el surgiroiento de un hecho s~ 

cial importante supone de antemano una realidad que le antecede, 

una realidad representada por una constante lucha de clases en-
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tre los poderosos, los ~e todo lo tienen materialmente, y los 

débiles, los que nada poseen. 

Esas situaciones de injusticia que se desarrollan en la reali-

dad, se superan IU.ediante accionef o hechos, que aunque tarde, 

dan nacimiento a una nueva realidad acorde con las necesidades 

de las clases que lo constituyen. 

Este es el estudio hist6rico de esos hechos, esas acciones que 

influyeron en el reconocimiento de un Derecho Social, un Oere-

cho reivindicador, como es el Derecho de auelga, instrumento de 

lucha en la superaci6n, en todos los 6rdenes de la clase traba

jadora. 

al ETAPA DE ILEGITIMIDAD O PROHIBICJ:ON DE LA HUELGA. 

Remontándonos hasta civilizaciones antiguas, encontramos que el 

primer movimiento huelqu!stico acaeci6 en el Antiguo Egipto, en 

un lugar pr6ximo a Tebas. 

Cabe recordar que en Egipto, en la Necr~polis se encontraban -

trabajando hombres esclavos y libres, los cuales se unieron di• 

rigiendo una especie de pliego de peticiones en el cual decian: 

"No heltlos recibido v!veres y estamos hambrientos / 

estamos tan d€biles por falta de apropiada alime~ 

·-- taciOn, que casi no podemos ya trabajar". Cll 

tll Porras y L6pez Armando. - "wu:aD MEXIONl DEL TRA!ll>JO". Edito-
rial Textos Universitarios, S.A. M1'xico. 1!115, Pag. 206. 
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Bajo el reinado de Ramsés III, los trabajadores de la Necr6po-

lis, reclamaban para s1 un mejor trato, como lo demuestra el an 

tecedente que a continuaci6n transcribimos: 

"Tenemos dieciocho d1as que nos estamos muriendo de 

haltlbre". Acordado el movimiento, aquéllos famélicos 

procedieron a atrincherarse detrás del templo. Los 

oficiales y los capataces se acercaron a los obre

ros y les pidieron con buenas palabras que volvieran 

a sus trabajos, explicándoles al efecto que en la 

bodega de la Ciudad de la Muerte, tenían almacena

das mercanc!as del Fara6n e iban a darles mejores 

raciones. Ante esto, los trabajadores decidieron 

volver al trabajo¡ pero al d!a siguiente como la r!_ 

ci6n les pareció pequeña, volvieron a declararse en 

huelqa. Esta vez se dirigieron a la puerta del Tem

plo de Ramsés III, adquiriendo el estado de cosas 

suma gravedad, pues tomaron el edificio y amenaza

ron con avanzar sobre Tebas. Por esta raz6n, se -

hizo preciso echar rr~no de las fuerzas militares, -

pero antes de atacar a los huelguistas se les en

vió para parlamentar a dos oficiales, los obreros 

decidieron no aceptar su mediaci6n. El Jefe de la 

Ciudad tambi~n fracas6 en sus intentos conciliato

rios¡ frente a esta situaci6n, y para evitar derra-



mamiento de sangre, el tesorero Hed-Nahte, se diri

gió a los lideres jefes de movimiento; los cuales 

le plantearon el problema y le pidieron que hablara 

al Para6n la respuesta fu~ definitiva pues cada -

huelguista recibi6 abundante raci6n, más las que 

les correspondieron al mes anterior y que no habían 

recibido. Pero esta situaci6n dur6 un mes escaso, 

volviendo la falta de v1veres y con ello la agita

ci6n, entonces el l!der del movimiento Per Hor, di

jo a los Huelguistas: "Hay s6lo una respuesta que -

debemos dar: vamos a la altura de las montañas y h!,_ 

gamos pedazos las puertas y llevemos a nuestros hi

jos y a nuestras esposas con nosotros al templo, en 

donde debemos hoy mismo atrincherarnos". (21 

La Historia de la Antiguedad, nos ofrece la narraci6n de gran 

nWuero de insurrecciones de quienes se esforzaban por mejores 

condiciones de vida; pero ninguna de ellas tomó la amplitud y -

la gravedad de las dos formidables que estallaron en Sicilia en 

la segunda mitad del Siglo II A.C. 

Al respecto, Marcel Ollivier, nos dice: 

"Después de la transformaci6n de los territorios 

trigueros del sur de Italia, en pastizales para -

los rebaños, Sicilia se hab!a convertido en el --

(21 Porras y López Armando.- Oh. Cit, P~g. 207, 



granero de Italia, los romanos se haé!an repartido 

las tierras de conquista que explotaban con la ay~ 

da del trabajo de los esclavos, a los que habían !!. 

cumulado allí en gran n1imero 1 111arcándolos como ga

nado y a los que obligaban a un trabajo incesante. 

Exasperados los esclavos por las torturas a que e-

ran sometidos, bajo la direcci6n de un esclavo si-

rio de nombre "Eunus", se rebelaron contra sus amos 

constit:uyáld:Jse un contingente de unos cuatrocientos 

esclavos quienes se apoderaron de "Enna~, a cuyos -

habitantes mataron, y llamaron a todos los esclavos 

de los alrededores¡ "Eunus" fu€ proclamado Rey con 

el nombre de "Antioco"¡ traicionado ~ste, la ciudad 

fué tomada por el C6nsul Publio Rupilo 1 quien des-

pu€s de hacer prisioneros a todos los esclavos en -

la ciudad fueron entregados a la tortura y después 

precipitados desde una torre. El Rey Antioco, que -

con una pequeña escolta había huído a las 111ontañas 

del centro de la isla, fué capturado por los roma-

nos, que lo arrojaron a un calabozo donde rnuri6 po-

. __ co tiempo después•. (3L 

Ol Olli.vier J!arcel'.- "ESP.ARrACO". mitorial VíctC!riaro ~. M>
drid. España. J.93Ei. P5g. 42. 
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Otra insurrecci6n ocurrida después de la anterior, fué la que 

se llev6 a cabo con motivo de un Decreto que prohibía reducir 

a la servidumbre, a un hombre nacido libre entre los pueblos 

aliados, ordenando a los gobernadores que devolvieran la li

bertad a los que hubieren sido injustamente privados de ella, 

siendo que el mimno autor, nos proporciona el siguiente antec.:_ 

dente: 

"Al publicarse el Decreto en Sicilia, en pocos d!as 

ochocientos esclavos reclrunaron su liberaci6n, y, 

otros acudían al Tribunal del Pretor. El Goberna-

dor influenciado por las reclamaciones de los amos, 

se neg6 a obedecer las 6rdenes, dando lugar a que 

los esclavos se refugiaran en el bosque sagrado de 

Pálicos, al pie del Monte "Etna" y decidieron pro~ 

clamar abiertamente la insurrecci6n; los esclavos -

se sublevaron por doquier y acogieron por Jefe a un 

tañedor de flauta, llamado Salvinio, quien :m!s tar~ 

de se proclarn6 Rey de Trifdn; enviado el C6nsul A

quilio, para someter a los insurrectos, los derrot6 

sucumbiendo todos los esclavos con e.xcepci~n de 

unos mil que se rindieron por la promesa de Aquilio 

de perdonarles la vida; paro contrariamente a su pr2_ 

~esa, el C6nsul los condujo a Rama para hacerlos- ~ 

combatir como gladiadores, para no dar ese espectá-

culo al pueblo, los esclavos se mataron en-
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tre s1". (4l 

En la Antigua Roma, aconteció un conflicto social que degener6 

en una especie de nuelga: 

"El Pueblo Romano, cansado de la explotaci6n de que 

era v1ctilna por parte de los patricios, se rebel6 -

negándose a trabajar la plebe, se dirigi6 al Monte 

Sacro. Varios d!as habían transcurrido y la ciudad 

mor!a, por lo que la aristocracia comprendi6 que -

ella y Roma, mo~ir!an si los trabajadores no vol--

v!an a la Ciudad. Los patricios designaron a Meneo 

Agripa para que hablara con los huelguistas; el pu~ 

ble romano volvió al trabajo, no sin antes celebrar 

un pacto entre la aristocracia y la plebe, figuran

do entre otras cláusulas, las siguientes: El nombr~ 

miento de un representante de los intereses de la 

plebe ante el Senado Romanar el derecho de justas -

nupcias, entre un plebeyo y una aristócrata, y vic!_ 

versa¡ la designaci6n de diez varones que ser!an ce,. 

misionados para ir a Grecia a fin de estudiar una -

legislaciOn en Roma que regulara las relaciones en

tre el patriciado y la plebe" (5l 

(4l Ollivier, ~arcel.- Ob. Cit. Pág. 45. 

(5) Porras y L6pez, Armando.- Oh. Cit. Pág. 207 y 208. 
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Otro hecho importante en Roma, fué la rebeli6n de Espartaco, 

cerca del año 74 A.C., considerado corno el más importante ante

cedente para el estudio actual de la huelga, aunque Espartaco 

se levant6 en contra d~l r~gimen de esclavitud en Roma 1 su movl 

miento libertario no deja de constituir, por las circunstancias 

en que se llev6 a cabo, un claro antecedente de la huelga. 

Tomando en consideraci6n las palabras de Marcel Ollivier, al r~ 

ferirse al levantamiento de Espartaco, señala que: 

-La rebeli6n de Espartaco, fué un moví.miento espon

táneo de la clase oprimida contra el orden social -

que la aplastaba, fracastl, no solo porque tropez6 

con las fuerzas superiores de la clase dominante, -

sino también y sobre todo, porque no llevaba en s! 

el gérmen de una transformaci6n profunda de la so-

ciedad pues para supri.mir la esclavitud, habr!a si

do necesario suprimir sus causas econ6nücas 1 y esto 

no hubiera sido posible sino substituyendo las for

mas de producci6n de la época, por fo:ot1as nuevas, ~ 

basadas en nuevas relaciones entre los ho~ó.res; y -

~sto, ni Espartaco, ni los escla~os sublevados est.!. 

han en medida de hacerlo, no solamente no ten!an 

ninguna idea de esa transformacidn sino qne las co~ 

dic!ones ~ismas aGn no existían, Es lo que explica 

mejor que todas las peripecias de las luchas milit~ 

res, el fracaso inevitable de la Rebeli6n de Espar-
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taco•. (6] 

Prosigue el mismo autor diciendo: Fieles al ejemplo que nos 

dieron Espartaco y sus seguidores-, proseguiremos la lucha con

tra las fuerzas de opresión pues también tenemos sed y hambre 

de justicia. La esclavitud contra la que se alzaron no ha des

aparecido de la faz de la tierra, no ña hecño, sino cambiar de 

nombre y de forna, pesadas cadenas, :mil veces más pesadas y 

más s6lidas que si fuesen de hierro, aGn mantienen sujeta a la 

raza de los hombres. Por eso, 1t1.ientras que no hayan sido rotas 

la eterna protesta de los oprimidas, subirá al cielo sin cesar 

ahogada, sfn cesar renaciente y su sacrificio habrá sido inú-

til. Sabemos que aqu!, nada se adquiere sin lucha, y que el w~ 

nor progreso se compra a precio de sangre; desde los tiempos -

m&s rel!lotos de la historia, la humanidad s6lo ha podido avanzar 

en la senda del progreso, dejando en las zarzas del camino, 

trozos de su carne, y habr!an sido necesarios todos esos sufrf 

mientas acumulados, para abrirle al fin, la v!a de la Libera._.. 

cidn. 

Con la caída del !mperio Romano en poder de los Mrharos, se' f. 

nicia ~na época de estancamiento y aislamiento en todos los d!_ 

denes y de inseguridad al mismo tiempo, encerrándose la cultu

ra en monasterios y cre~ndose fortificaciones por quienes dis~ 

(6] Ollivier, Marce!.- Ob. Cit. Pág. 118, 



14 

ponían de los medios para ello, protegiéndose así de las incur-

siones de los invasores. 

Posteriormente, ya en plena Edad Media y hasta fines del Siglo 

XVIII, rige en todo el mundo el Régimen Corporativo, como r~gi

men fundamental de la producción econdmica. 

ta. Corporaci6n era un organismo profesional, que agrupaba perro~ 

nentemente a todos los elementos del oficio, figurando a la ca

beza, los Maestros como directores; debajo los Oficiales verdad! 

ros hacedores de la obra y por último los Aprendices, jóvenes ~ 

dolescentes que adquirían conocimientos y práctica de una prof~ 

si6n bajo la autoridad y competencia de un Maestro. A pesar del 

monopolio de las corporaciones y de las relaciones de tipo fam~ 

liar que en los talleres se desarrollaba, existieron en esta e-

tapa del desarrollo de la humanidad, movimientos de descontento 

reveladores de ansiedad de justicia social, constitu!dos por -

quienes formaban las clases sociales más bajas, en ese régililen 

de pobreza, inseguridad y sujeci6n. 

Ejemplo de ellos, es: 

"El movilniento que en el año de .1378, en Florencia 

se diO con el prop6sito de reclamar mejores sala-

rios para los ohreros, tomando tal .movimiento las 

caracter!sticas de una guerra civil, en la que los 

obreros se apoderaron del poder y lo retuvieron ñu 

rante tres años., (Jl. 

(7) Renault, Carlo!>.- "L'\S llIJELG'51 SO HrSrolUA Y 'Il'.DF\ 1A LffiISLl\Cll'.N 
llC'llJl\L tE WRCPA Y llMERICA". reitorial B, llodrú;uez Serra. &drid, ·~ 
poña. 1958. Pág. 7, 
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La pauta a seguir en este tipo de movimientos obreros, es la r~ 

presiOn, por quienes a toda costa tratan de mantener los privi• 

legios que la injusticia les ba dado calificando tales aconte~i 

mientas como actos provocados por agitadores o gente inadaptada 

al r~gimen de felicidad que ellos preconizan, sin querer ver -· 

que el pueblo se hunde cada vez más en la miseria. 

As!. vemos que: 

"En el año de 1303 el Rey Eduardo I de Inglaterra, 

prohil'ü.6 todo acuerdo cuya finalidad fuera modifi

car la organización de la industria, el monto de 

los salarios o la duraci.Sn del trabajo". (Bl 

Esto se justificaba conforme a las razones de la Escuela Econó

mica Liberal, que no consinti6 la intervención de fuerzas huma

nas organizadas en los problemas de la producción, pues la ~ni-

ca fuerza que deb!a actuar era el Capital~ el Derecho, era la -

norma que buscaba la armonía de los intereses, luego no era li

cito pretender la composición de dicños intereses, por medio de 

la lucha y la violencia. 

Prohibiciones semejantes se encuentran en Francia y Alemania, • 

del Siglo XVI en adelante, siempre tendiendo a liquidar las re

voluciones de obreros, e imped!r los estallidos de huelgas, que 

tB! Cueva Mario, de la.- "DE:REX:!D MEltIOINJ m. TRAMJO". 'Itm> II. rei
torial IbrrUa, $.A. México. D.F. 1960. P!g. 7Sg. 
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empiezan a tmnar una 1mportancia extraordinaria. 

El progreso de los tiempos y la ideología del Siglo XVIII, coa~ 

yuvaron a la desaparición total del Régimen Corporativo. Multi

plicados los medios de comunicación entre los pueblos y regio

nes, los cambios y relaciones entre ellos, se hac!an m~s fre

cuentes, y rn&s complejas las necesidades humanas, empezaron a 

surgir lo~ inconvenientes e insuficiencias de una producciOn as 

fixiada por las opresiones del Régimen Corporativo, había que 

producir más y mejor, y los adelantos de esta ~poca y la ini-• 

ciaci6n del maquinismó preludiaban una mayor produccidn, 

En la segunda mitad del Siglo XVIII en Inglaterra, comenzó a 

aplicarse la producción mecanizada, se inventaron el telar mee! 

nico, la m~quina de hilar y otras máquinas. 

El paso de la producción manufacturera a la fabril! se conoce 

con el nombre de "Revoluci6n Industrial~, la cual trae apareja

da la conformación de la clase obrera. As! desde 1770 a 1840, -

la productividad diaria de un trabajo aumentó en Inglaterra 

veintisiete veces, como resultado de este incremento, disminuy~ 

ron los gastos de producci6n, y la gran industria se generaliza 

en la siderúrgia, en la construcc10n naval, en el labrado de m~ 

tales y en la construcci6n de maquinarias. 

La máquina constituye un gran adelanto de la inteligencia huma

na, pero en manos de los industriales, estas m4quinas servían ~ 

ante todo para aumentar la explotaciOn de los traóajadores, ya 
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que el capitalista trataba de usar al ml!ximo cada una de estas 

rnSquinas; y para ello, necesitaba que los obreros trabajasen 

largas jornadas, Durante este periodo la jornada de trabajo era 

de catorce a dieciocho horas diarias, 

La Revolución J:ndustrial iniciada en Inglaterra, se eu<tendió 

por todo el continente Europeo y ~sto ocasionó la Revolución I• 

deol6gica de Francia, el 4 de agosto de 1789, en la cual se pr2. 

clama ampliaJllente el principio de la Li.éertad de Trabajo queda!!. 

do toda persona facultada para consagrar sus actividades al tr~ 

bajo o industria que tuviere a bien, 

En plena Rcvoluci6n Francesa, la situaci6n de la clase trabaja• 

dora, empeor6 como 16gica consecuencia del movimiento. Con moti 

vo del caos revolucionario, se cerra~on los mercados nacionales 

y extranjeros, las fábricas pararon, los ricos despidieron a -

sus sirvientes, a los empleados pablicos les suspendieron sus -

sueldos. En medio de este ambiente, aparecen los trabajadores -

de la construcción, se organizan en Sociedades de Ayuda Mutua y 

lo mismo hace la unión de obreros tipográficos. En este momento 

el pensamiento burgu~s de la Revolución Francesa, aparece en su 

aspecto legislativo: 

"Ciertamente la Asamblea Constituyente en 1791, votó 

la famosa Ley Chapellier, por la cual quedó totalmen. 

te abolido el Régimen Corporativo, Sin embargo, esta 

Ley prohíl'>16 tanto a los patrones camo a los obreros 



no sólo asociarse, sino atin reunirse, porque consi 

deraba que el aislamiento era candici6n necesaria 

para la libertad. Como consecuencia de este r~gi--

men de libertad, se proclamó el principio del abs-

tencionismo estatal. Las relaciones entre capital 

y trabajo deb!an desarrollarse segOn noD11as de li

bre voluntad, al margen de toda intromisión esta-

~al. El Estado frente a ellos, no es .más que un e;: 

pectador, cuya lllisí6n es puramente policial, de 

gendarme, de vigilante del libre desenvolvimiento 

de las leyes naturales•. C!ll 
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Este principio de la no intervenci6n, es el que dominó en casi 

todo el Siglo XIX, motivando situaciones de desesperaci6n e i!!_ 

justicia para la clase trabajadora, señalándose con tales aco!!. 

tec.ünientos la necesidad de un Derecho, referente al Trabajo y 

al Trabajador. Al encontrarse los trabajadores en las condici2,_ 

nes indicadas se vieron obligados a aceptar salarios misera--

bles y una situaci6n muy desfavorable en las factor!as o indu~ 

trías del trabajo¡ aún cuando la clase trabajadora de Francia 

se encontraba en condiciones humillantes con respecto a la el~ 

se poseedora, representada por los patrones, los que comet!an 

(91 García OViedo, Carlos. - "T!Wrl\IX) E!E'!ENl'AL DE llEREDlD SOCIAL" • E 
ditoríal Librerla ae v. smrez. l'bdrid. Espaila. 1965. Págs. 9 y 10. -
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abusos intolerables en contra de los trabajadores, y no obs-

tante las penas en que incurr!an los obreros al organizar una -

coalición, se efectuaron movimientos aislados de rebeldía en -

contra del Capital. entre los que se pueden citar como m~s im

portantes: El de Ly6n en los años de 1831 y 1834, as{ como el -

que se llev6 a cabo en River-de-Gier en el año de 1844, al ent~ 

rarse los trabajadores mineros, que los patrones planeaban red!!,_ 

cirles S\lS salarios, provoc6 que se originara un moví.miento de 

huel~a, el cual fué reprÍJllido por medio de la fUerza pOblica, ~ 

que trajo como consecuencia la privaci6n de la vida de gran na
mero de trabajadores. As! corno los mencionados anterionnente, 

se suscitaron algunos otros movimientos pero, en ninguno se lo

gr6 alcanzar el fin que se persegu{a. 

b} ETAPA DE LA TOLERANCIA.-

Naturalmente no es una sucesión hist6rica de la anterior, sino 

que, aquellos paises que hab1an profl.ihido la coalici6n, inicia

ron este pertodo de la Tolerancia. 

La huelga dej6 de ser un delito, lo cual no quiere decir que se 

transformara en un Derecho de la Clase Trabajadora: era una si

tuaci6n de hecho que producía consecuencias jur1dicas, pero 

siempre en contra de los trabajadores. 

1..a primera fundamentaci6n jurídica de la huelga que conocemos, 

se debe a un abógado francés Berrger, segiln cita que hizo Paul 



Norrison: 

nEl Derecho Natural, garantiza a todos los hombres la 

libertad de trabaja, en sus aspectos negativo y posi

tivo, el hambre, par lo tanto no puede ser obligado a 

trabajar y si se hubiere comprometido y faltare a lo 

pactado, será responsable civillllente de los daños y -

perjuicios que cause, pera no se puede ejercer coac-

ci6n alguna sabre su persona para obligarle a traba-

jar, ni puede ser castigado par negarse a cu:mpl1.i; un 

contrato. Pues bien, lo que puede hacer ~na persona -

pueden efectuarlo diez o cien y no se entiende la ra

z6n de que la falta concomitante a cien contratos de 

trabajo, transfo:rne el hecho en delito", tlOl 

20 

Má.s tarde se encontraron otros ar<]WUentos:: La Escuela Econ6mica 

Liberal sostenía que el Estado no ñabr1a de intervenir en la Vi 
da econ6mica de la sociedad y el propio principio debía aplica~ 

se a la organizacídn de las fuerzas econ6micas y a la$ luchas -

que entablaran para obtener la composicidn de sus intereses; el 

Estado, por lo tanto dejaría a los factores de la producción, 

Capital y Trabajo, que resolvieran directamente sus problemas, 

O.Ol cueva, Mario de la.- "DEREl'.lD MEXIC11NJ DEL 'l'Rll!ll>JO". Cb. Cit. 
Pág. 760. 
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a condición de que no ejecutaran acto delictivo alguno; la lu

cha entre las clases sociales ser!a una consecuencia nueva de 

la no intervención del Estado en la economía y esta nueva polf 

tica liberal serta, a su vez, resultado del principio de la lf 

bertad de la economta frente al Estado. 

La huelga no era un acto delictivo, pero taJDpoco era un Oere-

cho, y menos era un Derecho Positivo. Consist1a en la suspen

sión colectiva de las laóores e implicaba, por tanto, una fal

ta colectiva a las obligaciones contra!das en los respectivos 

contratos individuales de trabajo; en el instante en que se 

producía la falta, destrutan los trabajadores los contratos de 

trabajo, o mejor, daban causa para su rescisi6n; el empresario 

quedaba autorizado, a partir de ese momento a dar por conclut

dos los contratos. 

En el Siglo XIX, no se pudo entender la huelga¡ el Derecho In

dividualista no podta ver que la huelga es un Derecho Colecti

vo; quiso transformarla en un Derecho Individual y por eso su

primió la idea de delito por suspensión de labores, pero no la 

protegió. Vivió la huelga cQlllo un Derecho de cada trabajador y 

no rindió frutos. 

En el pertodo de la tolerancia, nada podtan los trabajadores • 

frente a sus compañeros y ante el patrono: El Derecho Penal ·

consignaba aún diversas figuras delictivas para todos aquellos 

trabajador<·s que intentaran ejercer p.resitln sohre sus c0ll2pañe-
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ros a fin de obligarles a abandonar el trabajo o sobre el pa

trono para impedir que reanudara las labores en su negociaci6n 

la fuerza püblica estaba obligada a proteger a los trabajado-

res no huelguistas, pues si bien e.xist1a el Derecho de no tra

bajar, también estaba garantizada la libertad de trabajar; e 

igualmente amparaba la tuerza pdblica al empresario cuando pr~ 

tendían los huel~istas evitar el trabajo en las fábricas, 

La Huelga era una situación de hecho, pero no era una institu

ción jurídica; se tenía la facultad de no trabajar, pero no se 

tenía el derecho de impedir el trabajo de los demás, ni el de 

suspender o impedir las labores en una fábrica¡ lo primero de

rivaba del Derecho Natural. lo segundo, era un ataque a los D~ 

rcchos de otras personas. 

Se debe señalar que hasta el año 1864 1 en el período.correspo!!_ 

diente al gobierno de Napoleón III, se autorizó la coalición de 

una manera muy restringida como ya lo hemos mencionado, dejan

do vigentes todas las demás prohibiciones que existían, per:rai

ti~ndosc t1nicamente la suspensión colectiva del trabajo, pero 

negaba a los obreros el derecho de dar vida colectLva al movi

miento en st, existiendo de esa manera la huelga como un s6lo 

hecho y no como un derecho que es lo que pretendía la clase -

trabajadora¡ no se crea sin embargo, que todos los pueblos hi

cieron de la Huelga un delito. Aquellas Legislaciones que ase

guraron las liliertades de reuni6n y asociaci6n, tuvieron que ~ 
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tolerar la coalici6n, 

el ETAPA DE LA LUCID\ POR LA CONQUISTA DEL DERECHO DE HUELGA. 

Los trabajadores ingleses son los autores de este tercer pe-

ríodo y su esfuerzo tendi6 a conseguir que la presi6n ejercida 

sobre los trabajadores para declarar o mantener una huelga l!

ci ta, no constituyera un delito especial. 

En el año de 185~, se dicto una ley penal "Molestation of Wor):!. 

men Act~, con el propósito de limar las asperezas de la vieja 

legislaci6n penal; pero en el año de 1871, se volvi6 a los pr2. 

cedimientos antiguos, de manera que toda presi6n sobre los tra 

bajadores en materia de huelga ca!a bajo la sanci6n de la Ley, 

La Oficina Internacional del Trabajo, resUI:li6 los principios -

de esta ley, de la siguiente forma: 

"Se podían imponer hasta tres :meses de trabajos for

zados a quien para ejercer presiOn seó.re otro, a fin 

de que realizara cualquier finalidad de carScter pr2. 

fesional: 

al Recurriera a violencia sobre las personas¡ 

b} Profiriera amenazas que justilicaran su compare

cencia ante los tribunales, a fin de qne éstos -

garantizaran la paz¡ 

el Molestara a otra persona de al~na de las mane-

ras siguientes: 



I Siguiendo persistenteraente a una persona de 

1ln lugar a otro¡ 

II Ocultando los ~tiles, vestidos u otros obj~ 

tos que le pertenecieran¡ 

III Vigilando o asediando su casa o ~iguiéndo-

le a lo largo de una calle o camino con dos 

o l'Dás personas y de una manera desordenada" 

Ul.l 
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Seg11n relata la Oficina Internacional d~l Trabajo, que en el -

año de 1872, el Jues Esher, en un proceso seguido contra los 

obreros de las fábricas de gas, sentenci6 al trabajador BUnn, 

con apoyo en la Ley de 1871; la agitaci6n que se produjo por -

ello, oblig6 al Parlamento a dictar la Ley de 13 de Agosto de 

1875, "Conspiration and Protection of Property Act", abrogando 

la Ley de 1871, esta Ley de 1875, se resume de la siguiente m! 

nera: 

"Autoriz6 expresamente el Picketing Pac.tfico. y --

dispuso que un acuerdo o coalición para ejecutar 

cualauier acto en relaci6n con un conflicto indus-

trial, no podrá ser perseguido como conspiración a 

CUl cueva, J!ario de la,- "DE!m:EO ~CA~ DEL TRA!lhro" Ob. Cit. 
P~g. 761. 



menos que el mismo acto, fuese cometído por un -

particular, fuera punible corno cr!men, segan el -

Derecho Consuetudinario" 0.21 
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Dentro del De.reclio Inglés, conviene mencionar una Ley del año 

de 1906, que declar6 la irresponsabilidad de las "Trade Unions• 

por las huelqas en que participaran, misma que fué reformada -

en el año de .1927. 

LO importante de estas medidas y otras que podrtan citarse en 

diferentes paf.ses, e~ en el esfuerzo de los obreros por ha--

ce.r respetar el Derecho de Huel~a y transformarlo en un Dere--

cho Positivo. Era inütil que de mil trabajadores de una eropr~ 

sa, setecientos o más suspendieran sus labores, porque la neg2_ 

ciaciOn pod!a continuar sus operaciones con los no huelguis-

tas y con trabajadores lib.res pero st pod!an ejercer presi~n, 

no violencia, entonces era posible que se viera obligada la ~ 

presa a suspender sus actividades. Sín embargo, ninguna Legis

laci6n habl'.a negado el Derecho del empresario para que la fue~ 

za püblica proteja su establecimiento y garantice el trabajo -

de los obreros no huelguistas. 

La fuerza de la Huelga radic6 en la solidaridad de la clase ~-

U21 Cueva, Mario de la.- 'DE!ID'.llO =o..-n tEL 'nWl;l,JO" Cb. Cit. -
Pág. 762. 
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trabajadora y en escala m~s reducida en la dificultad para su~ 

tituir con prontitud al personal de una fábrica. 

d) ETAPA DE LA HUELGA COMO UN DERECHO COLECTIVO DE LOS TRABAJA

DORES. 

La etapa final de la huelga en la que alcanz6 un paso trascen-

dental convirtiéndose en un Derecño Colectivo de los trabajado

res se di6 en la Constituci6n Mexicana del 5 de febrero de 

1917. La Constitución de 1917 caméi6.el panorama, al disponer -

en la Fracción XVII del Artículo 123 1 que: "Las leyes reconoce

rán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huel

gas y los paros". 

La Huel9a en consecuencia, sería un Derecño que debe respetarse 

y la modificaci6n es enorme: Con anterioridad, tenía cada trab~ 

jador el Derecho :tndividual de no trabajar, pero no poseía la 

colectividad ohrera la facultad legal de suspender las labores 

en las empresas; a partir de 1917. se transformó la huelga en -

un Derecho Colectivo y consiste en la facultad de suspender to

talmente los trabajos en una negociaci6n, cuando se satisfagan 

determinados requisitos legales~ 

La Legislación Ordinaria, la Doctrina y la Jurisprudencia, afi!. 

maron desde un principio, la nueva idea de la huelga: La roayo-

r!a se i.r.lpone a la minoría y en consecuencia, si la mayoría de 

los trabajadores de una fábrica resuelve suspender las labores, 
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la minoría queda obligada a respetar ese Derecho. Las nonnas l~ 

gales quedaron invertidas: En los per!odos anteriores de la 

Huelga, la fuerza pública estalla a disposici6n del patrono y de 

los trabajadores no huelguistas, pues nadie pod!a lesionar su -

Derecho a trahiljar, en lo sucesivo la fuerza pt1blica queda a -

disposici6n de la mayor!a huel~ista para suspender las labores 

y evitar que los no lruelguistas lesionen el Dereclio de las min2_ 

das. 

La Fracci6n :xvrr del Artículo 123, iloplic6 otro cambio en la -

transfoD11aci6n de la empresa. Hasta el año 1917 1 el patrono era 

monarca absoluto en su negociaci6n, después de esta fecha, se -

transfonn6 la empresa en una organización social en la que ope

ran dos fuerzas, el patrono y la mayoría de los trabajadores, 

La asociaci6n profesional y el contrato colectivo son, 16gica-

mente, el prilner paso en el camhío de la estructura de la empr~ 

sa y la libertad de asociaci6n profesional fu~ ademSs el recon2. 

cimiento de un Derecbo Natural de los Trabajadores. La Huelga 

es algo mSs, es la transformaci6n final de la empresa y signifi 

ca que el empresario deja de ser un poder a:c.bitrario dentro de 

la empresa; en la empresa existen dos fuerzas, igualmente dig

nas de respeto,. el patrono y la mayor.ta de los trabajadores, de 

ello se desprende que la Huelga se presento como el complemento 

de la democratizaciOn de la empresa, pues mediante ella y la 

suspensiOn de la!:ores, quedaron iguales las fuerzas para fijar 

las condiciones generales de b:'abajo. La Huelga en consecuen--
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cia transfol1n6 el sentida de las relaciones interobreras, al 

dar preferencia al Derecho de las mayor1as y concluy6 con el 

reinado arbitrario del patrono dentro de la empresa. Pas6 en

tonces a integrar el Derecho Colectivo del Trabajo como una de 

sus instituciones. 

La Huel<¡a, es -un instrumento de 1'1cful de los traóajadores y por 

su conducto pueden perseguir la elevaciOn de su nivel de vida: 

~~ico tuvo que reconocer y garantizar el Derecho de l!uelga pa• 

ra equiliórar la fuerza del eillpresario con las mayorl'.as obreras 

como lo estudiar<!ll!Os a través de la presente investigaci6n. 

el LA HUELGA A TRAVES DE LAS LEGISLACIONES EN EUROPA. 

FRANCIA.- En el año de 1881, los trabajadores franceses, Oé 

tuvieron que en las leyes se incluyeran disposi-• 

cienes que. les autorizaran la libertad de reuni6n 

y el Derecho de asociaciOn a titulo permanente. 

Yu~ en el año de 1844 en que se consigui6 por los 

obreros que se reformara el C6digo Penal de Fran

cia, en los textos por los que se sancionaba la -

coaliciOn y la asociaci6n permanente, La actual • 

Constituci6n Francesa del año de ~946, proclama -

el Derecho de Huelga. 

INGLATERRA-.- La lllcha de los trabajadores, tuvo caracterl'.sti•-

cas análogas, la proñíhici6n de la !lllel9a se acr~ 
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cent6 en los años de 1824-1825, las leyes corre!!_ 

pendientes reconocían el Derecho de Libertad de 

Coalición tanto a los trabajadores como a patro

nes, pero sin dejar de castigar los medios de a~ 

ci6n y en especial la Huelga. 

La Hllelga se consideraba cOJUo "Una especie de con~ 

piraciOn en contra del régünen por lo que todo me 
vilniento de Huelqa se sancionaDa por el "Common 

Law" (delito de conspiraci6nl, pero no obstante, 

esas prohibiciones y las penas que se aplicaban -

a los trabajadores que violaban las leyes respe~ 

tivas las huelgas subsistieron, no escatimando -

los obreros esfuerzo ni sacrificio alguno, hasta 

no lo9rar amparo y protecciOn de la ley. Siendo 

el año de 1871, cuando obtienen el primer fruto 

por sus sacrificios al conseguir que se suprimí!:,_ 

ran las restricciones establecidas en los orden~ 

:mientes le9ales de 1824-1825. 

Posteriormente, el 13 de agosto de 1875, se con

sa9ra el Derecho de Ruel9a 1 dentro de la legisl~ 

ci6n con alaunas limitaciones. S6lo los hechos -

de violencia y amenazas contra las personas o -

los hienes, y determinados actos eran reprimidos 

penal~ente. Por lo que se puede aseverar que t~ 

bién en In9laterra, se prohibi6 toda sanci6n de 
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tipo penal por causa de la huelga, a excepción -

de los hechos violentos. 

Al enContrarse vigentes las disposiciones lega-

les que proclamaban el Derecho de Huelga, se diS 

t6 una senten·cia COitlo consecuencia del surgimie!}_ 

to de un movimiento ~e huelga, y en la resolu--

ci6n correspondiente se oblig6 al Sindicato em

plazante a pagar la cantidad de 23 1 000 libras e~ 

terlinas por concepto de multa, al juzgar que el 

Sindicato había incurrido en responsabilidad. 

Dentro de la clase ohrera la -mencionada resolu•

ci6n provoc6 gran descontento que di6 motivo a -

la unión de los partidos obrero y liberal, que -

examinan serial!lente la situaci6n, surgiendo de 

dicho estudio un proyecto de ley en el que se -

contentan preceptos que protegían a los Sindica

tos en los casos que fueran emplazantes a una ·

flllelg a detenni.nada. 

El proyecto de referencia fU~ aceptado el d1a 21 

de diciembre de 1906 1 el que con la promulgación 

de la "Ley Trade Disputes Act", fu~ una de las -

leyes m~s importantes de principios de siglo que 

amparaban a la clase traóajadora, ya que en la 

Ley antes mencionada se prot~gta a los Sindica-

tos de todo intento legal en su contra por actos 
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relativos a la preparación o conducci6n de un -

conflicto de trabajo, con la excepción de los 

actos que en el Derecho com~n se encontraban t!. 
pificados como delitos. 

Pocos años durd en Inglaterra la gran tutela 

que ten!a el Derecho de Huelga, pues en la Ley 

del 2~ de junio de 1q21, se restring!a tal der~ 

cño, en alqunos casos de la siguiente forma: El 

conflicto econ6mico debe surgir precisamente 

dentro de la industria a que pertenezcan los 

lí:uelguistas y serán cons-ideradas il!citas las -

huelgas cuando se obligue a los gobernantes, 

por intimidaci6n sobre la comunidad. 

La Ley Española, contenta nonuas que califica~

_ ban a la Huelga como un delito. Y as! el C6digo 

Penal Español de 1870 en su Artículo 556, seña

la la pena a que se flacían acreedores los trab~ 

jadores que pretendían abaratar o encarecer el 

precio del trabajo y regular sus condiciones. 

La prollíbiciOn de la !lllel~a no fu~ obstáculo 

que impidiera que se 51.lscitaran movir.i.ientos de 

huelga, por lo que se llevaron a cabo algunos -

brotes de rebeldía por los trabajadores que 

constituían y a1in forman par.te de la clase des

pose!_da; al intervenir el poder pllblíco en la -
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resoluci6n de los conflictos obrero-patronales, 

se concretaban a mediar o conciliar las contro

versias planteadas-. 

El 20 de junio de 1~02, en la circular de la -

Fiscal1a del Trilnlnal Supremo, se otorg6 una mf 

nima protecciOn a los movimientos de Huelga, al 

expresar lo siguiente: aquellos movimientos de 

buel~a que traigan ventajas relacionadas con el 

trabajo, ya sea en sus condiciones para desarr2 

llar éste, o en el salario, ya no serán consi~ 

radas cama delitos de coalici6n. 

En la Ley del 27 de abril de 1909, reconoce Es

paña el Derecho de Huelga, al disponer en su a~ 

t!culo primero~ "Tanto los patrones como los o

breros se pueden coaligar, declararse en huel~a 

y acordar el paro para los efectos de sus res-

pectivos intereses, sin perjuicio de los Dere-

chos que dilnanen de los contratos que hayan ce

lehrado11. 

Esta etapa en la evoluci6n del Derecho de EIJJel

ga en España, no satisfacía del todo a los int~ 

reses de la clase proletaria puesto que, la Ley 

de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, 

en sus Art!culos44 y 45 contienen principios -

que prescriben la Huel~a, disposiciOn que trae 
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como consecuencia que los trabajadores se en

cuentren en condiciones semejantes a las que ~ 

xistian en el año de 1870; adem§s el Código P~ 

nal del año de ig44, en el Artículo 222 prohí

be y castiga todo movi'miento de Huel9a y como 

consecuencia de ello la Huelga no tiene ningu

na proteccif>n .. 

La Huelga se juzg6 como un grave atentado en -

contra del País, repr:iJni~ndose todo movimiento 

de Ruelga por medie de la fuerza pilól ica. 

En el año de~869, se dispensa a los obreros• 

el derecho de CoaliciOn y posteriormente en el 

año de 1983, consiguen las trabajadores alema

nes que se les reconozcan determinados dere- -

ches que favorecen a la clase obrera alemana, 

al imponer a los patrones la Teoría del Riesgo 

ast como tamh!.én se establecen los seguros de 

vejez e invalidez. 

La Ley de 22 de mayo de 19.J.B, derogó los pre

ceptos de la Ley de 1B6g, que consignaba puni

lúlidad para los atentados a la libertad de 

trabajo. Un año m§s tarde la Constitución de 

Weilllar en su Articulo 159. eXtiende protecci6n 

para ejercer el Dereclio de Coalici6n a todas -

las profesiones, 
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En la época del régimen nazi, la huelqa se ca 

li.fica como un atentado en contra de la Na--

ciOn y el Estado por lo que se castigaba fue~ 

temente cualquier movimiento cuyo objeta fue

ra provocar un estado de Huelga. 

Pats que no ha reconocido en su LegislaciOn -

la libertad de coalición. En el año de 1909, 

existi6 un proyecto en el que se instituía la 

Rue.lga como -un Dereclio, pero el citado proye~ 

to fUé rechazado. 

En este país, el Estado se re.serva las facul

tades para resolver los conflictos laborales 

que se plantean si se viola la ley por parte 

del patrón, los trabajadores no tienen derecho 

a ninguna reclamación, siendo el Estado, el 

Gnico que puede castigar al patrón culpable -

sin .beneficiarse en nada a la clase traba jade. 

ra. 

La Legislaci6n Italiana, en materia laboral, 

fU(o similar a la Ley Francesa. Hasta el 5 de 

aóril de .1926 cuando se dictó -una ley en la 

que se prohibían los Paros y las auelgas, de

sapareciendo el Derecño de Coalición y exis--

tiendo sanciones drásticas- para los que vio

laban estas disposiciones .. 
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En la Constituci6n de rtalia, se reconoce el -

Derecho de Huelqa con características semejan

tes a las que se encuentran consagradas en 

nuestra Constitucii:ln de J.9J.7. 

En este Pal'.s, se reconoce el Derecho de Coali

ci6n por el ordenamiento legal correspondiente 

del año J.866 1 pero cabe aclarar que no dejaba 

de disponer las- sanciones- a que. eran acreedo-

res qui.enes violaban la ley y recurr.tan a las 

injurias, amenazas y aglameraciones que se 11! 

vaban a cabo cerca de los establecimientos em

plazados por los trabajadores, 

Es hasta el año de 1921, cuando se derogan los 

art.tculos que determinaban las penas que se a

plicaban a los obreros, declarándose plenamen

te el Derecho de Huelga, dentro de la Legisla

ci6n B~gica, encontrándose vigente en la ac-

tualidad. 

Afiora toca señalar lo que se.ha legislado con 

respecto al Dereclio de ll:uelc¡a en este pa.ts, en 

dbnde la Ley Federal suiza, no contiene normas 

que Ü!Jpongan sanción penal a los trabajadores 

que organicen una coalici6n, pero s1 se casti-

. gan las violaciones que infiingen el Derecho -

CCl!l!Ún. Ad!llllás ex:i:sten leyes como la Ley Geno--
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voise de 10 de Feb.rero de 1900, que por lo di!!_ 

puesto en algunos de sns arttculos, se reprue

.lia la suspensión colectiva del traóajo¡ y la 

Ley de policía de B6le-V!lle de 1905, en su A!_ 

ttculo 164 ordena que se sancionen las v!ola-

c!ones y amenaza~ que se cometan durante el 

curso de la huelga. Por el n!l!nero de leyes que 

existen en este país-, que contienen disposici~ 

nes que se contradicen en materia laboral, SU!,. 

gen graves problemas en la aplicación de la -

ley para resolver los problema .. obrero-patron!!_ 

les. Cl.31 

Rl ANTECEDENTES IUSTOIUCOS DE LA HllELGA.EN 

l\MERICJ\ IJ\ TrNA • 

Se tratará de exponer los antecedentes históricos de la Huelga 

en algunos de los patses m!s importantes de América Latina, se 

iniciar~ este estudio a partir de la Conquista de América. 

ARGENTINA.- En este país, aparece la prünera cesac~~n colec

tiva de trabajo a cargo del gremio de los tip6--

U3l Cfr. Renault, carlos.- Oli. Cit. P!g, 2Cl y sig, 
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grafos en el año de 1878, la cual tuvo duraci6n 

de un mes. Se considera que ésta fué seguida por 

la de los ferroviarios que pedían el pago de sus 

salarios en oro, misma que se produjo en 1888. -

Pero comienza el movimiento huelguístico en 1890 

a cargo de las •sociedades de Resistencia•. Este 

tipo de sociedades comprendía una denominaci6n -

comlln a todos los Sindicatos que para ese momen

to ya eran en gran no.mero. Las huelgas que esta 

llaron encontraron su motivaci6n en dos causas -

principalmente: 

la.- Aumento de Salario¡ y 

2a.- Disminuci6n del tipo de jornada de trabajo. 

Debido a dichas causas, las Huelgas van suscit4n 

dese siendo prueba de ello, que en 1835, hubo 23 

Huelgas contando con veintidosmil huelguistas en 

la Capital Federal, correspondiendo 14 a sal~ 

rios y 9 a horarios. Estas Huelgas van a desarr2_ 

llarse sin más ayuda para los huelguistas que la 

de la autoridad judicial, una vez que surgían -

problemas entre los trabajadores y los que esta 

ban en contra de ellos, pero en virtud de la in

tervención de la autoridad, se di6 el caso de 

que la Huelga concluyera. 

Al transcurrir el tiempo, esas huelgas van adquf 

riendo un carácter violento de t6nica revoluci2 
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na.ría, debido a que segurrunente en su iniciación 

el JDOVimi.ento obrero argent:cno estuvo seriamente 

influenciado por la Escuela Anarquista. 

Más adelante las úuelgas estallaron en contra de 

diferentes clases de act~vidades y en otras pro

vtncia s aparecieron en el campo, en los puertos, 

en los transportes urbanos, en la industria y en 

otro tipo de labores. Se ofrec!a, por parte del 

movÍ111i.ento fwelgutstico la oótención de mejores 

y 10ayores prestaciones~ 

En 1902, se lanzan a la lruelqa los trabajadores 

del Me.rcado Central de Frutas1 que se extendió -

rápidamente, lo que originó que las fuerzas del 

Ejército ocuparan los rec~ntos de traóajo, lle-

gándose a tal grado de víolencia que fué declar~ 

do el Estado de Sitio, por primera ocasión. Del 

año de 1902 a 1910, se declaró hasta por cinco -

veces la suspensi6n de garantías individuales, -

como reacci6n del Estado contra los Movimientos 

Buelgu!sticos que tenían ya, en su fondo un ca

rácter fundamentalmente revolucionario, y tam-

bi~ por los atentados anarquistas que se corne-

ttan y que estaban vinculados con aquéllos. 

Las principales huelgas de consecuencias graves 

fue.ron la de carScte.r general de Rosario en 1904 
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la de Puerto de Bahía Blanca en 1905, y con pos

terioridad, estallaron en los más alejados conf~ 

nes de la Reptlblica, siendo actores los mismos -

peones de Obraje del Norte, ast como la de los -

esquiladores del lejano sur. 

A lo.r anarquistas y socialistas del PriJner Movi-

10iento se sumaron despué.r los partidos del Sind!. 

cal~smo Revolucionario, y en 1909 los Comunis--

tas. 

El Pa!s vivi6 en situación de liuelga Permanente, 

se crearon entidades patronales con fines de lu-

cha y defensa contra las lillelgas, desplegando el 

Estado una amplia acciOn represiva en beneficio 

de los patrones, 

Las Huelgas Ferroviarias~· se suscitaron por pri

mera vez en 1888, posteriormente en 1892, y es 

hasta 1899 cuando alcanzan su 10ayor iJnportancia 

puesto que las el'Qpresas trajeron personal extra~ 

jero. 

En la Huelga de 1912, el Ministro del Ramo por -

Decreto, autorizO que personas sin certificado ~ 

de maquinistas corrieran trenes, Hasta 19.15, s~ 

lo los empleados y olireros de la administraci6n 

pilblica, tenían de.recfio a juóilaci6n y en esa f!;_ 

clia se sancion6 la Ley N1lmero 9653, creando la -
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prÍll!era caja para personal dependiente de empre

sas privadas a las que tantas otras se han agre

gado ñoy. 

Esta Ley di6 lugar a un amplio y prolongado deb~ 

te, pero en.particular su Articulo II que esta-

hlecta: 

Los empleados u ohreros que voluntariamente, aba~ 

donen sus servicios a los puestos de mando, que 

interrumpa o perturbe la continuidad y regulari

dad de la marcha de los ferrocarriles ser&n con

siderados como separados del servicio y deberán 

ser substituidos, perdiendo todos sus Derechos, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades en 

que hubiesen incurr.ido. 

Este precepto permiti6 decir que aquella Ley no 

buscaba precisamente una· finalidad propia de los 

Seguros Sociales, sino ~n castigo a los Huelgui~ 

tas o por lo menos, una amenaza potencial para -

los que pensaban suspender el trabajo. 

En aqu~l período inicial, los salarios eran sum~ 

mente Bajos, por lo que los fulel~istas carec!an 

de los recursos necesarios para mantener su ale

jamiento del trabajo, raz6n por la cual se daba, 

como regla general la de que toda Huelga de al!!!!. 

na duraci6n era Huelga Perdida para los trabaja-
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dores. participantes, Se recurrta a las colectas 

voluntarias por parte de los ccanponentes de otros 

gremios, a los que se les daba el nombre de "A

yuda de Solidaridad" y :m:is tarde los propios Si!!. 

dicatos crearon su fondo permanente destinado a 

auxiliar a sus 1Diemllros en caso de Huelgo a. 

Las Huelgas en su inicio carec!an de organiza--

ci6n. En algunas ocasiones ocurr!a que los mis--

mo~ ·o5reros protestaban en contra de ciertas Hue~ 

gas :lntempestivas, que eran mal declaradas o mal 

conducidas lo que causaha que se malograra toda 

posible y razonable solución. Todo ello signifi

có que por razón del abuso que de ella se hizo, 

perdió la Huelga el caracter de 111ito con el que 

al principio apareciO. 

As1 en 1901, al fundarse una nueva organización 

obrera llamada "Federaci6n Obrera Argentina", se 

resolví.6 1'Reconociendo que la Huelga General, d2,_ 

be ser la óase suprema de la lucha econ6mica en

tre el capital y el traéajo, afil:llla la necesidad 

de preparar entre los trabajadores la idea de -

que la abstención general de trabajo es el desa

f1o a la burgues!a ilUperante, cuando se IUUestre 

la oportunidad de promoverla con probabilidades 

de éxito". 



BRASIL.-

42 

Al año siguiente, surgi6 la Uni6n ~eneral de Tr!!_ 

bajadores, que formul6 una declaraci6n concebida 

en los siguientes t~rminos: 11 La Kuelga General, 

puede ser ~n medio de lucña eficaz cuando sea d~ 

clarada contando con "Una previa organizaci6n que 

ofrezca probabilidades de tr:tunfo; que puede ser 

~til en cuestiones que afectan directamente al -

puenlo traóajador 1 y CQll!O acto de resistencia y 

protesta; se rechaza en aDsol~to la Huelga Gen~ 

ral toda vez que sea intentada con fines de vio

lencia y de revuelta, por considerar que, lejos 

de favorecer al proletariado, determina en todos 

los casos reacciones violentas de la clase cap~ 

talista que contribuyen a debilitar la Organiza

ción Obrera 11. {.14} 

El País de Brasil, en donde sus disposiciones se 

limitan ~nicamente a las Ordenanzas Filipinas 

mandadas cumplir· por edicto de 11 de Enero de 

1603, en el Libro V al igual que el Código Crilnl 

nal, Ley de 16 de Diciembre de 1830. 

En la Constitución del 25 de Marzo de 1824, no,-

se fiace referencia sohre la huelga, solamente 

{.14} Cfr. Unaa!n Alejandro M.- 11IAS lll.lEtG/\5 Fll IA REI'll8LICA ~-. 
W.". TalD r. F.ditorial rnaututo de DerecOO del Trabajo Argentiro. ~ 
gentina l!Uero!r Aires. Págs. 477 y "·"· 



43 

trata el aspecto del trabajo en lo que se refie

re a la libertad de 6ste, 

La Constitución de 18!!.l, no dispuso nada acerca 

del trabajo y por virtud de la Refonna Constitu

cional de 7 de Septiembre de 1926 1 se otorgaron 

al Congreso Nacional facultades para legislar s2. 

óre traóajo. 

El Código Penal, ...necreto Nllmero 847 del 1J. de -

Octuóre de 189Q1 proliibió ter!llinantemente la 

ñuelga y el lock--<>ut aún pacifico, 

Al respecto Batista Pereira y ~acedo Soares, dan 

su opinión expresando que amóos deben prohibirse 

cuando vayan acompañados de intimidacidn, viol~ 

cia y amenaza .. 

Galindo de Siqueira, en 1913 redacta un proyecto 

de Código Penal, en el que se prohibía ejercer -

violencia o amenaza en contra de patrones u obr~ 

ros para obligarlos a dejar de trabajar. 

La consolidaci6n de las Leyes Penales de Vicente 

Peragibe de 1932, reúne en un solo precepto --en 

el 2Q4 las tres disposiciones del Código Penal -

antiguo, 10odificándolo únicaillente en cuanto a la 

gravedad de las penas; este Código estuvo vigen

te !lasta 194 2. 

La Constitución de 16 de J-ulio de 1934 omiti6 la 

cuestión. En la Constitución de 1Q de Noviembre 



44 

de 1937, en la parte final del Articulo 139 est~ 

hleci6 lo siguiente= 

"La nuelga 1 el lock-<:>ut son declarados antisoci~ 

les, nocivos al tr~óajo y al capital, e incompa

tibles con los superiores intereses de la produ~ 

ci6n nacional" . 

El anterior precepto desapareci6 definitivamente 

en la Constitución de 18 de Septiembre de 1946, 

Código Político en el que el Derecho de Huelga -

fué reconocido cómo conquista de los traóajado~

res. Pontes de Miranda afirm6 que este Articulo 

que es el de origen del texto actual sobre el d! 

recho de huelga, es el resultado de la victoria 

de los pueblos aliados en la Segunda Guerra Mun

dial. Sin ella, dice, prevalecerta el pensamien

to que tuvimos, el coraje de denunciar en 1933: 

"El de prohilrl.ción de la huelga•. 

El Articulo 158 de la Constitución Brasileña de 

Septiembre de 1S46, establece: "Es reconocimien

to el derecho de huelga, cuyo ejercicio la Ley -

regulará". 

Cama se ver4 m4s adelante el contenido de este 

precepto fundamental va a camóiar en la Consti~ 

ci6n vigente que data del año de 1967, la cual -

nos habla del dereclio de.. fule1ga. en el Art1culo -
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157, que establece lo siguiente: 

"No será permitida la huelga en los servicios pd 

blicos y actividades esenciales definidas en la 

Ley". 

Es conveniente transcribir también el Art!culo -

213 de la ConsolidaciOn de las Leyes del Trabajo 

que dispone: ~Lo~ empleados que, colectivamente 

y sin autorizaci6n previa del Tribunal competen

te, abandonen el trabajo o desobedeciesen cual-

quier decís-iOn dictada en el conflicto, incurri

rán en las siguientes penalidades: 

al Suspensi6n basta de seis meses o cesacidn en 

el mismo; bl Pfu:dida del cargo de representaci6n 

profesional en cuyo desempeño estuviese; el Sus

pensiOn pcr el plazo de dos a cinco años, del d! 

reclio de ser electo para cargos de representa--

ci6n profesional~. 

El Decreto-Ley N~ero ~QJO del 15 de Marzo de --

1946, reglamentario del Dereclie de H.uelga, esta-

blece disposiciones relativas a la pe:i::roisihili-

dad de la huelga, a su concesi6n y a sus efectos 

en el contrato. Este Decreto-Ley se inspir6 ind!!_ 

daólemente en el Art!cnlo 18Q de la ConstituciOn 

de 1~7 y es evidente que reconoce el Dereclio de 

l!llel~a. 
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La~ acciones dclict.uosas relativas a la organiz~ 

ción del trabajo, previstas en el Código Penal, 

son las siguientes: 

al Dnpedir el trabajo por la fuerza o la intim~ 

dación Art1culo 97 No. 2. 

bl La coacción para el fin de la huelga y el -

lock-out Artículo 97 No. 1. 

el El boicot, Art1culo 198. 

dl El atentado violento contra la libertad de ~ 

sociaci6n profesional. Art1culo 200. 

el La invasión y la posesión arbitraria al est~ 

blecimiento de trabajo, Artículo 202. Primera 

Parte. 

fl El sabotaje Art1culo 202, in fine. 

gl La frustración, mediante la violencia del 

fraude, de los derechos garantizados por la 

Ley del Trabajo o de la Nacionalización del 

Trabajo, Art1culos 2(13 y 204. 

lil Huelga y Lock-out en obra pública o servicio 

de interés colectivo. 

il Ejercicio de acti.:vidad proliibida por decisión 

administrativa. 

jl Reclutamiento de trabajadores para fines de -

emigración. 

kl Recl~tamiento de trabajadores con el fin de -
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llevarlos de una a otra localidad del territ~ 

rio nacional .. 

Como conclusión del estudio hecho acerca de la --

lillelga en la Repdblica del Brasil, podemos afir-

:mar que 6sta evolucion6, de lo il!cito penal cas

tigada expresamente por los C6digos Penales, al -

simple recurso antisocial, despu~s al derecho re

conocido por la Ley ordinaria con respecto a las 

actividades accesorias y finalmente la encontra--

mos restringida por la Ley. (.151 

Remontándonos a la 6poca colonial, encontrarnos --

que en Chile, la industria casi no existía, sino 

que prevalec1a la actividad agr!cola, raz6n por -

la cual no se puede hablar de la existencia de 

coaliciones obreras, puesto que la actividad fa-

hril era desconocida, 

Es hasta fines del Siglo XIX cuando la industria 

va a tener nac1miento suscitándose a partir de e

llo las primeras huelgas, que fueron consideradas 

como atentados al orden pdblico 1 y por este moti-

ClSl Cfr. Cesari.no Jr. A,F.- "EL DERl'XllD JlE irur:u;A EN l!PASIL" 'laio ll 
Efil torial Instituto de Ikll"ecfu del Trabo jo Argentim. Argentina, Bue
nos lúres. P:lgs. 7~ y s.s. 
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vo, las que estallaron fueron reprimidas y sus di 

r~gentes acusados de trastornar el orden püblicor 

lo anterior, debido al individualismo económico -

sostenido por los dirigentes de los gobiernos. 

Los movimientos reivindicadores de las masas tra

bajadoras van a surgir debido al trato inhumano, -

que los capataces y :mayordomos daban a los inte-

grantes de la clase. trabajadora, causa que deter

minar!a la gestaci6n del 9ran movimíento que sig

nif ic6 la integraci6n de la asociaci6n prof esio-

nal, que hab1a de ser el origen de un poderoso m~ 

vilniento sindical. 

El primer movimiento l'tllelgu1stico en Cbile va a -

darse en 1890, en la re9i6n salitrera, suscit4nd~ 

se por la foDtla en que se pagaba al trabajador -

su salario que era a base de fichas y vales. 

A partir del Siglo XX, la explotaci6n minera pro

duce la transformaci6n industrial, estableciéndo

se nuevas fábricas, pero en los siguientes veinte 

años, aprovechando una gran crisis económica la ~ 

clase trabajadora se organiza e bnprime a los mo

vimientos ob.reros un car~cter mas reivindicador. 

La primera huelga es contra la empresa Tracci6n y 

Al-umbrado en la Ciudad de Santiago en 1900, movi-
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mier.to en el que se hizo uso de la violencia, ya 

que los obreras queiraron tranv!as 1 obtenido el 

triunfo éste fructificó en aumento de salarios y 

en mejores condiciones de trabajo, 

Ve a ser en 1903, cuando se suscita la segunda ~

gran fiuelga, estallando en Valpara!so el 12 de Ma

yo de dicho año, contra la Compañía de Navegación, 

los marineros suspendieron su trabajo en reclamo 

de aumento de salario~, durando el conflicto va

rias se.manas e interviniendo la pol!c!a quien re

primió a los huelguistas lo que ocasionó que éstos 

le prendieran fuego a las oficinas de la Compañía 

Sudamericana de Vapores, 

En 1907, estalla otra huelga en la zona salitr~ 

ra en demanda de que el pago de sus salarios les -

fuera cubierto en moneda estable¡ se pidi6 tambi~n 

c¡ue se colocaran rejillas de protección en los po

zos de disolución de salitre debido a que los obr~ 

res frecuentemente sufr!an accidentes, cayendo al 

agua !ü.rviendo, donde inor!an horriblemente disuel

tos o quemados¡ igual.Jnente se pedía c¡ue se acaba

ra con el pago verificado por inedio de fichas o v~ 

les. 

A este movi.mi.ento se ~an los obreros ferrovia---
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:ios, r.:ar!timos y portuarios~ Oícho movimiento de

gener6 sangrientamente, cuando los obreros se reu

nieron en la Plaza de Santa ~arta, en la Ciudad de 

!quique, en donde cñocaron can las tropas ~ue res

guardaban a los obreros~ 

Se producen más fiuelgas, con las 1Ilismas tr~gicas -

consecuencias, sobreviene la gran crisis de la zo

na salitrera y los obreros parten nuevamente hacia 

el centro del País. 

Como consecuencia de los anteriores acontecimi.en-

to s, se crea la FederaciOn Oórera de Chile en 1924 

con ideología funda.mentalmente Marxista. 

En 1921, el Presidente Arturo Alessandri presenta 

al Congreso un proyecto de C6digo de Trabajo. Des

pu~s de reestablecida la posíci6n econ6mica del -

Pa1s, la situación Ce los obreros no cambia en ca

si nada y la aprobaci6n de importantes leyes des-

glosadas del proyecto del Código de Trabajo menci2 

nado no hace variar de inmediato la situación~ El 

citado Presidente, combate, por la aprobación de -

una Legíslaci~n, que contemplara la reglamentací6n 

de la legislación del trabajo y el reconocil:iiento 

del dereclio de buel~a. 

Esta Legislación aprcbada el 8 de septieltbre de --
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J.g24 no tuvo aplicaci6n irunediata. 

El Código Politice Cliileno en-vigencia establece -

para los conflicto~ colectivos de trabajo, que és-

tos se ventilaran en primera instancia, mediante -

el arbitraje obligatorio, ante un tribunal compue~ 

to de tres miembros e integrado por representantes 

de la empresa, de los obreros o empleados y del --

Presidente de la Repablica. 

El C6digo de Trabajo calif ic6 a las huelgas en le

gales e ilegales; consider6 como legal a aquélla -

que sea declarada despu~s de satisfacer todos los 

trámites y exigencias impuestas por ese mismo C6d~ 

go¡ estim6 ilegal a la huelga que sea declarada --

sin consideraciOn y sin sometimiento a las dispos! 

cienes del C6digo. (161 

FSTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Se puede observar que el desa-

rrollo de la industria textil y el paso a una eco

nomía :tntensiva en Inglaterra, entre los siglos --

XVII y XVIII produjeron una enorme rnasa de campesi 

nos privados de tierra, que en gran parte emigra--

U6l Cfr. Poblete Troncase J!oisés.- "LA llllE!.GA m IA !!IS'lORIA SO
CD\L Y EN IA =~ DE ClllLE'. 'ltm:> II El'!itorial Instituto de -
DerecfO del Trabajo Argentiro. Argentina. Bllenos Aires. págs, 477 y 
s.s. 
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ron hacia las colonias inglesas en el Norte de Am! 

rica. 

Corno el costo del pasaje, de Europa a América era 

muy elevado y algunos campesinos carecían de nume

rario suficiente para pagarlo, ciertas compañ!as -

navieras organizaban -viajes para campesinos, con -

la obligaci6n para ~stos, de servir como ~sclavos 

por cuatro o cinco años, en pago del tra~sporte 

que se les proporcionaoa. 

Antes del siglo JtVrrr, se consideraba que unos qu~ 

nientos mil esclavos blancos hab!an sido transpo~ 

tados de Inglaterra hacia América: enviaban tam-

bi~n a los delincuentes que tenían sentencias a -

trabajos forzados por cuatro o cinco años, dándose 

el caso de que al cumplir con esas condenas, no se 

les otorgaba su libertad y continuaban en calidad 

de esclavos. Estos trabajaban en grupos de diez, -

guiados por un capataz, también esclavo y un em--

pleado de raza.blanca que inspeccionaba el trabajo 

ejecutado por aquéllos. Los esclavos viv!an en ba- . 

rracas subterráneas y por la noche quedaban ata-

dos con cadenas. 

En las plantaciones de arroz se obligaba a cada e~ 

clavo a una nueva tarea todas las mañanas, de mans 

ra que el capataz pudiera confirmar por la tarde, 
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que la ta.rea hab!a sido cumplida, y de no hacerlo 

el esclavo recih!a castigos muy severos. 

Los esclavos no ten!an derecho a abandonar los doE 

mitorios durante la noche y para asegurar el cum

plimiento de esta disposici6n 1 los dueños de la 

plantación soltaban perros que se encargaban de V! 

gilancia 1 otorgándose derecho a todo hombre blanco 

de natar a cualquier esclavo que hallara fuera de 

las barracas durante la noche, salvo que mostrara 

una nota del amo indicando que se le babia enviado 

a alguna enccmienda. 

Podemos deci.r que, en la legislací6n estadouniden

se, se ha pasado a trav~s de las siguientes fasest 

al Prevaleci6 la voluntad patronal; los trabajadg_ 

res no estaban organizados¡ 

bl Posterio:ouente la Ley Wagber 1 pone fin a la t! 

ran!a patronal e impone la obligaci6n del con

venio colectivo y la institucí6n de una ofici

na de trabajo para la interpretaci6n y la apl! 

caci6n de la ley misma y confirmando por otra 

parte la absoluta libertad de los trabajadores 

en la constitución autónoma de sus sindicatos. 

En Estados Unidos la libertad de asociación -

sindical se deriva de la libertad de asocia--

ci6n proclamada por el Articulo Primero de la 
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Carta de filadelfia y confinnada por la Sher

man Act., de primero de Julio de 1890; desde 

1825 se constituyen as! las Trades Unions. 

el Contra el predominio de los sindicatos de tre_ 

bcijadores en una tercera fase, se aprueba la 

Ley Taft-Hartley de 1943 1 para reglamentar m~ 

jor la accidn sindical tempestuosa, reaccia-

nándose contra las huelgas sin excluir los b! 

neficios de la acción sindical. 

Se admite la responsabilidad de las asociaciones 

sindicales violadoras de los convenios y por con

siguiente, puede ser determinada pcr un tribunal¡ 

la adrninistraci6n de sus fondos es llevada al co

nocimiento pQblico¡ se excluyen las huelgas por ~ 

competencia entre dos organizaciones y sobre todo 

el Fstado federal, puede intimar la cesaci6n de -

huelgas que considere perjudiciales al inter~s p!!_ 

blico. 

Con aplicaci6n de esta Ley, el Juez federal Alan 

Goldbarough conden6 en diciembre de 1946 1 al Sin

dicato de Miembros a una multa de 3 1 500 d6lares y 

a su Presidente John L. Lewis a la suma de 10 1 000 

dólares, por comportamiento irrespetuoso hacia la 

drden emanada de la autoridad judicial competente 

a suspender la huelga. 
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Alicra bien, podemos deducir de lo anteriormente -

ma~uesto lo siguiente: 

1.- La huelga está jurtdicamente regulada sobre 

las bases de Derecho Positiva, de que nadie -

puede hacerse justicia por st mismo. 

2.- El orden jur!dico está amparado plenamente; -

el convenio colectivo debe ser respetado sal

vo denuncia, no pudiendo romperse por los tr~ 

bajadores con la huelga. El sindicato que or

dena la áuelga realiza un acto antijurídico. 

La Ley Talf-Hartley en sus principales preceptos 

dispone: 

al Actividades Políticas de los gremios; 

b} Garantías de no militancia comunista, que de

ben ofrecer y exigir los di.rigentes gremiales 

el Nueva clasif icaci6n de prácticas consideradas 

injustas en las relaciones de trabajo, con--

flictos por razones de jurisdicción, as! como 

ciertas fox:mas de acci6n concertadas en las -

relaciones intergremiales. 

dl Facultades al Presidente de la República en -

caso de emergencia nacional, para prohibir y 

hacer cesar huelgas y lock--outs: 

e1 Alcance de las 6rdenes judiciales en ciertos 

aspectos legales del trabajo; 
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fl Defensa de la agren:iaci6n l~bre. 

Basta el fin del pertodo colonial, las Colonias -

Inglesas mantuvieron su carácter fundamental.Ir.ente 

agrl'.cola. 

El Segundo congreso Continental se reuni6 en 1776 

y adoptó una Declaraci6n de los Derecó.os del Ha~ 

bre, fot:ID.ulada por los Whgis, en la cual se decl! 

raba que todos los hocb.res nacen iguales, que to

dos tienen derecho a la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad y que el pueblo tiene d~ 

recho a derrocar a todo gobierno que viole sus i!!, 

tereses. 

La burguesía del Norte y los hacendados del Sur 1 

estuvieron satisf echcs con la Constítuci6n de 

1781, hasta que se vieron amenazados por el peli

gro que representaba que el puehlo formado por a

gricultores, obreros y artesanos, obtuvieran el 

poder en los diversos estados federadas. La Cons

tituci6n de 1181, que no preveía un gobierno sem!! 

jante, se hall6 inadecuada para la represi6n de -

las masas y las clases gobernantes decidieron de~ 

truirla.J As! se prepar6 la ~odificaci6n de 1786 

gue fue verificada por los burgueses y los hac7n

dados, por lo que snrgi6 la Cons~ituci6n Democr!-· 

tica Americana que legaliz6 la esclavitud y ase~ 
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r6 las condiciones de la e>:plotaci6n capitalista. 

Seg~n esta Constituci6n 1 solamente cien mil per

sonas del total de la población, ten!an derecho 

a sufragio. 

Después de la Guexra de Independencia, los Esta

dos Unidos no fué propia1t1ente un pa!s libre, 

pues quedó dependiendo de otros pa!ses europeos, 

ademAs de In9late.rra, por su escaso desarrollo -

industrial y económico. 

En 1815 1 se construyeron fábricas con maquinaria 

y es en el Estado de ~assachusetts, donde se es

tablece la primera fábrica de hilados y tejidos. 

En 1862, el índice de obreros en-Estados Unidos 

era.;alrededor de un mill6n trescientos mil, int~ 

grándose un 40% de esa suma por mujeres, adoles

centes y niños. 

La situaci6n de los obreros estadounidenses los 

irnpuls6 a la lucha contra los capitalistas. 

A partir de la década de los veinte, del siglo -

XIX, los obreros fabriles comenzaron a afiliarse 

al movimiento laborista. 

La severidad de la lucha entre el trabajo y el -

capital se puso de manifiesto en los repetidos -

encuentros entre los obreros y la policía y en -

el ñecho de que, en varias huelgas en las fábri-
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cas de hilados y tejidos los trabajadores saque~ 

ron las fábricas y obligaron a los rompe huelgas 

a mantener su distancia bajo amenaza de muerte. 

La organizaci6n de los obreros fabriles empez6 

en Estados Unidos, entre los años veintes y trei~ 

tas de dichos siglos. 

En 1B27 se registr6, en Filadelfia una huelga p~ 

ra exigir una jornada laborable de diez horas; 

después de ésto todas las organizaciones sindic~ 

les de la ciudad se reunieron y constituyeron un 

Consejo Central de todas las organizaciones sin-

dicales de la Ciudad, que fué el primero en la 

historia dél movimiento laborista. 

En 1833, se constituy6 en Norteamérica una Aso

ciaci6n General de Sindicatos, que congreg6 a 

los sindicatos de todos los oficios en la inte--

gridad del 0a!s. 

Finalmente, en 1B29, se constituy6 en Filadelfia 

el Partido de los Trabajadores y en el mismo año 

se form6 un partido similar en Nueva York. 

En la actualidad cada uno de los Estados que int~ 

gran la Uni6n Americana, elaboran sus propias l~ 

yes para regular las relaciones de los conf lic--

tos obrero-patronales. (17) 

ll7l Cfr. Efimov A. y N. Freiberg.- "l!IS'l'ORIA DE IA EroCA DEL CAPI
'O\LISJoD IN!XSTRil\L". Dentro de "IA ro=CA IDNDIAL SIGLO XX". Edito 
rial Fundaci6n para la Nueva Den:>cracia. BogoU COlarbia. 1974. Pág-; 
317 y s.s. 
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Para iniciar la historia sobre los or!genes de la ñuelga en -

nuestro Pats, es indispensable mirar las condiciones guardadas 

por los pobladores de nuestro territorio a partir de la con

quista llevada a caéo por España. 

A la llegada de Herná:n Cort!!s (.15191, hasta la Guerra de Inde

pendencia (1810l, los indios arrastraron las cadenas de la es

clavitud a pesar de que a la llegada de los conquistadores al 

Nuevo Continente, ~ste tenía civilizaciOn y cultura propia; 

sus tierras se dividían de acuerdo a la divisi6n de clases, t2. 

da vez que existían desigualdades econdmicas sobre la organiz! 

ciOn de castas; no existía industria ni capital, s6lo traba--

jo. 

En aquella ~poca, las fuentes de riqueza de nuestro país eran 

dos: La Agricultura y la Minería. Con relaci6n a la primera, -

la superficie territorial fué repartida entre los dominadores 

a ba.se de 11 roercedes 11 concedidas por el Rey de España en pago -

de servicios prestados en la Conquista .. Esas flmercedes" com-.. 
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prendían las tierras con todos sus usos, costUirbres y servido

res. Seguramente que los conquistadores estimaron que los in

dios eran una servidumbre, y los convirtieron en esclavos por 

medio de las encomiendas que era "el instrwuento swninistrador 

de servicios personales". 

En 1523 Carlos V, mand6 instruccicnes a cort~s, en las que le 

orden6 el uso que los encomenderos podían hacer de los encame~ 

dados señalando el n11mero de jornaleros a su disposición. 

La Recopilaci6n de Indias con sus seis Libros, ochenta y una 

Leyes y treinta y un Tttulos, trató de evitar lo referente a -

la prestación de los servicios personales, mandando que se ca~ 

tratase libremente en las plazas y demás lugares püblicos, sin 

que se les obligase. 

Ese ordenamiento no fue acatado, continuando la explotaci6n e

jercida por los alcaldes, corregidores, terratenientes y pose~ 

dores de minas. Paralela a los repartimientos, apareci6 la ce~ 

tumbre de retener a los jornaleros el salario como pago de las 

deudas contratdas con anterioridad y obligarles a prestar ser

vicios gratuitos, aún en contra de su voluntad. 

Uno de los primeros actos de abandono colectivo del trabajo d~ 

ta del 4 de julio de iss2, segün el music6grafo Gabriel Zald!

var quien relata una ttpica huelga en la Catedral Metropolita

na de M~ico contra el Cabildo en las postrimertas del siglo -

XVI de la Colonia, y cuando la Iglesia desempeñaba un papel su 
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perior al Gobierno Civil. El Cabildo al revisar las cuentas de 

la Hacienda Metropolitana estim6 que los salarios de los cant~ 

res y ministeriles eran muy altos y acordd reducirlos, este a

cuerdo se les notificó a los afectados, inmediatamente se die

ron por despedidos los seis cantores, reservándose los minist~ 

riles para dar su determinaci~n seis d!as después, pero desde 

ese momento qued6 la Catedral del Arzobispado sin canto y sin 

mOsica. 

El d!a 10 del mismo mes y año, los ministeriles abandonaron 

también el trabajo, como indudable mani.festaci6n solidaria, la 

suspensi6n de labores se prolong6 hasta el 22 de agosto del 

propio año, en que intervinieron las altas autoridades ecle--

si&sticas y solucionaron el conflicto mediante el pago de los 

sueldos dejados de percibir durante el tiempo no trabajado y -

la promesa de retribuirles los sueldos originales, de por s! -

miserables, reanudando las labores los afectados, 

Al ETAPA DE ILEGITIMID~.D O PROHIBICION 

DE LA HUELGA. 

La primera huelga que hubo en Réxico estall6 en el mes de ago!!. 

to de 1766, siendo Virrey de la Nueva España Don Carlos Fran-

cisco de Croix, 

El origen o causa de esto fué que Don Pedro Ramero de Terreros 
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Conde de Regla orden6 que fueran suspendidos los partidos , 

los cuales por costumbre inmemorial tienen los barreteros en -

las minas. Se reduce a que asign&ndole a cada uno el ntlmero de 

costales de metal que debe sacar en las horas que trabaja, se

gún la calidad más o menos del terreno, por el jornal que est~ 

laba en cada mineral, en todos los que excedían a los de la t~ 

sa o tarea se interesaba al barretero, dividiéndose por mitad 

entre él y el dueño de la mina. En la mina Vizca!na del Monte, 

se introdujo la disensión entre los administradores y los ba-~ 

rreteros, creyendo aquéllos que obrando éstos de mala fé, sep! 

raban en las entrañas de la mina las piedras de buen metal pa-

ra llenar los costales del partido, dejando los inütiles para 

los de tareas o tasa, y que a~n de los primeros al llenar los 

costales los dispon!an de tal forma que al vaciarlos y formar 

los montones fuera de la mina para la repartici6n, quedaran -

distinguidos los buenos de los malos metales para tomar la me-

jor parte del partido. Quisieron los administradores, para ce~ 

tar estos fraudes, que empezaran a pagar a los operarios por -

medio de sueldo. Crey~ndose ~stos defraudados del derecho que 

hasta esa fecha les di6 la costumbre, •se negaron a trabajar. 

(18) 

(18) Cfr. Huitr6n Jacinto.- "ORIGrnES E HISTO!lIA DEL MJVlMIENIO 0-
BRrnO EN }=CD". Ellitorial Ellitores ~caros Unidos, S.A. l'kxiro 
D.F. 1976. Págs. 41-13. 
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Las autoridades locales trataron de hacerlos volver a su tra

bajo y continuar el desague de las minas. La resistencia pasi 

va, se convirtió a los dos d1as en violentísima acción revol~ 

cionaria, llegando a tal grado las cosas que hubo quebranta-

miento en las cárceles y asesinatos, resultando muerto a ma

nos de los huel~uistas Manuel Barbosa, de la Mina La Joya y -

el Alcalde o primera autoridad de la jurisdicci6n 1 Miguel Ri~ 

c6n de oca. El propietario Conde de Regla, estuvo a punto de 

ser linchado. 

R~pidamente se movilizaron fuerzas de los puntos rn~s cercanos 

a Pachuca, a fin de dar garantías al Conde de Regla. Se proc~ 

di6 por orden expresa éel Virrey de Croi..~ a abrir la m~s am-

plia investigación, y como resultado de ésta, fueron procesa

dos el cura y dciciocho mineros. Como la mina Vizcaína de 

Real del ~~onte, rendía en agu€lla €poca una cantidad fantástf 

ca de dinero, de la cual una buena parte correspondía a la c12. 

rona de España, el Virrey de Croix quiso que los trabajos fu~ 

ran reanudados, pero no lo 109r6 en virtud de que el Conde de 

Regla se retir6 a una hacienda y sistern~tica.rnente sostuvo an

te el Virrey el áerecho que le asist!a de no pet:m.itir los 

"partidos", porque na hab!a ni ordenanza alguna que los obli

gara a ello. Oc Croi.x fracas5 tarobi6n al hacer toda clase de 

gestiones cerca de los mineros oara aue reanudaran el traba-

jo, pues éstos contestaron en forma enérgica, no obstante que 
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buena parte de ellos eran esclavos, "que no trabajar!an hasta. 

que el Conde de Regla reconsiderase su acuerdo y les pag~se -

los partid.os 11 • A Psta declaraci6n contest6 el Conde que para

rta el trabajo de las tres vetas que explotaba en Real del -

Monte. 

Por espacio de nueve años dur6 esta actitud intransigente de 

mineros y patr6n. La huelga no fu~ solucionada hasta que el 

Rey de España design6 Virrey a Bucareli, a quiefi di6 expresas 

órdenes de que el conflicto fuera arreglado cuanto antes, en 

virtud de que la Corona de España se estaba perjudicando con 

el paro de los trabajos en aquellas ricas minas. 

Bucareli, cediendo a la presión que sobre ~l ejerci6 el Conde 

de Regla, solucionó el conflicto expulsando a los dieciocho ! 

gitadores y al cura que los protegi6 y ayudó. 

También aparecen brotes de protesta por el año 1768, cuando -

era Virrey Don ~artín de Mayorga quien estableci6 los estan-

cos únonopoliosl que duraron hasta 1780. En el monopolio del 

tabaco, al tratar de hacerles un aumento en las horas de tra

bajo a los operarios, suspendieron éstos las labores y sao e~ 
traron al Palacio Virreinal, sin respetar a la guardia, y le 

expusieron a la autoridad sus razones, la cual, ante la pro-

testa de la oultitud, deterrein6 quedara sin efecto aquella ar 

den. 

Por la década de 1780 los tabaqueros no consintieron la reba-
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ja en los jornales y se declararon en huelga, ésta fué resue!. 

ta a la semana siguiente con el pago antiguo, tanto en México 

como en los estados de Puebla y Veracruz. 

Este hecho es presentado solamente con el propósito de mes---

trar que los movimientos de protesta de los trabajadores tom~ 

ron desde el tiempo virreinal un cartz de defensa de los in-

tereses obreros al tomar el acuerdo de esgrimir la huelga co

mo medida ofensiva contra la explotaci6n de los patrones. 

Las pugnas entre las diversas categor!as sociales que compo-

n!an la Nueva España, fueron factor preponderante del movi--

rniento de Independencia que la inici6 el 15 de Septiembre de 

1810 Don Miguel Hidalgo y Costilla, en el Estado de Guanajua-

to con el Grito de Libertad. 

En el Decreto del 6 de Diciembre del mismo año expedido por 

Hidalgo, señal6: 

"La abolici6n de la esclavitud, so pena de muerte -

para los dueños de esclavos que no les dieran liber 

tad dentro del t!\n;¡ino de diez días". (19l 

La investidura legal de la Independencia se manifiesta en la 

instalaci6n del Congreso de Cñilpancingo, organizado por Mor~ 

los en donCc fo::nul6 la declaraci6n de Independencia en No--

(19l Trueba Urbina, Alberto. - "=r.u::n::N DE IA lltlErGA.". Eliít:lrial 
Fdiciones Ilotas. M&cioo. D.F • .1950. Pág, .18, 
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viembre de 1813, y expidi6 la Constitución de Apatzingán el 

22 de octubre de 1814, inspirándose en el sublime objeto de 

sustraerse para siempre de la Cominaci6n extranjera. 

La libertad pol!tica que logr6 la Independencia consiguió en 

parte redimir a la clase econ6micamente débil que se form6 -

en la Colonia, pero esta li.bertad política no engendr6 a su 

vez la libertad de trabajo pues e.ra natural que la tradici6n 

de servidumbre industrial subsistiera, a pesar de los sala--

rios de hambre, se mantuvieron con la libertad de industria 

que origin6 la producci6n capitalista en nuestro país. 

En el Congreso Constituyente de 1856-1857 se abord6 el pro--

blema de la "Libertad de Trabajo", participaron en la discu-

si6n Ignacio L. Vallarta, Ponciano Arriaga, Arizcorreta, Ze~ 

queda, Prieto, Villalobos, Moreno, Mata, Fuente, Ampudia y -

La.fragua, triunf6 definitivamente este principio y se consi

der6, nos comenta el Autor Trueba Urbina: 

"Que el trabajo es una propiedad del trabajador -

que reerece tanto respeto como la propiedad terri

torial; que la libertad de trabajo garantiza el -

derecho de propiedad y libra a los proletarios del 

trabajo forzado, del látigo, del cepo, de la tla--

pixquera y de los castigos arbitrarios que imponen 

los amos, pero a fin de cuentas, el trabajo es --

mercanc!a" (20). 

(20) Trueba Urbina, Alberto. - "E\'IJllx:ICll DE IA !fUELG\". Có. Cit. 
Pág. 35. 
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La Constituci6n de 1857, consigna por primera vez en nuestro 

Pa1s, el principio de libertad de trabajo bajo el r~gimen de 

derechos del hombre en los Articulo 4o. y So., los cuales el 

Autor Trueba Urbina señala~ 

"Artículo ~o.- Todo hombre es libre para abrazar 

la profesi6n, industria o trabajo que le acomode 

siendo Otil y honesto y para aprovecharse de sus 

productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir sf. 

no por sentencia judicial, cuando ataque los de

rechos de terceros, o por resoluci6n gubernativa 

dictada en los términos que marque la Ley, cuan-

do ofenda los de la sociedad. 

Art1culo So.- Nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribuci6n y 

sin su pleno consent.iroiento. La Ley no puede au

torizar ningún ~ontrato que tenga por objeto la 

p~rdida o el irrevocable sacrificio de la liber-

tad del hombre, ya sea por causa del trabajo, de 

educaci6n o de voto religioso. Tampoco autoriza 

convenios en que el ~o:.ibrc pacte su prescripci6n 

o destierro". Clll 

(211 Trueba Urbina, Alberto.- ·~uuaoo DE IA l!ilE:!GA". CIJ, 
Cit. Piig. 37. 
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La libertad de trabajo e industria logr6 la proletarizaci6n del 

artesanado y la transformaci6n de los obrajes en fábricas, ini

ci~ndose la era del capitalismo industrial. 

Consecuencia de esa libertad de trabajo consignada en la Const~ 

tuc16n, es la serie de huel9as y paros obreros que de 1875 en ~ 

delante experimenta el proletariado nacional, logrando su máxi

mo florecimiento por el año de 1877. en que de un modo claro se 

manifestaron las aspiraciones a conquistar un aumento de sala-

rios y una rebaja a la jornada de trabajo. 

Los primeros rnc'IVimientos ñuelqu!sticos, fueron dirigidos por p~ 

riodistas quienes desde las columnas de sus peri6dicos hactan -

doctrina y esfuerzos tremendos por orientar a los asalariados a 

la conquista de sus derechos. 

Retomar~mos las palabras vertidas al respecto, por el Autor 

Trueba Urbina: 

"En Julio de 1868, los tejedores del Distrito de Tla!_ 

pan realizaron una huelga, por media de la cual se 12_ 

gr6 que la jornada de trabajo para las 10Ujeres y los 

menores se redujera a doce horas. 

Otra huel9a de ir.lportancia fué la de los mineros de -

Pachuca, que se inici6 en 1874 y termi~6 en 1875 ~e~ 

diantc un convenio en que la empresa se campro~et!a a 

pagar a los trabajadores SO.SO diarios de jornal con 

deducci6n de la p6lvora, cañuelas y velas ••• darles -



un mozo y la octava parte del metal que saquen; -

pueden venderlo a la Compañía en el remate que --

hay el sábado de cada semana llamado rescate, o -

venderlo a otra persona". (221 
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Demuestran estos hechos, que en Ml!xico las huelqas se realiza-

ron a pesar de lo que prohibía implícitamente el Artículo 925 

del Código Penal de 1871, que a la letra disponía, continGa su 

señalamiento el Autor Trueba Urbina: 

"Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto 

y rnulta de veinticinco a quinientos pesos, o una 

sola de estas dos penas, a los que formen un tu

multo o motín o empleen de cualquier otro modo la 

violencia física o rnoral, 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 trabajo" (231 

La huel9a, es la suspensi6n colectiva de labores, cuyo objeto -

fundamental es mejorar las condiciones o el rendimiento econ6mf. 

ca del trabajo, o ar..bos a la vez, Las primeras huelgas, tuvie--

(22) Trueba Urbina, Alberto.- "E.VOux::IOO DE IA l!JELGI", cti. Cit. Pág. 
48. 

(23} Trueba Urbina, Alberto.- "==l DE IA E!UE!G\". Ob. Cit. P~g. 
53. 
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ron por obieto mitigar las inhUI!!anas jornadas de trabajo y au

mentar los salarios de hambre de los trabajadores, los obreros 

no abandonan colectivamente el trabajo por simple holgazanería 

sino por alquna causa que los obliga a ello. 

tas huelgas se realizaron a pesar de las disposiciones del c6-

digo porque son el Onico medio con que cuentan los obreros pa

ra conquistar su mejoramiento y contener los abusos patrona--

lcs. 

B l E:TAPtt DE L.l\ TOLERANCIA. 

En el año de 1877, asume por primera vez la Jefatura de la Na

ción, el General Porfirio Díaz y a través de sucesivas reelec

ciones impone la paz y el progreso por espacio de treinta y 

cuatro años. Progreso que no lleg6 al campo ni al taller ni a 

la fábrica. Las condiciones econ6l'lli.cas del pe~n de las hacien

das y de los trabajadores de las ciudades eran miserables: mal 

vestidos, desnutridos, e..."lttorsionados con prolongadas jornadas -

de trabajo y salarios bajtsimos. 

Las masas productoras estaban inconformes, anhelaban el momen

to de su reivindicaci6n, sus senti..~ientos latentes de rebeldía 

incubaron ~alestar y odio contra los explotadores y privilegi! 

dos. Estas manifestaciones de inconformidad afloran en los oc-
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v!rnicntos nuclqu!sticos de los obreros, a partir del crecí~ien. 

to del r6gimcn por!irista, hasta que se opusieron a tal, me--

diantc el Programa y Manifiesto a la :;aci6n Mexicana de la. Ju!!. 

ta Organizadora del Partido Liberal ~eXicano que suscribieron 

en San Luis Missouri el lo. de Julio de 1906, los hermanos Ri

cardo y Enrique Florus Mag6n, Antonio I. Villarreal, Juan Sar~ 

b1a, Manuel Sarabía, Librado Rivera y Rosalto Bustarnante, don

de llamaba a derribar a la dictadura y a realizar una serie de 

reformas políticas y sociales, Sufragio Libre, ~;o Reelecci6n -

Presidencial, supresión de caciques y Jefes políticos locales, 

enseñanza laica, instrucci6n obligatoria hasta los catorce a

ños y rr.~joren s\leldos para los maestros, nacionalizaci6n de 

los bienes del clero, puestos a nombr~ de testaferros, jornada 

rn5xima de ocho horas de trabajo, descanso doreinical obligato~

rio, salario rn!nímo de un peso y ~ayer en las regiones de m~s 

alto costo de vidn, rcglar::cntací6n del trabajo a domicilio y 

del servicio dom6stico, proh.ibicí6n del trabajo de menores de 

catorce afies, higiene y seguridad en los lugares da trabaja a 

cargo de los patrones, indemnización por accidentes de traba-

jo, anulación de todas las deudas de los peones con los terra

tenientes y abolici6n de las tiendas de raya, fundaci6n de un 

Banco Agr!co)~, rcstituci6n de ejidos de los pueblos y distri

bución de las tierras ociosas entre los cruripesinos, protecci6n 

a la raza india. 
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Entre los postulados del mencionado Programa no aparece el "d~ 

recho de huelqa", como anhelo de la clase obrera, pero esto se 

explica fácilmente, nos comenta el Autor Trueba Urbina: 

"La dictadura porfirista toleraba las huelgas, no 

combat!a el desarrollo de las mismas, los trabaj~ 

dores ejercían, aunque sin éxito, la coalición y 

la huelqa; y como los oCreros podían libremente -

realizar sus movimientos huelgu!sticos, no hab!a 

razón para hacer solicitudes al respecto". (241 

Al declinar el régimen de referencia, fué cuando las huelqas -

fueron reprimidas agresivamente, asesinando a obreros indefen-

sos como ocurrió en Cananea en 1906 y en R!o Blanco en 1907. 

La huelga de Cananea se produjo muy cerca de la línea fronteri 

za con los Estados Unidos de Norteamérica, en las minas de co-

brc de Cananea, estaban empleados seis mil mineros mexicanos y 

seiscientos norteamericanos, la situación era insoportable, b~ 

jos salarios y recargo de trabajo de los obreros, para aumen--

tar las ganancias de la empresa. A fin de resolver esta situa

ción se reunieron los Miembros de la Uni6n Liberal "Humanidad" 

en scsi6n secreta, protestando contra la tiran!a industrial y 

(24 l Trueba Urbina, Alberto. - ·~1.lnlO DEREXllD DEL 'l'!Wll;JO". El:l.ito-
rial l:brr1la, S.A. ~co. D.F. J.975. Pág. 4. 
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C01UO consecuencia se realiz6 un rottin el JO de mayo de 1906 1 -

en un sitio pr6xiroo a Pueólo Nuevo, al que concurrieron más de 

200 obreros. La noche del 31 de mayo en la mina •oversigbt" 1 

400 obreros se declararon en lluelga por la crisis del cobre, 

en virtud que se rebajó el nlllnero de operarios y a las diez de 

la mañana del primero de junio, catorce representantes mineros 

-Esteban B. Calderón, Manuel M • Diéguez, Justo Félix, Enrique 

Ibáñez, Francisco Méndez, Alvaro L. Diéguez, Juan J. Ríos, Ma• 

nuel s. Sandoval, Valentín L6pez, Juan c. Besh, Tiburcio Es-

quer, Jesús J. Batrás, Mariano Mesina e Ignacio Mart!nez- en

tregan a la e:r.ipresa el pliego de peticiones que contenía los -

siguientes puntos: 

1.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las 

condiciones siguientes: 

I La destituci6n del mayordomo Luis (nivel 

191. 

II El sueldo ro1'.nirno del obrero será de -

cinco pesos por ocho horas de trabajo. 

III En todos los trabajos de la •cananea 

Consolidated Cofl>erO>" 1 se ocuparán -

el 75\ de mexicanos y el 25% de ~--

tranjeros, teniendo los primeros las 

mismas aptitudes que los segundos. 



rv Poner l\ombres al cuidado de las ~-

jaulas, que tengan nobles senti--

mientos, para evitar toda clase de 

irr itaci6n. 

V Todo mexicano, ·en el trabajo de e=. 

ta negociacidn, tendrá derecño a -

ascenso, segtln se lo permitan sus 

aptitudes" (251 
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La entrega se ñizo al representante de la Corepañía, Licenciado 

Pedro D. Robles y a las autoridades del lugar. Se neg6 categ6-

ricamente las peticiones citadas. 

Ese d1a por la tarde tres mil huelgu!stas salieron en manifes

taci6n por Cananea, con banderas mexicanas, algunas banderas -

rojas y carteles que presentaban las demandas, llamaron a la 

huelga a los que sequ.!an trabajando y legraron su incorpora---

ci6n. 

Ces6 todo el trabajo y 5 1 300 mineros del cobre entraron en el 

movimiento, los agentes de la empresa atacaron a la manifesta

ci6n, y mataron un obrero; los obreros respondieron y mataron 

a agentes de la empresa. La lucha continuó por dos días, en~

tre los obreros mal armados con rifles y pistolas y las tropas 

(25} Trueba Urbina, Alberto.- "~1JE'>l:l DEREXlD DEL TRAPAJO", Cf>. Cit. 
PSg. 6. 
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del Estado bien armadas, apoyadas por un batallón de "rangers" 

norteamericanos de 275 hombres que fueron llamados por el GoheE_ 

nadar de Sonora para repriJDir a los huelguistas, éstos fueron -

derrotados y sus dirigentes condenados a quince años de pri--

si6n. 

Así terminó la huelga en un mineral de cobre con ley de plata y 

oro, el m~s grande de la Repliblica, que continuó pagando $3.00 

diarios, moneda del país, y a los extranjeros igual cantidad, -

pero en d6lares. 

Siete meses despu~s estall6 la huelqa de Río Blanco que tiene -

sus or!genes en la acci6n opresora del capitalismo industrial -

contra la organizaci6n sindicalista de los trabajadores hiland~ 

ros. 

Aquí se form6 el Gran Círculo de Obreros Libres que tendría un 

doble programa: en pt1blico, se tratarían asuntos intrascenden-

tcs que no lastimaran a los enemigos de los trabajadores y en 

secreto, sigilosamente, lucharían por hacer efectivos los prin

cipios del Partido Liberal Mexicano. 

Las ansias de rnejora..~iento de los trabajadores, hicieron que é! 

te organismo se descnvol viera en poco ti e!i'.f'O, pues se organiza

ron sesenta sucursales en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, México, -

Querétaro y el Distrito Federal. 

Los industriales de P~ebla aprobaron el 20 de Noviembre de 1906 

el "Regla.~ento para las F~bricas de Hilados y TejiCo~ de Algo--



d6n" cuyo contenido es el siguiente: 

"La Cláusula Primera fij6 la jornada de 6 a.m. a 

8 p.m. Los sábados, el 15 de Septiembre y el 24 

de Noviembre, se suspenderán las labores a las 

seis de la tarde. La entrada al trabajo ser~ ci~ 

ce minutos antes de la hora, a cuyo efecto se d! 

r~n dos toques preventivos, a las 5,30 y a las 

5.45 de la ~añana. 

La Cláusula Catorce fij6 los d!as de fiesta: 

10. y 6 de Enero, de Febrero, 19 y 25 de Marzo 

jueves, viernes y s"3.bado de la Semana Mayor, JU~ 

ves de Corpus, 24 y 29 de Junio, 15 de Agosto, 

y 16 de Septiembre, lo. y 2 de Noviembre, y B, -

12 y 25 de Diciembre. 

La Cláusula Doce autorizó al Adninistrador para 

fijar las indecnizaciones por los tejidos defec-

tuosos. 

La Cláusula Trece, prohibi6 a los trabajadores -

admitir huéspedes sin permiso del Adrninistrador, 

en las habitaciones que propo=cicnah<'l la fábrica. 

La. ~isma ClSusula, indicaba que en los casos de 

separación, deberá el trabajador desocupar la fi~ 

b!~aci6n en un plazo de tres días". L26l 

(26} Trueba Urbina, A.U:er:c ~- "NDE.VO DERD::HO mL TR..~". CD. 
Cit. Pág. 9. 
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Este Reglamento se public6 el 4 de diciembre de 1906, en las f! 

bricas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Oaxa

ca y el Distrito Federal, lanzando a la calle a sus trabajado-

res, con objeto de capitalizar la situaci6n de angustia y mise

ria que produce el desempleo y dominar a las masas proletarias, 

en su primer intento de asociación sindical. 

En la región de Orizaba, Veracruz, los obreros protestan enérgf 

camente contra tal procedimiento industrial, y los patronos a

provechan la oportunidad para fijar en sus fábricas el Reglame~ 

to Poblano, como consecuencia los obreros abandonan sus labores 

para solidarizarse con los de Puebla. 

Los industriales te~tiles y sus trabajadores sometieron el con

flicto provocado por el paro patronal al arbitraje del Preside~ 

te de la República, debido a esto se dirigieron las comisiones 

a la Metr6poli. 

El d!a 5 de Enero de 1907, los comisionados obreros se ven obl! 

gados a comunicar que el fallo del Presidente había sido favor~ 

ble a los intereses de los trabajadores~ El "Gran Círculo de o

breros Libres", convoca a sus agremiados para informarles sobre 

el Arbitraje. 

Y, ContinGa su crónica el Autor Trueba Urbina: 

"El 6 de Enero en el "Teatro GorostizaR, se di6 a ce. 

nocer el laudo presidencial, y los trabajadores se -

dieron cuenta que era una burla sarcástica, que el -



árbitro no era más que un instrwnento de los indu~ 

triales, provocándose una reacci6n violenta contra 

el dictador. Acordaron no volver al traóajo, con-~ 

trariando el Arttculo 1o. del laudo arbitral que -

declaraba expresamente que el lunes de enero de 

1907, se abrirtan las fábricas en los Estados de -

Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y el 

Distrito Federal, y que todos los obreros entraran 

a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vi

gentes al tiempo de clausurarse o que sus propiet~ 

rios hayan dictado posteriormente y a las costum--

bres establecidas" (271. 
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Ese d!a, la masa compacta de obreros vino a situarse frente al 

edificio de la fábrica, en actitud de desafío, para que los 

propietarios vieran claramente que se negaban a trabajar, hom

bres y mujeres encolerizadamente se dirigen a la tienda de ra

ya de R!o Blanco, toman lo que necesitan y prenden fuego al e~ 

tablecimiento. Después la muchedumbre se dirige a Nogales y 

Santa Rosa, ponen en libertad a sus correlegionarios que se ta!!. 

centraban en las cárceles, incendian ~stas y las tiendas de r~ 

ya. 

C27 t Trueba Urbina, Alllerto. - "!.'UE'.IJ OCREDD DEL TRA!l.'>JO". Ob. Cit. 
Pág. 10. 
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El corolario de este acto fué el asesinato y fusilamiento de -

oóreros, una verdadera masacre que llev6 a cabo el Ge.neral Ro

sal ino Martínez en cumplimiento de 6rdenes presidenciales. 

Después de los asesinatos colectivos llevados a cabo por la a~ 

toridad, el orden .fué restablecida, días despu~s se realizaron 

aprehensiones de obreros para ser deportados a Quintana Roo y 

finalmente se reanudaron las labores en las fábricas con la s~ 

misi6n de los obreros, a quienes no les qued6 más remedio que 

obedecer y cumplir, 

La expresi6n del sentimiento nacional reivindicatorio lo plas-

ma Francisco I. Madero en su "Plan de San Luis 11 de 9 de Octu--

bre de 1910 y es su contenido el c¡lle hace estallar la Revolu-

ci6n, que diera fin a la dictadura Porfirista. 

L6gico era que el proletariado mexicano que di6 su sangre, exf 

giera mejores condiciones de vida, mejores salarios ).' disminu-

ci6n de la jornada de trabajo, a causa de ello surgieron, una 

serie de huelgas que Madero domin6 por medios represivos. 

Por eso, los organismos obreros rompieron con €1, declarándose 

apol!ticos. Madero fué victima de hacendados y terratenientes 

y-de elementos contrarevolucionarios, el influjo de éstos, de

terminaron su ca!da y la usurpación de Victoriano Huerta, 

quien realiz6 una serie de atropellos y asesinatos. 

El Gobernador del Estado de Coahuila, Don Venustiano Carranza, 

desconoció el Gobierno de Huerta y se lanz6 al campo revoluci2 
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nario, formulando el "Plan de Guadalupe" el 26 de Marzo de 

1913. 

El P~imer Jefe de la Revolución Constitucionalista y encargado 

del Poder Ejecutivo de la Nación, al :l.nstalar el Gobierno de la 

Revolución en el Puerto de Veracruz, dictó importantes Leyes ~ 

borales: la Supresi6n de las Tiendas de Raya, de Escuelas en -

F!bricas y Haciendas y la que prohibía como c!rcel el penal de 

San Juan de Ul6a. 

Cl ETAPA DE LA LUCRA POR LA CONQUISTA DEL 

DERECHO DE BUElGA. 

Nuestra Revoluci6n de 19.10, que tuvo una esencia política, se -

transforma en una Revolución Social, .mediante reformas enca:min,! 

das a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 

políticas del pa!s. 

Durante el Gobierno COnstitucionalista se realizaron las si

guientes huelgas: La que llev6 a cabo la Federación de Sindica

tos Obreros del Distrito Federal, exigiendo el pago de salarios 

en oro n3cional o su equivalente en papel moneda de circulaci6n 

legal, en rr~yo de 1916; la de tranviarios de Gudalajara, Jal; 

la de Mineros de El oro, M!?x.; la de la C!mara del Trabajo de 

Veracruz y otras que motivaron una violenta ofensiva de Carran-
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za, contra sus aliados, como la que estall6 el 31 de Julio de 

1916, con motivo de que los salarios de los obreros no se cu-

órtan en oro, y que prív6 a la Capital de luz y fuerza eléctri

ca, tr4fico y peri6dicos. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Federaci6n de Obre

ros y Empleados de la Compañia de Tranvías prestaron eminentes 

servicios al movimiento obrero, con su valiente actitud en esta 

huelga. 

Como resultado de esa huelga, se obtiene el mismo que en la é~ 

ca de Porfirio D1az: los lideres de los trabajadores fueron e~ 

carcelados y sujeto$ a consejo de guerra. 

Para evitar estas situaciones el 1o. de Agosto de 1916, Carran

za expide un Decreto sancionando a los huelguistas con pena de 

muerte. 

El Gobierno Constitucionalista nos demuestra que persigui6 la -

huelga como acto delictuoso y pretendió revivir, sin conseguir

lo, la vigencia del Articulo 925 del c6digo Penal, sin embargo, 

pudo aplicarse a partir de su publicaci6n, el Decreto que san-

cionaóa las huelgas. Tal disposición fué calificada de atentate_ 

ria de los derechos de la civilizaci6n, por fortuna el Decreto 

no tuvo efectos pr&cticos. 

Es hasta Diciembre de 1915 cuando por primera vez una ley revo

lucionaria consigna el Derecho de Huelga y tiene tal honor la -

del Estado de Yucat~n, realizada en pleno periodo preconstitu--
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cíonal por el Gene>:al Salvador Alvarado, Gobernador y Comanda~ 

te Militar de la entidad. 

Vale la pena reproducir la idea que de la Huelga tenía la Ley 

de Alvarado, nos señala el Autor Trueba Urbina: 

~Articulo 120.- La huelga, el paro de obreros, es el 

acto de cualquier nfunero de trabajadores que estando 

o habiendo estado en el empleo del mis:roo o de varios 

patrones, dejan tal empleo total o parcialmente, o -

quieóran su contrato de servicios o se reh.asan des~ 

pués a reanudarlo o a volver al empleo siendo debida 

dicha descontinuidad, rehusarniento, resistencia o -

rompimiento a cualquier combinaci6n, arreglo o común 

entendimiento, ya sea expreso o tácito, hecho o ini

ciado por los obreros con intento de compeler a cual 

quier patr6n a convenir en las exigencias de los em

pleados o cumplir con la demanda hecha por los obre

ros, o con intento de causar pérdidas a cualquier P!. 

tr6n o para inspirar, apoyar o ayudar cualquier otra 

huelga o con el interés de ayudar a los empleados de 

cualquier otro patrón. 

El paro de patrones se define de igual manera invir

tiendo los t~nninos de la definici6n anteriorª 

Otro precepto sancionaba la violencia en las lwelgas: 

AR1'ICULO J.21. - El que para fo mar, mantener o i.mpe--



dir las coaliciones y las huelgas emplease vio

lencia o amenazas, ser~ castigado además de la 

multa que pueda imponerle el Tribunal de Arbi-

traje, con arresto que le podrán imponer las a~ 

toridades políticas". (28) 

Dl ETAPA DE LA HUELGA COMO UN DERECHO 

COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES. 
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La Ley del Trabajo de Yucatán es importante1 por cuanto que a 

pesar de que restringe el ejercicio de la huelga, por tratarse 

de la suprema fuerza que debe usarse en el Gltimo extremo, sin 

embargo es la primera Ley en el país que consagra el derecho -

de huelqa y el arbitraje obligatorio de los tribunales de tra-

bajo. 

Y más tarde, el 19 de Septiembre de 1916, Carranza convoca al 

Congreso Constituyente e inicia sus labores en la Ciudad de Qu~ 

r~taro el 21 de Noviembre del mismo año. Los constituyentes ª! 

piraban a establecer preceptos que no correspondían a un régi

men de garant!as individuales, sino alqo superior; garantías -

(28) Trueba Urbina, Alóerto.- ·~DE IA llUEU;.\". Ob. Cit. 
P.1g • .106. 
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para una clase social, la trabajadora reformas para satisfacer 

necesidades obreras, garanttas sociales. 

El Diputado Yucateco Héctor Victoria, fué el primero en propo-

ner "Bases Constitucionales" sobre las que ha de legislarse en 

materia de trabajo: jornada máxima, salario m!ni.m:>, descanso -

semanario, higienízaci6n de talleres, fábricas y minas, conve

nios industriales, Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje, in-

demnizaciones, etc. 

Mac!as expresó en relación a la huel~a lo siguiente, asevera -

el Autor Trueha Urbina: 

"Ahora vamos a este caso: han subido el precio del -

producto que se está fabricando, los salarios al es-

tipularsc, deben venir a fijar precisamente la base 

para la retribución del trabajador, ha subido el pr~ 

dueto de una manera considerable, las ganancias que 

está obteniendo el industrial son exageradas; enton-

ces viene el conflicto, entonces viene el medio de -

la huelga con el objeto de obtener éstos y aqu! tie-

nen ustedes establecidas, reconocidas las huelgas, y 

verán ustedes como el C. Primer Jefe se ha preocupa-

do de una t:.anera especial sobre el particular, J. van 

ustedes a o!.rlo: 

=na:>, L\ !-IUE[G;""· (29! 

(29 l Trueba Urbina, Alberto. - 'E'>'Cl= DE IA Hl.IELCA" Cfl. Cit. 
P~. 113 y U4. 



85 

El proyecto del Cap1tulo "Trabajo y Previsi6n Social" se di6 a 

conocer el 13 de Enero de 19.J.7; participaron en la elaboración 

del mismo los diputados Past0r Rouaix, Mac!as, De los Ríos y -

Otros, lográndose arquitecturizar el ideal del pueblo trabaja-

dar en el más trascendental de loo Art!culos Constitucionales -

como lo es el 123, estableciéndose por primera vez en el mundo 

un patr6n a las nuevas Constituciones que catalogarían "Dere--

chos Sociales". 

El Constituyente de Querétaro de 1!!17 1 concluy6 estipulando las 

siguientes disposiciones en torno a la Huel9a; nos continüa co

mentando el Autor Trueba Urbina: 

"Artículo 123.-

xvrr Las Leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y patrones las huelgas y los paros. 

XVIII Las huelgas ser§n lícitas cuando tengan por

objeto conseguir el equilibrio entre los di

versos factores de la producci6n, armonizan

do los derechos del trabajo con los del capf 

tal. En los servicios pGblicos ser§ obligat~ 

ria para los trabajadores dar aviso con diez 

días de anticipaciOn, a la Junta de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, de la fecha señalada para 

la suspensi6n del trabajo. Las huelgas ser§n 

consideradas camo ilícitas, 1inicamente cuan

do la :mayoría de los á:uelguistas ejerzan ac-



tos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra cuando ~ 

quállas pertenezcan a los establecimien-

tos o servicios que dependan del Gobierno. 

Los obreros de los establecimientos fabr~ 

les, militares del Gobierno de la Reptlbli 

ca no estarán comprendidos en las dispos.f. 

cienes de esta fracci6n, por ser asimila-

dos al Ejército Nacional. 

XIX Los paros ser4n lícitos llnicamente cuando 

el exceso de producci6n haga necesario -

suspender el trabajo para mantener los 

precios en un límite costeable, previa a-

probaci6n del Consejo de Conciliaci6n y 

Arbitraje". (3Cli 
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A los Constituyentes de Querétaro corresponde el título leg1ti 

mo de creadores del derecho de asociaci6n profesional y del d~ 

recho constitucional de huelga. Son los forjadores de la prim~ 

ra Constituci6n del mundo que consagra derechos sociales que 

tienen por objetivo impedir la explotaci6n del hombre por el 

hombre y, en consecuencia, humanizar la producci6n econ6mica. 

Estos nuevos derechos naturales del hombre que garantizan su -

subsistencia decorosa y reivindican los derechos del Trabajo -

(JOi Trueba Urbina, Alberto.- "EVOID:ICN DE IA H!ELG'\". Cb. Cit. Mg. 
U1y128. 
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frente al Capital son las Garant!as Sociales. 

A través de su evoluci6n, la huelga se transform6 de ñecño de

lictuoso en acto jurtdico, en derecha colectivo de los trabaja

dores, Y la facultad de suspender las labores en las empresas -

qued6 protegida legalmente sin peligro de rescisi6n del contra

to de trabajo. 



CAPITllLO SEGllt!DO 

CONCrPTO DE LA HUELGA 

Al DEFIN!f.ION DF LA HUELGA 
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CONCEPTO DE LA HUELGA 

Al DEFINICION DE LA HUELGA 

Para continuar el estudio relativo a uno de los fen6menos más 

:il'I!portantes de toda época, en cuanto representa un medio para 

la oñtenci6n de derechos pertenecientes a una clase social 

-clase trabajadora- por mucho tiempo olvidada, se considera -

conveniente exponer el concepto de lo que es 11 LA HUELGA,.. 

En la antiguedad, este concepto es completamente desconocido -

debido a la inexistencia de relaciones entre capital y trabajo 

sin embargo, no se pueden negar corno antecedentes materiales -

para la formaci6n de dicho concepto las luchas que en aquel -

tiempo se desarrollaron como consecuencia del trato inhumano -

a que estaban sometidos los que desE?It1.peñaban una labor a favor 

de otro, l~chas sangrientas que a trav~s de la Historia const! 

tuyen las bases y fundamentos para la afirmaci6n de un derecho 

social como lo es el Derecho de Huelga. 

Tomando en consideraci6n los principios de la lógica en sus e~ 

señanzas fundamentales, pod~-mos afirmar que si el t~rmino "co~ 
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cepto" es la representación mental o ideal de lo que captamos 

del exterior por las notas o caracter!sticas de determinado o~ 

jeto que lo singulariza o dife.renc!a 1 as! el fenómeno social -

que designamos con el vocablo ~huel~a" en su concepto, presen

ta notas distintivas que lo particularizan a pesar de que en -

las definiciones que se den del mismo fen6meno social, exista 

una u otra diferencia que en nada varía o transforma la esen-• 

cia del concepto de huelga. 

Entre las definiciones más ca.upletas se encuentran las de los 

siguientes Autores: 

Manuel Alonso Garcta, nos dice: 

"La huel~a, es el acto de perfección de un confliS. 

to de trabajo, de naturaleza colectiva y econ6mica 

que consiste en la cesación del trabajo, llevada a 

cabo de rianera libre y colectivaP. (311 

De la citada def inici6n se desprenden los siguientes elemen---

tos: 

lo. La Huelga supone la cesaci6n del trabajo, 

2o. La cesaci6n del trabajo ha de ser voluntario, y co-

lectivo. 

3o. La finalidad ha de radicar en la realidad de una l~ 

l311 Buen Lozano, Nestor de.- "DE!ID:llD DEL 'l'WIBhJO". 'll:rlD II.. Eili.
rorial Porrúa, S.A • .)léxico. D.F • .1977. Plig. 736. 
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cha o enfrentamiento con el empresario, con el pr~ 

p6sito de mejorar las condiciones de trabajo en 

cualquiera de sus aspectos. 

Manuel Alonso Olea, la de.fine como: 

"La cesación colectiva y concertada del trabajo 

por iniciativa de los trabajadores". (321 

Guillermo Cabanellas~ en términos demasiado amplios la canee~ 

tila como: 

"La abstención colectiva y concertada del trabajo 

por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, 

por una asociación gremial, por la mayoría de qui~ 

nes trabajan, en una a varias empresas, con aband~ 

no de los lugares de trabajo con el obieto de ha

cer presión sobre el patrono o empresario, a fin 

de obtener el reconocimiento de una pretensión de 

carácter profesional o con el prop6sito de preser

var, modificar o crear nuevas condiciones labora

les~. (33! 

Rafael Caldera, presenta una definición elemental; 

~La huelga es la suspensi6n concertada del trabajo 

(32! Buen Lozano, Nestor de.- Idém.- P~g. 736. 

(331 Buen Lozano, Nestor de·.- Ibid!!m-.- P~g. 736. 



realizada por un grupo de trabajadores con el o~ 

jeto de obtener alquna finalidad determinada 11
• 

l34) 

Folch Gallart, puntualiza la huelga en forma amplísima: 

•Por huelga debe entenderse la suspensión colec

tiva y concertada de trabajo, realizada por ini-

ciativa obrera, en una o varias empresas, ofi---

cios o ramas de trabajo con el fin de conseguir 

objetivos de orden profesional, político o bien 

manifestarse en protesta contra determinadas ac

tuaciones patronales, gubernamentales y otras" -

l35) 
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Esta definición confundió dos situaciones por solo el patecido 

externo que tienen: La huelga es un medio de lucha del trabajo 

contra el capital y su objetivo tiene que ser restringido. La 

suspensión de labores que decreten los trabajadores como recu~ 

so de lucha contra el Estado es radicalmente distinta de la o-

tra: En primer término nada se opone a una coalici6n obrero P! 

tronal en contra del Estado. Adem~s la suspensión de labores 

como medio para modificar el orden jurídico político de un Es

tado es un acto delictuoso y el Derecho Penal debe sancionarlo 

puede tener éxito, en cuyo caso será una revoluci6n triunfante 

( 341 Cueva Mario, de la. - "DEREn!O MEla:Q\ID DEL 'l'RAw.JO". 'ltm> II. E
ditorial Porr1la, S.A. Méx.iex>. D.F. 1960. Plig. 786. 

lJS) cueva Mario, de la.- "DEREn!OMEX!o.N:J DEL TAABl\JO" CIJ. Cit. Pág 
786. 
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pero siempre será ~n acto contrario al orden jurídico. 

Ahora bien, la definición de la huelga corno instituci6n regla

mentada por el Derecho, no puede contener una situacídn contr! 

ria al orden jurtdico. 

Rueck y Nipperdey, propusieron la siguiente exposici6n: 

"La Huel9a es la suspensidn colectiva y concertada 

del trabajo llevada a cabe por un n1lrnero consider!!_ 

ble de trabajadores, en una empresa o profesi6n e~ 

mo medio de lucha del trabajo contra el capital y 

con el propósito de reanudar las labores al obte-

ner el éxito o terminar la lucha". {36). 

Se encuentran en esta definici6n los siguientes elementos: 

lo. La huelga es la suspensión del trabajo realizada sin 

el consenti.llliento del empresario. 

2o. La suspensi6n de labores ha de ser consecuencia de -

un plan previo y debe llevarse a cabo por un namero 

importante de trabajadores. 

Jo. Es esencial la presencia de un fin que responda a la 

idea de lucha del trabajo contra el capital. 

4o. Los trabajadores han de tener la intenci6n de reanu-

dar las labores tan pronto se alcance el fin o se --

(36) Cueva Mario de la.- "DEREDJO ME:XICAN::> DEL TRFIBr.JO". a:i. Cit. 
Pág. 786, 
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ponga t1'rmino a la lucha, 

Walter Naskel menciona un razonamiento m~s conciso: 

"La Huelga es la suspensi6n colectiva del trabajo 

llevada a cabo por una pluralidad de trabajadores 

con el prop6sito de alcanzar mejores condiciones 

de trabajo". (371 

Esta definici6n enmarca los siguientes elementos: 

lo. La huelga es la suspensión del trabajo, realizada -

con la intenci6n de suspender la vigencia de los -

contra tos de trabajo, no es una notificación de te~ 

minaci6n de las relaciones de trabajo. 

20. La suspensión ha de proceder de una pluralidad de 

obreros, la suspensión realizada por un solo obrero 

no es suficiente, tampoco requiere que sean todos -

los obreros. 

Jo. La suspensión de actividades ha de ser un acto ca-

lectivo producto de un acuerdo y llevada a cabo se-

gtln un plan. 

4o. La existencia de una finalidad es de esencia en la 

huelga y consiste en obtener mejores condiciones de 

trabajo, sea conservando las vigentes cuando el em-

(37 l cueva Mario de la. - "DERrolO MEXICl\NO DEL TRABAJO" Cb. Cit. -
Pág. 786. 
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presario pretende reducirlas o mejorándolas para el 

futuro. 

So. La suspensi6n de laóores es el medio para obtener -

el fin. 

Lyon-caen, Gerard y Ribettes Tillll.et 1 Jeanne 1 exponen: 

RLa huelga consiste en la cesaciOn colectiva del -

traóajo con el objeto de ejercer una presi6n sobre 

el empleador con un fin profesional" (38) 

Riva-Sanseverino, Luisa sostiene: 

"La huelga es la abstenci6n concertada del trabajo 

para la tutela de un inter~s profesional colecti-

vo". (391 

Rivera, Jean y Savatier Jean comentan~ 

"La huelga es la cesación concertada del trabajo -

por los asalariados, con el objeto de obligar al -

empleador, por este medio de presión, a aceptar su 

punto de vista sobre el problema objeto del liti~ 

gio". (401 

En el campo del Derecho Laboral Mexicano, diversos autores flan 

elaborado definiciones de la nuelga, que ayudan a aclarar este 

tJSI Buen Lozano Nestor de.- "DEREXHJ DEL '.l:RABAJO" Cb. Cit. Pág.736, 

(391 Buen Lozano Nestor de.- "DERrolO DEL TRAMJO" Cb. Cit, Pág.736. 

(401 Buen Lozano Nestor de.- "DEREXllO DEL TPJ\ll1'.:JO" CD. Cit, P!ig, 736, 



concepto. As! mencionamos las s~guientes: 

Castorena J. Jes1ls, señala que~ 

"La huelga es la suspensi6n del trabajo concertada 

por la mayorta de los trabajadores de una empresa 

o de un establecímiento para defender y 10ejorar --

las condiciones de traóajo propias, o las ajenas -

de una colectividad de trabajadores" (411 

Esta definiciOn menciona los si9'tlientes elementos: 
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1o. La suspensi6n del trabajo, o sea que no es un abando

no de trabajo que tenga como causa la te.noinaci6n de 

la relaci6n de trabajo, sino que es ,;na suspensi6n 

temporal del trabajo. 

2o. Concertada, es decir acordada la suspensi6n del trab! 

jo. 

Jo. Mayor!a de trabajadores de una empresa, es decir la -

mitad más uno de esos trabajadores acuerdan la suspe!l 

si6n de labores. 

4o. Defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

trata de modificar el contenido de sus contratos a de 

que se cumplan, m!s claramente exigen el cumplimiento 

de la obligaci5n del patr5n de otorgar co'ndiciones -

justas de trabajo. 

(_411 Castorena J. Jes!ls-.- ".1!1'.'ml\LIEDEREillO.OBREro". Sin Ell.ilor. ~ 
c:!Ds Reservad::>s. Méxiex>. 1984. Pág. 301. 



96 

So, condiciones de trallajo propias o las ajenas de una c~ 

lectividad de trabajadores, indica el interés propio 

como el solidario. 

Baltasar Cavazos Flores, propone que: 

"La lruelga es la suspensión legal y temporal del tra

bajo llevada a caóo por 11na coalici6n de traéajadores -

en defen~ de sus interese~ comQ.nes". (421 

Se desprenden los siguientes elementos de la antes citada: 

10. Toda huel9a implica necesariamente una suspensión de 

labores. 

20. Esa suspensión debe ser legal o sea que debe ajusta~ 

se a los requisitos que marca la ley. 

3o. La suspensi6n debe ser temporal, ya que en caso con

trario estar!amos frente a un cierre de empresa, 

4o. Tiene que ser acordada y llevada a cabo por una coa-

lici6n de trabajadores en defensa de sus intereses -

comunes. 

So. Dicha coalici6n deber4 ser en todos los casos, mayo-

ritaria. 

Nestor de Buen Lozano, señala que: 

"La huelga es la suspensión de las labores de una 

(42f Cavazos Flores· Baltasar-,- "LAS l!UJ':LGAS Y EL DERECHO DEL TRA 
BAJO". Editorial JUS, S.A. México.D.F. 1976. P~g. 13. -



empresa o estab1ecimiento, decretada por los trab~ 

jadores, con el objeto de presionar al patr~n para 

la satisfacciOn de un interés colectivo" (431. 

Los elementos de la anterior deLinición son: 
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lo. La huelga es la suspensi6n de las labores en una em-

presa o establecimiento. 

2o. Decretada por los trabajadores. 

Jo. Con el objeto de presionar al patrón para la satis-

facci6n de un interés. 

Mario de la cueva, define: 

"La huelga es el ejercicio de la facultad legal de 

las mayorías obreras para suspender las labores en 

las empresas, previa observancia de las formalida-

des legales, para obtener el equilibrio de los der~ 

chas o intereses colectivos de trabajadores y patre._ 

no". (44) 

Esta definici6n reproduce los siguientes elementos: 

lo. La huelga es el ejercicio de una facultad legal, se 

distingue por esto la huelga de una situaci6n de he

cho. 

t43) Buen Lozano Nestor, de.- "IEREXlD DEL TRA!l1'JO" cti. Cit. Pág. 
738. 

( 4 41 cueva Mario, de la. - "DERED!O MEXI= DEL TRA!l1'JO". et>. Cit. 
Pág. 788. 



98 

2o. De las mayorías cbreras para suspender las labores 

en las empresas, por mayoría de trabajadores debe 

entenderse la mitad más uno del total de los trab~ 

jadores en cada una de las empresas en que hayan -

de suspenderse las labores. 

3o. Respecto de las for10alidades legales, cabe hacer -

notar que la huelga está únicamente protegida cuaE 

do se ejecuta previa observancia de los procedi---

mientes estatutarios~ 

4o. Para obtener el equilibrio de los derechos o inte

reses colectivos de trabajadores y patrona, con é~ 

to se satisfacen los requisitos del Art!culo 123 

Constitucional. 

Euquerio Guerrero L6pez, vierte la siguiente opini6n al respes 

to: 

"La huelga es la suspensi6n del trabajo realizado -

por todos o la mayor parte de los trabajadores de -

una empresa, con el prop6sito de paralizar las lab~ 

res y en esa forma presionar al patr6n a fin de ob

tener que acceda a alguna petici6n que le han form~ 

lado y que los propios huelquistas consideran justa 

o cuando menos conveniente". (451 

(45] Guerrero L6pez, Euquerio.- ~DE DERroID DEL TAAB11JO". E-· 
ditorial Porr1la, S.A. México. D.F. 19.76. Pág. 338. 
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Contiene esta definición los siguientes elementos: 

1o. La hue~~a, como la suspensión del trabajo realizada 

por todos o la mayor parte de una empresa. 

2o. Con el propósito de paralizar las labores. 

Jo. De esa forma presionar al patr6n a fin de obtener -

que acceda a alguna petici6n que le han formulado y 

que los propios huelguistas consideran justa o cuaE 

do menos conveniente. 

Nicolás Pizarro SUárez, menciona: 

"La huelga es la suspensi6n temporal del trabajo, 

resultado de una coalici6n obrera-acuerdo de un 

grupo de trabajadores para la defensa de sus int~ 

reses comunes- que tiene por obieto obligar al -

patr6n a acceder a sus demandas y conseguir así -

un equilibrio entre los diversos factores de la -

producci6n armonizando los derechos del Trabajo, 

con los del Capital". (461 

Presenta esta definici6n, lo siguiente' 

io. La huelga es la suspensi6n temporal del trabajo, o -

sea que s6lo suspende los efectos del contrato de --

trabajo por todo el tiempo que aquélla dure sin ter

minarlo ni extinguir definitivamente los derechos y 

( 4 6 l cueva, Mario de la • - "IlEREXJIO MElCD'.:1illO DEL TRABl\JO". Cb. Cit. Pág. 
787. 
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obligaciones que del contrato emanen, terminado ese 

estado de huelga, los trabajadores huelquistas tie-

nen derecho a ser reinstalados en sus labores. 

2o. Res.ultado de una coalici6n obrera, o sea que es la 

acción concertada de un grupo de trabajadores para 

la defensa de sus intereses. 

Jo. Que tiene por objeto obligar al patrón a acceder a 

sus demandas, o sea que no se refiere restrictiva--

mente a demandar lo ya obtenido sino que también a-

barca nuevas posibles conquistas de condiciones ju~ 

tas. 

4o. Conseguir as! un equilibrio entre los diversos fac

tores de la producci6n armonizando los derechos del 

trabajo con los del capital, 

Esta definici6n tiene la ventaja de señalar el objetivo de la 

huelga de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 123 Constit~ 

cional. 

Armando Porras y L6pez, a manera de ensayo ofrece la siguiente 

concepción: 

"La huelga es una manifestación de la lucha de cla-

ses, consistente en la suspensi6n colectiva del tra-

bajo por un grupo de trabajadores en virtud del der~ 

cho de autodefensa•. t4 71 

(4 71 Porras y L6pez, Armando, - "DEREXXJ MEXI:Cl\00 DEL TRABAJO". F.dite_ 
ríal Textos Universitarios, S.A. Mllxioa. D.F. 1.975. ~. 227. 
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En este concepto se encuentran los siguientes elementos: 

lo. La huelga es una manifestaci6n de la lucha de clases, 

ef ectivarnente la huel~a siempre ha surgido a través 

de una lucha de clases en busca de la reivindicaci6n 

de sus derecóos. 

2o. Consiste en la suspensión colectiva del trabajo, es 

decir, el trabajo s6lo se interrumpe temporalmente y 

además si e.xiste contrato de trabajo, solo se suspe~ 

de, no se termina. 

3o. La lleva a cabo un grupo de obreros, naturalmente se 

trata de un grupo mayoritario. 

4o. Es un derecho de autodefensa, tienden a lograr la d~ 

fensa de sus propios intereses. 

Alberto Trueba Urbina ilustre tratadista, ha sostenido diversas 

definiciones a trav~s de los estudios que ha elaborado respecto 

al tema que tratamos¡ al referirse a la huelga como un derecho 

social, a la luz de la Teoría Integral considera que no s6lo -

tiene una funci6n proteccionista de los trabajadores, sino rei

vindicatoria de los derechos del proletariado, pues a través de 

la misma puede obtenerse el pago de la plusvalía medianta la s~ 

cializaciOn de los bienes de la producci6n, lo cual traer!a a -

la vez la supresi6n de régimen de explotaci6n del hmnbre por el 

hombre. 

Por consiguiente, sostuvo en el Tercer Congreso de Derecho del 

Trabajo y Previsi6n Social: 



"Que la huel~a es un derecho de autode.fensa de la 

clase obrera con carta de ciudadanía en la vida -

poli.ti.ca mexicana desde el ltlomento en que fué el~ 

vada a la más alta categor1a jurídica de Derecho 

Constitucional." (.49! 
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El concepto antes referido lo atacó el Li.cenci.ado Manuel Marván 

afirmando: 

"Que esto indicaría que nuestra Legislac16n Obrera 

ha permitido a los trabajadores el sustraerse a la 

función jurisdiccional del Estado, para resolver a 

trav~s de la huelga, los problemas de aplicación -

del Derecho y de los Contratos, lo cual es 

so'. (491 

fal--

Al respecto consideramos que el Maestro Trueba Urbina, aport6 un 

excelente concepto al afirmar, que la huelga es un Derecho de A~ 

todefensa de la Clase Obrera. 

El citado Tratadista, posteriormente en su obra La Evolución de 

la Huelga, justificó la posibilidad de la coexistencia de la au

todefensa de los trabajadores por medio de la huelga frente al -

Estado y aclaró: 

"Dentro de la teor!a general de la lucha de clases, 

la huelqa, el boicot, el sabotaje, son formas de a~ 

(481 Porras y U5pez, Armando.- Ob. Ci.t. Pág. 226. 

(49) Porras y L6pez, Armando.- Ob. Cit. Pág. 226. 



todefensa que se utilizan para combatir la supe-

rioridad ecan6mica de los patrones. En otro orden 

de ideas, la autode.Lensa obrera por medio de la -

huelga no es una manifestaci6n de venganza primi

tiva, sino f6I'l'llula jur!dica indispensable para e~ 

locar a los débiles en un mismo plano de igualdad 

frente a los detentadores del poder econ6mico". -

(501 
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Por otra parte, en su obra Nuevo Derecho del Trabajo, define: 

"La huelqa es la suspensi6n de lalx>res en una ~ 

presa o establecimiento con objeto de conseguir -

el equilibrio entre el Capital y,el Trabajo, obt~ 

ni~ndose un mejoramiento de las condiciones labo-

rales y el consiguiente mejoramiento econ6mico, -

específicamente en el contrato colectivo de trab~ 

jo que en esencia es un instrwuento de lucha de -

la clase obrera para crear en el mismo un derecho 

aut6nomo en favor de los trabajadores, dentro del 

régimen capitalista•. l511 

En relación con esa definici6n, cabe decir que la misma, acoge 

el objeto que estableció el Constituyente en la Fracción XVIII 

t50l Trueba Urbina, Alberto.- "IMlI.lJClai DE IA ll!IElG\". Ellitorial E
diciones Botas. .México .D.F. .19 50. Páq. J.35. 

{511 Trueba Urbina, Alberto.- "MIEi.O DEREOI) DEL TRAB7\JO".Ellitorial 
l.'l:>rrÚl, S.A. México. D.F. 1975. Pág. 368. 
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del Arttculo 123 de nuestra Carta Magna. 

Por Ciltimo, debe señalarse la definici6n que contiene la Ley F~ 

deral del Trabajo en vigor, comentada por el Maestro Trueba Ur

bina, y que a nuestro parecer ña quedado claramente estructura-

da en la forma que sigue: 

"La huelga es un Derecóo Social Econ6mico cuyo e-

jercicio le pe:anite a los trabajadores alcanzar -

mejores condiciones de trabajo prestaciones y sa

larios, y en el porvenir sus reivindicaciones so-

ciales•. (52! 

Opinamos que las diversas definiciones que hemos presentado de 

tan eminente jurisconsulto, cada una desprende un elemento ese~ 

cial del concepto de huelga, y a la vez al ir sufriendo varian-

tes ha logrado estructurar un verdadero concepto que contiene -

el sentir de la clase trabajadora respecto al instrumento de --

huelga. 

Una vez analizadas las distintas definiciones que nos ofrecen -

los estudiosos en Derecño Laboral, podemos comprobar que no e-

xiste una definici6n exclusiva, sino que la mayoría de ellos en 

una fo.r::ma u otra, tienden a presentar los mismos elementos que 

debe contener la definici6n de huelga. 

(52} Truel'la Urbina, Alberto y Trueba Barrera Jorge.- "IEi FEIE
AAL DEL TIWl1>lO DE .1970°. Re!onna Procesal de 1980. Ellitorial I\:lrrQa 
Héxia:>. D.F. 1961. P¡jg. 198. 
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A conti.nuaci6n se presenta una s.tntesis de los elementos que se 

consideran esenciales para enunciar nuestra propia defini

c16n: 

1o. La huelga es una suspensión del trabajo, o sea que -

no es un abandono de trabajo, que tenga corno conse-

cuencia la tenninación de la relación de trabajo, s~ 

no que interrwnpe los efectos del contrato de traba

jo, sin tenninar ni extinguir definitivamente los d~ 

rechos y obligaciones que del contrato emanen, termf 

nado ese estado de huelga, los trabajadores huelguie 

tas tienen derecho a ser reinstalados en sus labo---

res. 

2o. Debe ser una suspensión legal, o sea que debe ajus

tarse a los requisitos que marca la Ley. 

Jo. Debe ser una suspensi6n temporal, o sea que el trab~ 

jo se interrumpe temporalmente, ya que en caso con

trario estaríamos frente a un cierre de empresa. 

4o. Acordada y llevada a cabo por una mayoría de trabaj!!_ 

dores, es conveniente señalar la existencia de una 

mayoría huelguista para que la suspensión de labores 

quede legalmente protegida. 

Por mayorta de trabajadores debe entenderse la mitad 

mis uno del total de los trabajadores en cada una de 

las empresas en que se han de suspender las labores. 
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So. Que tiene por ohjeto la defensa y mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, es decir que la huelga finca 

su objeto en el reconocimiento de un derecho tanto en 

el interés propio como en el solidario, as! como el -

de preservar, m:>díficar o crear nuevas condiciones l~. 

borales. 

De acuerdo con los elementos que se han analizado, se propone -

la siguiente definición: 

"La huelga es una suspensión temporal del trabajo, 

acordada y llevada a cabo por una mayoría de tra~ 

jadores, que tiene por objeto la defensa de sus d~ 

rechos e inte~eses colectivos, con el propdsito de 

preservar, modificar o crear nuevas condiciones l~ 

borales". 

Bl EL CONCEPTO DE LA HUELGA A TRAVES DE 

SU OBJETO. 

Una vez expuestas las diversas definiciones de los jurisconsul

tos de Derech.o en Materia Laboral, cabe destacar que las mismas 

han sido acogidas tratando de desentrañar el contenido de nues

tra Carta Magna al establecer como objeto primordial de la bue!. 

ga el de •conseguir el equilibrio, entre los diversos factores 
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de la producción•. 

Para comprender esa disposición, debemos dejar aclarado, ¿cu~-

les son los diversos factores de la producción? y para detenni

narlos acudilnos al campo de la Economía Política. 

Los economistas de la Escuela Cl~sica 1 distinguieron dos facto

res fundamentales en el proceso productivo: el trabajo y el ca

pital fijo o tierra. 

A trav~s de ellos eXplicaron la mecánica por la que se desenvo.!_ 

vi6 la producción. De ambos factores, llamaron al trabajo ele-

mento activo y al capital-tierra, elemento pasivo. 

Posteriormente los tratadistas iban a adoptar la célebre divi-

si6n tripartita de factores y as!, junto al trabajo, el papel 

que desempeñaba el factor tierra o naturaleza se diferenci6 del 

que desempeñaba el capital. 

Algunos autores consideran que cualquier cosa que contribuye a 

la producci6n es un factor de la producción, y que: 

"Agrupar a los factores de la producción bajo tres e~ 

cabezamientos generales: La tierra, el trabajo y el -

capital, no significa gran cosa. Supone que toda esp~ 

cie de trabajador, ya sea empresario, médico o pe6n -

ha de ser incluido bajo el encabezamiento de trabajo. 

Supone también que se puede diferenciar la tierra del 

capital, aunque a una compañ!a de ferrocarriles o a -

una compañía propietaria de muelles le serta difícil 

lograr esta distinción y bajo el encabezamiento de C!!_ 
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pital, quedan agrupados los factores más diversos 

desde almacenes. liasta camiones y aceites lubrica!!. 

tes•. (531 

A estos tres factores los te6ricos han venido a agregar la or

ganizaci6n, factor de características propias, a la que no to

dos consideran como esencial o primario en la producci6n. 

Se integra as1 el siguiente cuadro clasificador de los facto-

res de la producción: 

Tral:ajo Rutinario ••••••••••• ; • • • Trabajo. 

Tral>.ljo de Iniciativa ••••••••••• Organizaci6n. 

Fijo ............................ Naturale:a. 

De PréstaiJ:> ••••••••••••••••••••• C>pital. 

Para el pensamiento econ.Smico .marxista, la posici6n de la econe.. 

.m!a clásica en cuanto a los factores de la producción es part1-

(53) Doml'.nguez Vargas Sergio. - "TEl:l!lIA El:IN:MIC'I". E:iitorial PorrtB, 
S.A. )l;xico. D.F. l!l72. Pál;¡. 49. 
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Por otra parte, Segal dice: 

"Según la teor!a de las tres fuentes de la renta, 

el valor de las mercancías está constitu!do por -

la cooperación del trabajo,de la naturaleza y del 

capital, cada uno de ellos es indispensable para 

la producci6n. As! es gue cada uno de ellos reci

be su parte del producto creado gracias a la ac-

ci6n conjunta. El obrero cobra por su trabajo, s~ 

lario; el capitalista recibe por los "servicios" 

de su capital el beneficio y el propietario terri 

torial la renta por 11 los servicias" proporciona-

dos por su tierra. 

Agrega: 

Marx ha desenmascarado la leyenda de las tres 

fuentes independientes de la renta. Enseña c6mo 

las rentas de todos los explotadores cualquiera -

que sea el reparto no tiene más que una fuente: -

La Plusvalía" (54]. 
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No nos corresponde discutir la validez de una u otra teor!a. 

Lo que es claro para nuestro estudio, es que la fracci6n XVIII 

del Artículo 123 Constitucional evidentemente se basa en la --

(54 J P izarro Suárez Nicol.!is. - "LA llUl'l.GI\ EN EL llEREOlO MEXICTINJ". 
Editorial CUl.tura, S.A. ~<X>. D.F. 1938. P~s. 56 y 57. 
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teor!a econ6mica bu~guesa de los medios de producci6n, consid~ 

randa como tales al Capital y al Trabajo. Y si no se menciona 

al tercer factor, es debido a que nada tiene que ver en este 

caso con el problema de la huelga. 

Surge sin embargo una cuesti6n importante que no debemos dejar 

pasar por alto: LOs factores de la producci6n, en t~rminos ge

nerales son el capital y el trabajo, expresados de manera gen! 

rica, pero la huelga es un fen6meno concreto que ocurre dentro 

de una empresa y entonces se re!<!uiere concretar aquella gener~ 

lidad para sostener que los factores de la producción, capital 

y trabajo, están representados, en cada caso por determinado -

patr6n y por los trabajadores que laboran a su servicio. 

En consecuencia los factores de la producci6n a que se refiere 

nuestro estudio, no son otros que el trabajador como factor 

trabajo y el patr6n como factor capital, de tal manera cabe S!:_ 

ñalar lo que debemos entender por trabajador y por patr6n: 

TRABAJADOR: Es la persona f!sica que presta a otra, f!sica 

o moral, un trabajo personal subordinado. 

Entendiándose por trabajo toda actividad hwn.ana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparaci6n técnica -

requerido por cada profesi6n u oficio. 

PATRON: Es la persona f !sica o moral que utiliza los -

servicios de uno o varios trabajadores. 

Una vez que han sido determinados los factores de la producci6n 
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debemos proseguir. Ahora toca preguntar' ¿En qué consiste el .!!. 

quilibrio entre los diversos factores de la producción? 

Debemos decir que se trata de un equilibrio relativo, no per-

fecto. En el fondo se trata de un equilibrio que impide el su~ 

gimiente de dificultades serias, y es lógico que para que la 

huelga consiga el restablecimiento de ese equilibrio, se nece

sita que él mismo haya sido destruido. 

Resulta que el equilibrio entre el Capital y el Trabajo, se o~ 

tiene en el contrato colectivo de trabajo, el cual debe conte

ner un derecho individual del trabajo, un derecho protector de 

las mujeres y de los menores y una previsión social justos so

lamente entonces significar~ un aut~ntico equilibrio entre el 

Capital y el Trabajo: cuando falte este derecho justo, el equ~. 

librio ser~ formal. Cuando trabajadores y patronos llegan a un 

entendimiento, la cuesti6n queda resuelta, pero el problema se 

agudiza si son las Juntas de Conciliación y Arbitraje las que 

deben fijar el contenido del contrato colectivo. 

El Derecho del Trabajo y los Contratos Colectivos deben propoE 

cionar a los trabajadores una existencia acorde con la digni-

dad de la persona humana y en esta idea radica el equilibrio -

de los factores de la producci6n. 

Por eso afirmamos que el derecho de huelga se genera cuando e

xiste un desequilibrio entre los factores de la produccidn y 

la huelga surge para establecer la armonía que se ha destruido 
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o que no ha existido. La huelga nace si se reGnen dos condici~ 

nes fundamentales: 

lo. La existencia de un conflicto colectivo, el dese-

quilibrio. 

2o. Y que se encuentre interesado en la soluci6n de e-

se conflicto, el factor trabajo de la empresa. 

Se desprende entonces que hay desequilibrio cuando no hay Con

trato Colectivo de Trabajo en la empresa, o Contrato Ley en la 

industria o en la rama econ6mica de una regi6n o del pa1s¡ 

cuando habiéndolo se viola¡ cuando se ha cumplido el plazo pa

ra pretender su revisi6n; cuando no se cumplan las disposicio

nes legales en materia de participaci6n de las utilidades¡ 

cuando se apoya una huelga l!cita. En los cuatro primeros ca-

sos la armonta entre los factores de la producci6n se logra m~ 

diante la celebraci6n, el cumplimiento y la revisi6n del con-

trato colectivo de trabajo¡ en el cuarto caso, por la soluci6n 

'del conflicto en cuyo apoyo se declar6 la huelga. 

El Contrato Colectivo de Trabajo que permite buscar y estable

cer dicho equilibrio en forma dinámica, es el instrumento fun

damental de la huelga. La noci6n de equilibrio tiene un conte

nido econ6m.ico y social, y el contrato colectivo s6lo es la -

f6rmula jur1dica que lo establece, preserva, garantiza y modi

fica en la medida de las necesidades reales de las fuerzas pr9_ 

ductivas. 
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La Constituci6n Polttica de los Estado~ Unidos Mexicanos, fija 

fundamentalmente en su Articulo 123 los derechos de los traba

jadores frente a los patrones y la Ley Federal de1 Trabajo re

glamenta y amplía las disposiciones aonstitucionales, que con

signan las condiciones mínimas de prestaci6n del servicio de -

manera que trabajadores y patrones no po~rán en ning~n caso -

concertar un contrato en condiciones menos favorables a los 

trabajadores. Es evidente que no sólo contractualmente pueden 

fijarse condiciones más favorables para los trabajadores sino 

que existe la obligación por parte de los patrones de aceptar 

el mejoramiento reclamado por los obreros, hasta donde las ca~ 

diciones de las industrias lo permitan. 

La huelga responde a un ideal de Justicia social y tiene como 

mira regular las relaciones entre las dos clases en pugna. TO

da vez que las leyes se han encargado de fijar cuáles son los 

derechos del factor de la producción trabajo y cuáles los del 

capital. 

Los motivos legales de la huelga son, genéricamente el establ~ 

cimiento o reestablecimiento del equilibrio en las relaciones 

de trabajo. Espectficamente en: 

a) Obtener la celebración del Contrato Colectivo: 

bl Practicar la revisión del mismo; 

el La obtenci6n y revisi6n del Contrato Ley; 

dl Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales -
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en materia de participaci6n de los trabajadores en -

las utilidades de la empresa; 

el Exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo o Con

trato Ley en los casos en que su violaci6n produzca 

el desequilibrio laboral; y 

fl El apoyo a otra huelga, caso conocido como huelga por 

solidaridad. 

La aplicaci6n de los preceptos legales consagrados en nuestro 

derecho me.Xicano del trabajo, da una oportunidad a la clase o

brera organizada para luchar por su mejoría constante y a la -

vez propicia el desarrollo democrático que permite igualar las 

fuerzas y poder econ6mico del capital con la fuerza del traba

jo organizado. Es una manifestaci6n de la lucha de clases con 

un objetivo concreto y determinado, como es el de hacer valer 

el derecho de los hombres que trabajan para obtener condicio-

nes justas en la prestaci6n de servicios y una participaci6n -

equitativa en el resultado de las tareas productivas. 

Afirmamos entonces que el "equilibrio" no es otro que la exis

tencia de las mejores condiciones posibles de trabajo hasta -

donde el estado econ6mico de las negociaciones lo permita, y -

derechos de los trabajadores que consisten precisamente, en -

que todo estado econ6mica bonancible debe corresponder, igual

mente un mejoramiento en las cond"iciones de trabajo. 

Los trabajadores tienen derecho a que se mejore en su provecha 
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las condiciones de prestaci6n del servicio y que cuando la si

tuaci6n de una industria o de una empresa lo pennita, la demaa 

da de los trabajadores debe tenerse por justificada y que, si 

el patr6n se niega a otorgar ese mejoramiento, las autoridades 

del trabajo, al serle sometido para su resoluci6n el conflicto 

no sólo pueden, sino deben, analizando la situaci6n de la em-

presa o industria, fijar las condiciones de prestaci6n del seE 

vicio. 

Considerando la situaci6n de México en 1920 y en el momento a~ 

tual ¿Llenaría el estado mexicano su papel de regulador de las 

relaciones entre los dos factores de la producci6n, si hubiera 

fijado las normas para esa regulaci6n en 1920, y más tarde, al 

sobrevenir cambios fundamentales, se abstiene de toda intervep 

ci6n? ¿Podría hablarse de regulación, si las normas que se -

dictaron en una época son notoriamente inadecuadas para la nu~ 

va situaci6n?. 

Se precisa que la situaci6n de México en 1920, comparada con -

la actual, son totalmente diferentes en virtud de que la regu

laci6n laboral de esa época resulta notoriamente inadecuada pa 

ra la nueva situación, por tal motivo se ha adoptado que el e~ 

tado se vea obligado a intervenir a medida que van cambiando -

las condiciones econ6micas del pa!s y que por tanto a mejores 

condiciones de la empresa, deben corresponder también mayores 

beneficios para los trabajadores, y si las partes no se ponen 
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O.e acuerdo para fijar esos... benefici.Os, ha de intervenir el es

tado para fijarlos autoritariamente a través de las autorida-

des laborales. 

La intervenci6n del estado en el fen6nieno de la producci6n im

plica un doble principio, por una parte, que los trabajadores 

tienen derecho a que cuando las condiciones de la empresa lo -

permitan, se eleve su nivel de vida, para lo cual habr~n de o

torg~rseles mayores beneficios, y del otro lado que los ll'.mi-

tes de las autoridades laborales para esa fijaci6n consisten 

en el respeto al derecho de las empresas para obtener una uti

lidad proporcional al capital invertido. 

En base a lo establecido y con apoyo en el Artículo 123 Const! 

tucional que fija el m1nim0 de condiciones para los trabajado

res, cuando una empresa no alcance a cubrir ese m!ni.mO de con

diciones, el estado no debe autorizar la apertura de esa nego

ciaci6n, pera cuando las condiciones de la industria mejoran y 

sUs utilidades aumentan, deben fijarse nuevas prestaciones pa

ra los trabajadores, toda vez que en caso contrario, no exist!_ 

r!a el equilibrio entre los factores de la producci6n, ni ha

bría una distribución equitativa de· las utilidades entre di

. chos factores. 

En resthnen, la huelga surge COlllC f6rmula jur!dica de leg!tima 

defensa de la clase trabajadora plenamente justificada frente -

al patrón, en virtud que con ella se persigue la finalidad de 
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conseguir el equilibrio entre los factores de la producci6n, -

que tiene como esencia, cristalizar un derecho justo, distribu

yendo equitativamente los beneficios de la producci6n. 

C) LA HUELGA COMO LUCHA DE 

CLASES. 

Para enfocar este tema debemos recordar que los movimientos 

huelgu!sticos que han surgido en las diferentes épocas de la h~ 

manidad se deben fundamentalmente a la existencia de la propie

dad privada, toda vez que ésta se ha encontrado distribuida in

justamente, originando con esa situaci6n enfrentamientos entre 

las clases sociales. 

Por tal raz6n se considera conveniente destacar las caracterís

ticas que predominaron en los diversos regímenes econ6micos so

ciales: 

La Epoca Antigua se caracterizó por la existencia de la esclavi 

tud; el amo era dueño no s6lo de la tierra y otros medios de -

producci6n sino que también era dueño de los hombres que le tr! 

bajaban, considerándolos como un instrur::.ento de trabajo siendo 

esta la forma m&s oprobiosa de explotaci6n humana. 

Durante la Edad Media, impera el sistema Servil, el terratenie~ 

te, dueño del medio de producción más importante: la tierra, --
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concedía pequeños pedazos de ella a los campesinos, los que en 

cambio se ve1an obligados a trabajar en el terreno que el terr~ 

teniente se guardaba para si. Se advierte en este caso, una ma

yor!a de siervos que no poseen más riqueza que su trabajo, los 

poseedores de la riqueza, los señores feudales que son una min~ 

ría detentan enormes extensiones de tierra y son asimismo due-

ños de todo lo que presenta riqueza sobre aquellas tierras, --

plantas, minerales e inclusive el mismo hombre que mora sobre -

la superficie de la tierra en donde naci6 ~l y sus antepasa---

dos. 

Ahora bien, la época que nos corresponde vivir se caracteriza -

porque impera el régimen capitalista, en él surgen conflictos ~ 

brero patronales lo que le va a diferenciar de los conflictos ~ 

xistentes en las otras épocas. 

Los obreros para poder vivir, necesitan ir a ofrecer su fuerza 

de trabajo al capitalista, ~ste a cambio le paga un determinado 

salario y obtiene gracias a este trabajo ganancias que no van 

a parar a manos de los trabajadores sino a manos de los indus-

triales, es decir que una mayoría de hombres realizó algdn "pr~ 

dueto" con su trabajo, pero un solo hombre se apropió de ellos, 

como consecuencia surgirán los conflictos obrero-patronales. 

En todos los sistemas de producción que hemos referido se expr~ 

sa una cont!nua lucha toda vez que los medios de producci6n es

tán en manos de unos pocos y los dueños de estos medios se apo

óeran del trabajo ajeno o sea que explotan a los trabajadores. 



119 

Ante esta situación el. grupo dominante lucha por reproducir 

constantemente las condiciones materiales y sociales que le pe~ 

miten continuar explotando a la·s trabajadores que carecen de m~ 

dios de producción, y el grupo daroinado lucha por destruir las 

condiciones de su e.xplotaci6n. 

A la situación que produce el enfrentamiento entre dos clases -

antag6nicas-capitalista o burgues!a y obrera o proletariado

que luchan por sus intereses se le llama lucha de clases. 

La lucha entre una clase y otra, comenz6 desde que el maquinis

mo comenz6 a implantarse; el obrero viv1a en la indigencia y en 

la miseria viendo que otros llevaban una vida fel!z. No acerta

ba a comprender porque él que había hecho por la comunidad más 

que el rico ocioso, deb!a ser quien llevara el peso del sufri-

miento, la necesidad le obligaba a vencer el respeto tradicio-

nal a la propiedad y se echó a robar. 

A medida que la industria progresaba, los delitos iban en aume~ 

to, sin embargo, el obrero no tardó en darse cuenta de que con 

el robo no salia ganando nada. El ladr6n pod!a protestar indiv~ 

dualmente, en una forma aislada, contra la estructura social ~ 

perante y la sociedad caía sobre él con todo su peso, aplastán

dole con su abrumadora mayor!a. El robo ~e·presenta en este ca

so como la forma más primitiva de protesta, por esa circunstan

cia no lleg6 jamás a ser reflejo general del espíritu de la el~ 

se obrera. 

Forma semejante adoptaban otros modos de protesta que nos enco~ 
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tramos. en el comienzo del desarrollo capitalista: Jnuertes. de 

dueños de las fábricas, asesinatos de los vigilantes, etc. 

En consecuencia surge la primera fonna de protesta colectiva 

que son los amotinamientos de los obreros a fin de destruir las 

~quinas en diversos centros fabriles; fueron necesarias muchas 

experiencias para que los obreros llegaran a distinguir entre 

las máqu.tnas en sí mismas y el empleo que les daba el capitali~ 

mo y a dirigir sus tiros no en contra de los instrumentos mate

riales de la producci6n sino en contra de la forma social en -

que se aplicaban. 

Como resultado de la creciente competencia de los burgueses en

tre s! y de las crisis comerciales que ocasionaban los salarios 

cada vez m§s fluctuantes y del constante perfeccionamiento de -

la máquina que coloca al trabajador en más precaria situación, 

los choques individuales entre el obrero y el burgués adquieren 

entonces el carácter de coaliciones entre dos clases. 

Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, para el 

mantenimiento de los salarios. Llegan hasta formar asociaciones 

permanentes en previsi6n de estas luchas circunstanciales. Aqu! 

y allá la resistencia estalla en sublevaciones a veces los obr~ 

ros triunfan, pero es un triunfo efímero, el verdadero resulta

do de sus luchas es menor al éxito inJnediato que la solidaridad 

aumentada entre los trabajadores. 

Esta solidaridad es favorecida por el acrecentamiento de los m~ 

dios de comunicaci6n que permite a los obreros de localidades -



121 

diversas ponerse en contacto, para transfonnar las numerosas l~ 

chas locales en una lucha nacional con di.rección centralizada, 

en lucha de clases. 

La solidaridad de la ~lase obrera en su escala local se mani--

fiesta por medio de las "Trade Unions", cuyo programa fu~ labo

rar directamente por la defensa de los obreros y contra el des

potismo y la injusticia de la burguesía. Sus fines esenciales -

fueron fijar el tipo de salario, mediante contratos colectivos, 

tratar con el patr6n -como de potencia a potencia- en nombre 

de todos los obreros sindicalizados, regular los propios sala-

rios, de acuerdo con las ganancias de los industriales; i.mpul-

sar hasta donde era posible, el aumento de los jornales, estan

darizándolos en todas las ramas de la industria, tratando de l! 

mitar, asimismo, el nt1mero de aprendices y de mantener firme la 

demanda de trabajo. Los representantes de estas asociaciones, -

fieles a su misi6n, se enfrentaban valerosamente con los patro

nes de aquella época, para fijar los salarios y obtener otras -

reivindicaciones para la masa obrera. En los casos de negativa, 

las "Tradc Unions" realizaban movimientos huelqu!sticos, consi

derando desde entonces que constituían ya el arma más efectiva 

en la lucha econ6mica de los trabajadores. 

Fué precisamente en esta etapa hist6rica, estudiada con tanta -

minuciosidad por Federico Engels, cuando aparecieron con sus c~ 

racteres firmes los movúnientos huelgutsticos, los obreros se 

planteaban una lucha amplia en contra de la clase patronal por 



122 

medio de los combates nuelqutsticos, de la agresi6n a los rom-

pe-huelgas y al mismo tiempo, de atracción hacia los demás obr~ 

ros. 

Carlos Marx, el fil6sofo que estudiaba el mundo para transfor-

marlo, subrayó desde un principio la gran importancia de las 

huelgas, considerándolas como un arma potente en manos de la 

clase obrera, para la lucha por los objetivos inmediatos y fin~ 

les del proletariado. 

Engels por su parte, veta en la oleada de huelgas inglesas la -

más clara señal de que se aproximaba el combate decisivo entre 

el proletariado y la burgues1a; porque para él las huelgas eran 

como son ahora una escuela que prepara a las masas trabajadoras 

para la gran lucha que se ha hecho inevitable entre las dos el~ 

ses que se disputan el mundo. Puede ocurrir, que una huelga no 

sea más que una escaramuza, pero a veces ésta puede convertirse 

en importante batalla, no son combates decisivos, pero es evi-

dente que alqOn d!a tiene que surgir el conflicto final entre -

el proletariado y la burguesía. 

El Autor Pav6n Flores, nos señala: 

"Las huelgas son para los obreros las escuelas de a

diestramiento militar, los campos donde se prepara -

el proletariado para la lucha definitiva e inevita-

ble, las proclamas por medio de las cuales las secci~ 

nes anuncian su adhesi6n al movi..miento obrero. Como 

escuelas en el arte de la guerra contra el capitali~ 
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mo, las huelgas no tienen igual". (SS} 

Bakunin que durante largo tiempo se hab.ía declarado enemigo i-

rreconciliable de las huelgas, acab6 por reconocer su gran im

portancia hist6rica: 

"El ap6stol de la destrucci6n universal hacía con~ 

tar que la huelga es el comienzo de la guerra so

cial del proletariado en contra de la burguesía, -

aún dentro de los l!mites de la legalidad y que 

constituye un valioso m~todo de lucha, porque en 

primer lugar electriza a las masas, templa su eneE 

gía moral y levanta en su coraz6n la conciencia -

del profundo antagonismo entre sus intereses y los 

de la burguesía, descubriéndoles en una foI'ltla cada 

vez más evidente, el abismo que los separa; y por

que en segundo término, contribuye enormemente a -

~revocar y formar entre los trabajadores de todos 

los oficios y nacionalidades, la conciencia y el -

hecho mismo de la solidaridad. Y terminaba con su 

acostumbrado lirismo, que la huelga es una gran es>. 

sa, porque crea, multiplica, organiza y fo~enta 

los ejércitos del trabajo, que han de quebrar y 

(SS) Pav6n Flores, Mario.- 'EL A.!l.C. DE LAS llJfLG'5". Editorial MA
SAS. ~en. D.F. 1937. Pág. 15. 
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amplio y libre camino para el mundo nuevo". (5 61 
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No bien iniciado el movimiento huelguístico, los ide6logos de 

la burgues.!a se lanzaron en contra, asentando que constituí.a un 

derroche de energía y de d.inero que perjudicaba a ambas partes 

en conflicto. 

•proudhon, atacaba a las huelgas por considerarlas 

•anticonstitucionales", porque los ~breros no oht!, 

n!an ningún beneficio, ya que si bien era cierto -

que se elevaban sus salarios, tra!a como consecuen 

cia un aumento general en loS precios de las mer-

candas•. (57) 

Tambi~n desde entonces se atribuy6 el crecimiento de las huel-

gas a la agi taci6n provocada por los dirigentes de la Primera -

Internacional y no a la miseria de las masas. Estos hechos fue

ron brillantemente constatados por .Marx, en el infox:me que pre

sent6 al IV Congreso de la Asociaci6n Internacional de Trabaja

dores. 

Los te6ricos del Socialismo, lucharon denodada y victoriosamen

te en contra de las afirmaciones y calumnias de la burguesía Y 

(561 Pav6n Flores, .Mario.- Ob. Cit. P4g. 16 

(571 Pav6n Flores, .Mario.- Ob. Cit. P4g. 17. 
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sus teorizantes. 

Marx y E~gels analizaron la. Hi.storiaf los antecedentes y las -

consecuencias del movimiento huelguístico, para llegar a concl~ 

sienes afirmativas: 

"No es la Internacional, la que empujó a los obreros 

a las huelgas, son las hue~9as quienes han empujado 

a los obreros a la Internacional. El razonamiento de 

Proudhon es falso cuando afirma que las huelgas no -

producen ningún beneficio a la clase obrera, se tra

ta de una verdad tan sencilla que no necesita demos

tración. Las masas saben por su propia experiencia -

que las acciones huelqu!sticas son capaces de elevar 

grandemente su nivel econ6mico y social, si bien es 

cierto que en algunos casos aumentan los precios de 

la roercanc!a, este aumento no es exactamente propor

cional ni afecta a todos los artículos de consumo. -

Y en todo caso, plantea la lucha conjunta por el ab~ 

ratamiento de la subsistencia. El aumento de sala--

rios debe constituir una disminuci6n de la ganancia 

patronal, aun cuando de rechazo aumente la demanda -

de los productos" (.58). 

(581 Pav6n Flores, Mario.- Ob. Cit. Pág. 18. 
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Pero, .Mar.x y Engels, al miruno tiempo consideraban que las huel-

gas iban dirigidas en contra de los efectos del régimen capita-

lista, pero no en contra de sus causas. En vez de la soluci6n -

conservadora de un salario justo para una jornada justa, deb!a 

inscribirse en las banderas del proletariado la cons~gna de la 

abolición del trabajo asalariado, es decir del régimen burgués 

que lo produce. 

Marx adopta la teoría de la lucha de clases a su materialismo -

hist6rico, que es el proceso de una continua oposici6n y super~. 

ci6n de clases sociales, de dos grandes clases que están en lu-

cha: la una por explotar y la otra por no ser explotada. 

Esta sucesi6n de luchas clasistas encuentra su soluci6n en el 

triunfo inevitable del proletariado sobre el capitalismo. 

Burguesía o Clase Capitalista.- Es la clase que controla y diri 

ge el sistema de producci6n capitalista. Con 

dinero acumulado, compra medios de producci6n 

y fuerza de trabajo a fin de obtener una can-

tidad de dinero mayor de la que invirtió al i 

niciar este proceso, dinero que obtiene a tr~ 

v6s del trabajo no pagado de los trabajadores 

del sector industrial. (59}. 

(59) Harnecker Marta y Uribe Gab.riela.- "IUJ!ll !E=•. lt>. 4. E 
ditorial llue\<:)S li'.lrízontes. México. D.F. Pá'.g. 4. 
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Proletariado o Clase Obrera.- Es la clase explotada del sistema 

de producción capitalista, formada por traba

jadores ligados a la producci6n de bienes ma

teriales, que venden su fuerza de trabajo por 

un salario para producir o realizar plusvalía 

desempeñando un trabajo parcial subordinado a 

las 6rdenes de sus superiores que son los que 

a distintos niveles controlan el proceso. 

(601 

Las clases poseedoras luchan por retener lo que poseen, ~"!palie!! 

do a las otras clases en aplicación del viejo fenómeno de la "e!. 

plotaci6n del hombre por el hombre". Y a su vez las clases despg_ 

seídas, luchan por conseguir los instrumentos de producci6n, tr~ 

tanda de liberarse de la sujeción a que están sometidas. 

Con el recrudecimiento de los rasgos propios del capitalismo los 

proletarios van tomando conciencia de clase, obligados a traba-

jar largas jornadas en las grandes factorías y obligados a vivir 

en los suburbios en convivencia constante con sus compañeros de 

clase, los proletarios se van percatando de sus condiciones mis~ 

rables y de que los causantes de ellas son los capitalistas, al 

detentar los instrumentos de la producci6n de las bienes capaces 

de crear otros bienes. 

(601 P.arnecker Marta y Uribe Gabriela.- Ob. Cit. P!g. 9 
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La evoluci6n habrá de desembocar en una revolución, seguramente 

los proletarios tomarán el poder para establecer "la dictadura -

del proletariado", fase de transici6n entre la etapa capitalista 

y la etapa comunista. En la dictadura, los proletarios tendrán -

la funci6n de destruir a los pocos capitalistas que subsistan y 

de solicitar los medios de producción, erradicando la propiedad 

privada. Al perfeccionarse en definitiva la función de la dicta

dura, ya no existen ni el Estado ni el Derecho. Habrá de cambia~ 

se el capital de la persona por la administración de las cosas y 

cada quien trabajará de acuerdo con sus capacidades y recibirá -

también de acuerdo con sus necesidades. 

Las dos clases luchan, la lucha de clases llega a su momento cui 

minante: la clase trabajadora, agobiada por la explotación "rom

pe sus cadenas" y socializa los instrumentos de producción, y 

con ello desaparece la fragmentación de la sociedad en clases p~ 

ra aparecer una sociedad sin clases, pero antes de llegar al pu~ 

to culminante es preciso una etapa de transición "la dictadura -

del proletariado". 

los instrumentos de producci6n dejan de ser patrimonio exclusivo 

de una clase en particular para convertirse en el patrimonio co

mGn de una sociedad sin clases. Desaparece la oposición entre 0!. 

plotadores y explotados. 

Ahora es conveniente vertir los criterios antes expuestos a la 

huelga, la cual trae aparejada la lucha de clases, en virtud que 

la clase desposeída va a luchar por la defensa de sus intereses 
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y el mejoramiento de sus condiciones econ6micas, as! como por -

la reivindicaci6n de sus. derechos, y este enfrentamiento lo 11~ 

vará a la transformaci6n del régimen capitalista de manera me-

diata. 

La lucha de clases ha venido a ser lo que el campesino, el tra

bajador y los proletarios forjaron con la sangre que derramaron 

en un sinnGmero de revoluciones y de luchas huelqarias dejando -

atrás un caudal infinito de vejaciones y sufrimientos padecidos 

a fin de que se crearan normas jur!dicas de protecci6n y de ju~ 

ticia social, que pronto los poderosos y detentadores del poder 

calificaron de audaces y como una burda e.xageraci6n de las atr~ 

buciones y facultades del Estado, a las que se le formularon n~ 

merases ataques, so pretexto de que constituían un abuso del P2_ 

der pGblico. 

Al respecto nos dice Trueba Urbina que: 

"Todo el Derecho del Trabajo es en s! un Derecho de 

lucha de clases ya que dignifica tanto a los obre-

ros trabajadores, cuanto a los empleados públicos o 

privados, jornaleros, domésticos, artesanos, taxis

tas, profesionistas, técnicos, ingenieros, petroie

ros, artistas, etc~ ..• " y agrega que '' •.• sus precee. 

tos están destinados a compensar la desigualdad ecC2_ 

n6rnica entre éstos y los propietarios de los bienes 

de la producci6n o aquéllos que explotan o se apro

vechan de los servicios de otros, todos los contra-
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bajo". (6.11. 
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Los derechos sociales están vivos para su funci6n revolucionaria 

de proteger, tutelar y reivindicar a los obreros y campesinos, a 

los trabajadores en general a todos los econ6micarnente débiles -

frente a los poderosos, capitalistas y propietarios, insaciables 

de riqueza y de poder, para liberar al hombre de las garras de -

la explotación y de la miseria. 

De manera que al reivindicar el proletariado los derechos que, en 

justicia le corresponden, se anula el paternalismo patronal, pr~ 

tendidamente sano y justo. Y es que los trabajadores en general 

hasta ahora desheredados sociales, han obligado al Estado a en-

frentarse a los patrones y terratenientes, nivelando la balanza 

a pesar de que el Estado fatalmente comprometido, ha sido induc~ 

do por las fuerzas reales, como las llamaba Lasalle, a acallar 

las crecientes necesidades y requerimientos del débil, aparenta~ 

do estar a su lado, pero sirviendo más y más al capital. 

En consecuencia el sector obrero y en general el trabajador se -

ha dado cuenta de la situaci6n de injusticia y explotaci6n en --

que vive y por medio de los instrumentos que están a su alcance, 

trata de que sus derechos se respeten, de que tenga un mejora--

miento en su vida y en la de sus familias; de que le sean otorg~ 

(61} Trueba Urbina, Alberto.- ''NUE.VO DERro!O DEL TRl\Jll\JO" Ob. Cit. Pág. 
117. 
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das las prestaciones a que es merecedor y lo más importante, que 

sienta que se encuentra bajo el amparo del Artículo 123 Constit~ 

cional y de los derechos que éste consagra a fin de estar en co!l. 

diciones de entablar una lucha abierta contra los que le oprimen 

y quieren que continúe siendo un instrumento para su enriquecí-

miento. 

El Artículo 123 Constitucional enfrenta a los factores de la pr~ 

ducci6n: trabajo y capital, reconoce la división de la sociedad 

mexicana en dos clases los trabajadores y los propietarios de 

los bienes de la producci6n, o sea explotados y explotadores. 

Este Artículo entonces surge como un derecho de clase o instru-

mento de lucha que tiene por objeto en primer término, compensar 

las desigualdades entre las dos clases sociales, mejorando las 

condiciones econ6micas de los trabajadores y reivindicando a és

tos cuando se alcance la socializaci6n del capital. 

Nuestro Derecho del Trabajo, como se desprende del mensaje y te! 

tos del Artículo 123, pese a que la huelga es uno de sus objeti

vos busca el equilibrio entre los factores de la producción en -

manos de la clase obrera, se funda en la teoría de la lucha de -

clases o en el "santo odio de clase 11 y en el derecho de reivind!_ 

caci6n de los trabajadores, que es punto de partida de la revol~ 

ci6n proletaria. 

Dicho precepto marca lineamientos encaminados a la transforma--

ci6n de la sociedad capitalista, en la que se acabará con el si~ 

tema de explotación del hombre por el hombre y advenir~ al ple-
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no ejercicio del derecho de expresi6n de la voluntad del prolet~ 

riada, s.olo esta clase será la que pueda cambiar las estructuras 

implantadas, el r~girnen de enriquecimiento de la clase poderosa 

debido a la explotaci6n de la clase trabajadora, que le sirve c2_ 

mo máquina de ensanchamiento de fortuna. 

Mediante el Artículo 123 nos encaminamos al derecho de la revol~ 

ci6n proletaria, la cual terminará socializando los bienes de --

producci6n, integrándose una sociedad de tipo socialista. Pode-

mas ver que los alcances de la huelga, no sólo son la protección 

del trabajador, sino la reivindicación de los derechos del pral~ 

tariado. 

El Maestro Trueba Urbina, nos comenta al respecto: 

11 La huelga corno derecho social, a la luz de la teor!a 

integral, no s6lo tiene una funci6n proteccionista de 

los trabajadores, sino reivindicatoria de los derechos 

del proletariado, pues a través de la misma puede oht~ 

ner el pago de la plusval!a mediante la socializaci6n 

de los bienes de la producci6n, lo cual tendería a su 

vez, a la supresión del r~gimen de explotación del he~ 

bre por el hombre". (621 

(62) Trueba Urbina, Alberto. - "N!JE\'() DERroll'.l DEL TRl\l>'\JO". Cb. Cit. 
Pág. 367. 
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Se desprende entonces que el Artículo 123 contiene una basta r~ 

glamentaci6n de la justicia social ya que no únicamente tiene -

por finalidad nivelar a los factores de la producción, prote--

giendo y tutelando a los trabajadores, sino que persigue la re~ 

vindicación de los derechos del proletariado, tendientes a la -

socialización de los bienes de la producci6n, por lo tanto su -

esencia es la de reivindicar al pobre frente al poderoso, de -

que se le reivindique a la clase desposeída lo que le pertenece 

y deje de ser objeto de explotación secular, de tal manera que 

la justicia social, reivindicatoria no sólo del mejoramiento e

con6mico de la clase obrera, sino del reparto equitativo de los 

bienes de la producci6n, establezca el orden econ6mico sociali

zando los bienes de la producci6n, para acabar con el desorden 

que implica la mala distribución de la riqueza. 

Ante esta situaci6n conservamos la opini6n del destacado Trueba 

Urbina que sostiene que: 

"El Derecho de Huelga se mantendrá inc6lume en Méxi

co, mientras subsista el régimen de producción capi

talista y este derecho constitucional responde al -

principio de lucha de clases: si en el futuro se su

primiera o nulificara el derecho de huelga en nues-

tro país, en ese morr.cnto se encendería la tea de la 

revoluci6n social y nuestro pueblo estar!a en v!a de 

realizar su bienestar material y su destino hist6ri

co ¡ entonces, como consecuencia de esta revolución, 



se transformaría el Estado y sus instituciones. En 

otras palabras menos crudas cuando las desigualda

des sociales sean menos fuertes, cuando la justicia 

social cobre vigor y sobre todo, cuando la norma -

moral reine otra vez sobre los hombres, las huel--

gas serán innecesarias". (.63} 
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Para sintetizar diremos que la huelga es hist6rica y jur!dicame~ 

te un instrwnento de la lucha de clases, pres\.llne un ambiente ca

pitalista y una finalidad, que los trabajadores obtengan median

te la suspensi6n del trabajo, mejores condiciones de trabajo o 

el cumplimiento de las ya pactadas. De manera que sea empleada -

como medio de lucha frente a los detentadores de la riqueza, pa-

ra conseguir mejores prestaciones contractuales y para consoli--

dar las conquistas de los trabajadores frente a las empresas y -

frente al mismo estado. 

D}_ LA HUELGA COMO ARMONIZAOORA 

SOCIAL. 

Considerando el análisis que hemos venido desarrollando respecto 

C.63} Trueba Urbina, Alberto.- ''NUEVO DrnEOD DEL 1'R.1\Sll.J0 11 Cb. Cit. 
Pág. 220. 
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de la huelaa, nos lleva a determinar que la raz6n de ser de es

te derecho y su finalidad son la_bGsqueda de un orden jur!dico 

que pretende hacer valer el derecho de los hombres que trabajan 

para obtener condiciones justas en la prestación de servicios y 

una participaci6n equitativa en el resultado de las tareas pro

ductivas, ejerciendo presi6n sobre el patrono a efecto de que 

acceda a la creaci6n de un orden justo en la empresa. 

De manera que la empresa no es un feudo del patrono, sino un 

centro de actividades en que convergen los dos factores de la 

producción Capital y Trabajo, bajo la dirección del empresario 

y teniendo cada uno de dichos factores un rango y un derecho en 

o sobre la empresa; el Capital tiene derecho a un rendimiento -

razonable ~, el Trabajo a vivir honestamente de los salaxios que 

percibe. 

Ante esta situaci6n surgen las siguientes cuestiones: 

¿Qué es lo que corresponde al Trabajo y qué al Capital, en el 

proceso de la producci6n? o bien, ¿Qué es lo que debe darse al 

Trabajo para conseguir un equilibrio social y econ6mico con el 

Capital? La respuesta a las nismas se encuentra en nuestra 

Constituci6n la cual responde excelentemente a la naturaleza 

del Derecho del Trabajo: La cuesti6n social no permite una sol~ 

ción r!gida y menos única; al contrario, reclama textos amplios 

que puedan irse adaptando a las necesidades sociales e indivi-

duales, formando el Derecho del Trabajo por disposiciones que -

tienden a asegurar el Derecho del hombre a la existencia, tiene 
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naturaleza dinámica y varía necesariamente con el tiempo y las 

circunstancias. 

De esta fórmula deriva la justificaci6n de existencia a la vida 

jurídica del Derecho de Huelga toda vez que si se tiene derecho 

a trabajar, también se tiene derecño a no trabajar, ésto con -

fundamento en la garantía constitucional de trabajo porque si -

este derecho lo ejercita un trabajador, lo puede ejercitar la -

totalidad o la mayoría de los trabajadores de una empresa. Es 

decir, que el patr6n tiene el deber de otorgar a sus trabajado

res, las condiciones de trabajo compatibles con la situaci6n e

con6mica de la empresa; y si en un momento dado los trabajado-

res reclaman ese cumplimiento, piden celebraci6n del Contrato -

Colectivo de Trabajo o su revisi6n, o el mejoramiento simple de 

las condiciones de trabajo para armonizar los derechos de los 

factores de la producci6n; pero sucede que el patr6n no accede 

aunque se encuentra en la posibilidad de satisfacer parcial o 

totalmente las peticiones de los trabajadores. En este caso el 

patr6n está faltando a la obligaci6n que hemos mencionado, por 

ese motivo carece de derecho para exigir a los trabajadores que 

cumplan a su vez con el contrato que él está violando. 

Las huel?as son el resultado de un descontento y constituyen 

una legitima reacción contra la explotaci6n patronal. Prolife-

ran cuando se empieza a descomponer un sistema capitalista abu~ 

guesado en donde los patrones son los titulares de todos los d~ 

rechos y los obreros de s6lo las obligaciones. 
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L6gicamente las autoridades del trabajo deben protegerlas para 

lograr el equilibrio entre los factores de la producci6n, lo -

cual nadie debe discutir, pero cuando dicha protección es exag~ 

rada, cuando se consienten peticiones que puedan acabar con 

fuentes de trabajo, se provoca la inflación y la desconfianza -

en la inversión. 

De ahí la necesidad de una adecuada reglamentaci6n de este der~ 

cho, que permita a los trabajadores la satisfacción de sus anh~ 

los, pero que también permita al empresario progresar, con jus

ticia y libertad. 

El orden jur1dico de la empresa debe ser un orden justo y proc~ 

der de un acuerdo entre el capital y el Trabajo o de una deci-

si6n del poder pablico. En consecuencia, si la colectividad o

brera estima injusto el orden jurídico de la empresa y el patrQ_ 

no no da satisfacci6n a las demandas, el trabajo en la empresa 

resulta imposible. 

La justicia ordena que todos los hombres sean tratados como i

guales y como personas, por lo que el orden jurídico de una em

presa tiene que provenir de la conformidad de la mayor!a de las 

personas que la integran, esto es, de las mayorías obreras y -

del empresario y cuar:.do falta el acuerdo, la suspensi6n de act.!, 

vidades aparece como una soluci6n natural en tanto se encuentra 

un orden nuevo y justo. 

Ahora bien, considerando lo anotado resulta que la fijaci6n de 

lo que corresponde a cada uno de los factores de la producci6n, 
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o bien el equili.brio entre el Capital y el Trabajo, se obtiene 

en el contrato colectLvo de trabajo. 

De esta instituci6n debe decirse que contiene el derecho irnper~ 

tivo que expresa, para ciertas empresas y por un tiempo determ! 

nado, el equilibrio de los factores de la producci6n. 

El equilibrio a que se refiere la Fracci6n XVIII del Artículo -

123 debe cristalizar en un derecho individual del trabajo justo 

o sea en una distribuci6n equitativa de los beneficios de la -

producci6n, debiendo estimarse, por hip6tesis, que el contrato 

colectivo de trabajo es su expresi6n. 

El Contrato Colectivo de Trabajo debe contener un derecho indi

vidual del trabajo, un derecho protector de las mujeres y de -

los menores y una previsión social justas; solamente entonces -

significará un auténtico equilibrio entre el Capital y el Trab~ 

jo; cuando falte este derecho justo, el equilibrio será formal, 

mas no material. Cuando trabajadores y patronas llegan a un en

tendimiento, la cuestión queda resuelta, pero el problema se a

gudiza si san las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje las que d~ 

ben fijar el contenido del Contrato Colectiva; el problema es -

metajuridica, pues no se trata de interpretar y aplicar el der~ 

cho vigente, sino de crear nueva derecho y son los datos reales 

de la vida individual y social y la idea de justicia, los que 

entran en juega para producir las nuevas normas jurídicas. 

El Derecho del Trabajo y los Contratos Colectivos deben propor-

· cionar a los trabajadores una existencia acorde con la dignidad 



139 

de la persona h.llmana y en esta idea radica el equilibrio de los 

factores de la producci6n¡ por esto hemos afirmado que aque--

llas empresas que no pueden proporcionar a sus trabajadores el 

nivel de vida que reclama el.bienestar colectivo, no deben sub

sistir. El mejor nivel de vida compatible con la existencia de 

la empresa es en nuestro concepto, la fórmula del equilibrio ·y 

de la armonía a que se refiere la Fracci6n XVIII del Artículo -

123, concepto que es a su vez la traducci6n de la idea de justi 

cia social. 

Creemos firmemente gue el conocimiento de las norreas tutelares 

del Derecho del Trabajo y su acatamiento, tanto por patrones C? 

mo por trabajadores, implica la verdader~ armonía obrero-patro

nal. Si a esto añadimos que los Tribunales del Trabajo hagan 

respetar los preceptos Constitucionales y las Leyes sobre la m~ 

teria, el desarrollo econ6mico de ~éY.ico podrá continuar sin 

tropiezo alquno en el aspecto de la vida en coman que dentro de 

las empresas llevan los trabajadores y los patrones. 

cuando se habla de arn.oni=ar los de~cchos del trabajo con loR -

del capital, se presupone que al mismo tiempo que se protegen -

los derechos del obrero también se protegen los del patr6n, o -

sea los derechos del capital. Los derec~os del capital están~ 

parados por nuestra Constitución en la Fracción XVIII del Ar

t1culo 123. De manera que al arreonizar los derechos del traba

jo con los del capital, se qarantiza el d~rpcho del capital de 

percibir una utilidad, pero sin la soberanía que en otro tiempo 
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tuvo para gobernar las relaciones obrero-patronales; en el fen§ 

meno de la producción deben equipararse las dos fuerzas que re

presentan el Trabajo y el Capital, .mediant"e la tutela constitu

cional del Trabajo con la autorización de ~a lucha laboral a

bierta. 

El reconocimiento jur1dico del Derecho de Huelqa no implica que 

todas las huelgas sean lícitas, porque si éstas no tienen por 

ob;eto conseguir el equilibrio entre los factores de la produc

ci6n, entonces pierden su carácter l!cito; pero sin que ésto 

quiera decir que sean ilícitas, porque '1a simple suspensión de 

labores está protegida por el principio de libertad de trabajo 

en forma ilimitada, y por disposición expresa de la Constitu--

ci6n, pues a nadie se puede obligar a prestar servicios person~ 

les sin su pleno consentimiento. 

La Huelqa, en síntesis ha de contemplarse hoy en d!a como un ac

to normal, de carácter funcional que tiene corno finalidad justa 

y equitativa, garantizar al asalariado su situaci6n econ6mica -

y un trato respetuoso en la relaci6n de trabajo, pues es regla 

de la convivencia social que si unos mandan y otros se ven obl!_ 

gados a obedecer, los choques o luchas en que dos partes se en

frentan deben guardar un prudente equilibrio que permita la su2 

sistencia de sus respectivos puntos de vista. En nuestro medio 

de trabajo actual, no se debe dar la figura de un patrón arbi

trario ni la de un sindicato d6cil que acepte las reglas de jU§ 

ge que aquel quiera establecer; pero tampoco debe proscribirse 
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la negociaci6n, ya que al final de cualquLer problema de huelga 

el entendimiento de las partes viene a ser la única fórmula de 

solución y as! se desprende de toda la legislaci6n que regula -

la materia de Huel~a. 



CAPITULO lII 

EL OBJETO ílE LA HUELGA EN NUESTRA 
LEGISLACTON ACTUAL 

A> EL 08,IETO nE LA HUELGA EN EL ARTT C:ULO 

1?3 ORIGINAL Y ACTUAL 
8) EL OBJETO DE LA HUELGA EN LAS l.EGTSLA

CTONES DE LOS ESTADOS 

C> EL OH.JETO DE LA HUELGA fN LA LEY FEDE
RAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Dl EL OR.JETO DE l.A HUELGA EN LA LEY FEDE

RAL DEL TRABAJO DE 1970. 



EL OBJETO DE LA HUELGA EN NUESTRA LEGISLACION 

ACTUAL 
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En el presente Capitula se expondrá el valor jur!dico que le ha 

sido otorgado al Derecho de Huelga a través de la más alta je

rarquía en el orden legislativo y en las diversas leyes que han 

surgido para reglamentarlo, porque constituye un auténtico ins

trumento de defensa propia de la clase trabajadora. Por tal me. 
tivo, es conveniente analizar la forraa en que se trata de dar 

una protección jurídica al trabajo, llevando como fin dignifi-

car a la clase obrera, reivindicarle sus derechos individuales 

y colectivos e intentar reconocer ese derecho como norma funda

mental que pretende alcanzar el equilibrio de Trabajo y capital 

en el fen6meno de la producción econ6mica. 

Para poder ~stablecer y entender el ob;eto de la huclqa, visto 

desde nuestra Legislaci6n Actual, debemos de observar el origen 

del Art1culo 123 Constitucional, en relaci6n a nuestro trabajo 

y materia, as1 como su desarrollo ~eglamentando a través de las 

legislaciones de los Estados, hasta llegar a compactarse y fede 

ralizarse en la Ley de 1931, y su Reforma de 1970, y en ese mo

mento ya po¿remos encontrar el objeto legalmente establecido p~ 
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ra la huelqa en estricto derecho laboral, o para mejor decirlo, 

asi corno lo previene nuestra Legislaci6n Laboral. 

Ante tal situaci6n resulta necesario remontarnos a conocer las 

inquietudes de los legisladores para incluir en la Constitu--

ci6n un titulo que garantizara un m!nimo de derechos para 1 los 

trabajadores, la finalidad de plasmar en un cuerpo de disposi

ciones legales un articulado gue protegiese y a la vez marcase 

los derechos y obligaciones de obreros y patrones, dándoles al 

mismo tiempo la manera de hacer respetar las garant1as que se 

les conced1an en el Articulo 123 Constitucional. 

A) EL OBJETO DE LA HUELGA EN EL ARTICULO 

123 ORIGINAL Y ACTUAL 

Para que nuestro pa1s pudiese llegar a instituir nuestra Cons

titución de 1917, tuvo que haberse derramado sangre, para pla~ 

mar los derechos que en la misma están contemplados. 

Sobre este aspecto Histórico, queremos hacer referencia, toda 

vez que el logro no solamente del Articulo 123 en la Constitu

ción de 1917, sino de toda la COnstituci6n que va a responder 

a las luchas sociales que imperaban por aqu~l tiempo. 

Así, una de las primeras Constituciones que realmente nos ri-

giO, fué la Constitución de Cádiz, que alqunos autores ubican 
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para 1812; debemos de recordar que para este tiempo a pesar de 

que exist1a ya el brotamiento de Independencia, técnicamente 

alin nuestro pa1s depend!a de la Corona Española, por lo que de

bernos considerar que pudo haber estado en vigor cuando menos -

técnicamente, la Constituci6n de Cádiz, y por lo mismo pudiése

mos decir que es la primera, aunque la misma no.:se identifica

re a la ideolog1a del pueblo mexicano. 

As! en la misma, se propon!a que la esclavitud se aboliera, 

siendo que dicha proposici6n fué hecha en el Seno de la Comi--

siOn que estudi6 la Constituci6n de Cádiz, y que al respecto y 

sobre la esclavitud, esta proposici6n prohibía el comercio de 

los esclavos haciendo una idea general de la siguiente mane----

ra: 

"Contrarilindose a la esclavitud del Derecho Natural 

estando ya proscrita alin por las leyes civiles, de 

las naciones cultas, pugnando con las máximas libeE 

tades de nuestro gobierno, siendo in pol!tica y de-

sastresa de que tenemos funestos y recientes ejem-

plares y no pasando de preocupaci6n su decantada u

tilidad al servicio de las fincas de algunos hacen-

dados, debe abolirse enteramente. Pero no para per-

judicar en sus intereses a los actuales dueños de 

esclavos, se hará la abolici6n conforme a las prop2 

siciones". (64) 

(64) Hern6.ndez Sánchez Alejandro.- "I.C6 ~ DEL PUmI/J .!!EXION:l, 
IAS CXlRllS DE Cl\DIZ". Ellitorial del Gdlierw del Estado de ~ 
tes. l'i\xioo. l.979. Pág. 131. 
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De la anterior cita, podemos desprender que si el Derecho La~ 

ral existe, es porque la humanidad no se ha dejado esclavizar 

y observamos que México no es la excepci6n, ya que para este -

tiempo exist1a la esclavitud de nuestro país, y una de las fil!! 

cienes políticas de la Constituci6n de Cádiz, con miras a que 

la gente levantada en armas desistiera fué al ver que una Con~ 

tituci6n les garantizaba ciertos derechos y que les iba a dar 

mejores condiciones de vida. 

En respuesta a esta Constitución y su objetivo politice que lle

vaba, inmediatamente José Maria Morelos y Pav6n, vierte los -

Sentimientos de la Nación redactado.s por Andrés Quintana Roo, 

y: 

"Promulga la Constitución de Apatzing:in que no en--

trO en vigor, pero que adopta algunas ideas de Mor~ 

los, el 22 de Octubre de 1814" t65) 

A pesar de que este Decreto Constitucional para la libertad de 

la América Mexicana, no entra en vigor, fué la respuesta mexi-

cana al objetivo de la de Cádiz, que pretend1a seguir subyuga~ 

do a los mexicanos. Y ésta, nos señala el Autor Jorge Sayeg -

HelG, entre otras muchas cosas, establece: 

"Derechos fundamentales de igualdad, seguridad, pro-

l65} Mac1as C., Bertha del Carmen.- "CXN:llCGIA ~DE JA 
HISlORIA DE MEXIm'. Blitorial 001 H3g:!sterio. M!!xia:>, o.F. 1970. 
~· 41. 
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tablece la libertad de enseñanza y de trabajo" 

(66) 
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De lo anterior tenemos que ya en este momento, se empieza a t~ 

ner el concepto de una libertad o cuando menos un principio pa 

ra que el Derecho Laboral empezare a desarrollarse. 

As1 podemos decir que la verdadera y primera Constitución que 

legalmente rigió en Mru.:ico, fué la Constitución de 1824, la -

cual aunque segu1a sosteniendo la libertad de trabajo, no ha-

c1a una gran redaccidn respecto de los derechos individuales -

del ser humano, concretándose más que nada a cuestiones de ca-

rácter pablico, como es la administración de el Gobierno. 

Al respecto, Daniel Moreno, expresa lo siguiente: 

"Tal vez uno de los Art1culos de mayor importancia, 

en el momento de la promulgación (de la Constitución 

de 1824), fué el Articulo 4o. que estableció la fer-

roa de la Repdblica representativa, popular, federal . 

• • • " ( 67) 

Lo que resulta evidente, ya que dada la importancia que reves-

t1a en ese momento la transición de una Colonia a una Repl'.ibli-

(66) Sayeg HelG Jorge.- 'nmalllXICN A J:A HI=1UA CJJra'lTlU:ICNM. !E 
MElCia:J". El:!itorial Pa:::, S.A. de C.V. ~oo. 1986. Pág. 202. 

(67) Moreno Daniel.- "IEREXHO =rocrCNAL.MEXICll!lO". El:!itorial I>ax 
}~OO. 1988. Pág. 120. 
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ca, debido a la Consumaci6n de la Independencia. Esta COnsti-

tuci6n di6 mayor prioridad a conceptos administrativos de go

bierno que a los derechos sub;etivos de los gobernados. 

Aunque la Constituci6n permiti6 la divisi6n social entre dos 

partidos importantes como fueron el Partido Conservador, y el 

Liberal, que se identificaba este altirno, con las luchas obre

ras que empezaban ya a formar un grupo de presión, a raíz de 

la conciencia de clase de la que hablarémos más adelante. 

Tiempo despu6s, un grupo que tenia poder como era el partido -

Conservador, lanza las siete Bases Constitucionales expedidas 

por el Congreso Constituyente, el 15 de diciembre de 1835 en -

vigor para 1836, y aunque estas Bases Constitucionales, se r~ 

fer!an más al part.ido conservador, se establecían principios -

m1nim0s que deber1an de regir y ser fuente para el futuro ha-

blar de las garantías individuales, siendo que al respecto el 

Maestro Tena Ram1rez nos dice que: 

"El programa del partido conservador conferia punto -

por punto al Presidente¡ adoptar al centralismo y la 

oligarquía de las clases preparadas y con el tiempo se 

inclin6 a hacer la formaci6n de la monarquía¡ defen-

d1a los fuero.s y privilegios tradicionales. Lucas A-

lam&n, su representante m~s autorizado, habr1a de foE 

mular sus principios: Es el primero en conservar la -

Religi6n Cristiana •.. entendemos tambi~ que es mene~ 

\er sostener el culto con esplendor y los bienes ecl~ 



siásticos •••• estamos decididos contra la federa--

ci6n, contra el sistema representativo para el ar

den de elecciones que se ha seguido hasta ahora; -

contra los ayuntamientos electivos~y contra todo -

lo que se llame elección popular mientras no des-

canse sabre otras bases". (68) 
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La anterior cita s6lo refleja la idea que se ten!a en aquel m2 

mento respecto de la lucha por el poder que se daba para aqué

llas épocas, y su sostenimiento; siendo que através del tiempo 

se presentaron diversos proyectos de Constitución y de Bases -

Org~nicas, que trataban de fundamentar la dictadura, y no es 

sino hasta la Constitución de 1857, en la que al establecer 

las diferentes leyes que controlaban al clero, el partido con

servador, se debilitaba y por lo mismo la dictadura en México 

ca1a, y un sector preponderante de la sociedad como eran los 

obreros e.~pezaban a generar las ideas que iban a estar plasma-

das en el Art1culo 123 de nuestra Constituci6n de 1917. 

Pero para llegar a esta Constitución de 1917, tuvo que haber -

una huelga de Canane¿ y otra de R1o Blanco, en la cual la re-

presi6n se di6 a notar, y son dos eje.'llplos claros de esa lucha 

(68) Tena Rar:i1rez Felipe.- "= l:U.~ DE MEXICO". filito
rial Porrúa, S.A. México. 1987. Pág. 199. 
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de grupo que era necesaria para aquellas épocas. 

De esa circunstancia nos habla el Autor Alberto Trueba Urbina: 

"En la noche del 31 de Mayo, en la mina de "Over

sight", se declar6 la huelga, en el preciso ins-

tante de los cambios de operativos y mineros, ne

gándose los entrantes a cubrir las vacantes que -

dejaban sus compañeros. El movimiento se desarr~ 

116 pac1ficamente, al abandonar la mina los trab~ 

jadores. El gerente de la Compañía Minera "Cana

nea Consolidated Copper Company", el Coronel Wi-

lliarns c. Greem, estim6 serio el movimiento, de

mandando en su auxilio la intervenci~n del GobeE 

nadar del Estado de Sonora, siendo que esta Huel

ga de Cananea, se identifica con estos puntos: 

l. La destituci6n del Mayordomo Luis (Nivel 19) 

2. El sueldo m1ni.mo del obrero será cinco pesos 

por ocho horas de trabajo. 

J. En todos los trabajos de la "Cananea Consol.f. 

dated Copper Co...~pany", se ocupará el setenta 

y cinco por ciento de extranjeros, teniendo 

los primeros las mismas aptitudes que los s~ 

gundos. 

4. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que 

tengan nobles sentir:iientos, para e\'itar toda 

clase de irritacl6n. 



5. Todo mexicano, en el trabajo de esta nego

ciaci6n tendrá derecho a ascenso, segOn se 

lo permitan sus aptitudes". (69) 
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Es obvio el objetivo de la Huelga de cananea, que podemos ver 

en sus puntos petitorios, quer!an un trato de hmnanos, ya que 

ped!an hombres que tuviesen nobles sentimientos, para no prov~ 

car irritaciones lo que nos conduce a pensar el desproporcion~ 

do ambiente de trabajo que exist!a anteriormente. 

Ahora bien, nos comenta la Autora Bertha del Carmen Mac!as c., 

para: 

"El Siete de Enero de 19 07, la represi6n annada -

contra los obreros huelguistas de R!o Blanco y V~ 

racruz ordenada por el dictador Porfirio D!az, al 

servicio del capitalismo extranjero, ceg6 más de 

cuatrocientas vidas de obreros, mujeres y niños -

indefensos. As1 qued6 escrita otra de las grandes 

páginas de la Historia del Proletariado de M!óxi--

co". (70) 

Si hemos citado estas dos huelgas tan trascendentales para nue! 

tro pais y no solamente en aste punto, sino tambián en los ca-

(69) Trueba Urbina, Alberto.- 'N1.JEMJ DEREOJO ro. 'IWllll\JO". Ellito
rial POrrúa, S.A. Méxioo. 1975. Pág. 5 y 6. 

(70) Macias c., Bertha del Carmen.- Ob. Cit. Pág. 71. 
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p!tulos anteriores, es para evidenciar las grandes luchas so-

ciales que se dieron para llegar a la Constitución de 1917, a 

la cual no se llegó de la noche a la mañana y los preceptos 

que contiene la misma, no se ganaron simplemente porque s!, s! 

no que se luchó a muerte para que éstos estuviesen plasmados -

en una Carta Politica de la población mexicana. 

La gran aventura constitucional de Querétaro fu~ iniciada por 

Carranza con el ~nimo de reformar la Constituci6n de 1857, sin 

que existiera realmente la intención de hacer una nueva. A p~ 

sar de que en el Art!culo 127 de la antigua Constituci6n se e~ 

tablcc1a el procedimiento de refonna, por lo que habría basta

do lti aprobaci6n mayoritaria de dos terceras partes de los in

dividuos presentes en el Congreso y de la mayoria simple de 

las legislatu=as de los Estados. carranza señal6 que en su 

concepto, ese procedimiento podra limitar la voluntad soberana 

del pueblo. 

Para la Refor~a de la Constituci6n, carranza promulg6 el d1a -

14 de Septier.ibre de 1916, un Decreto de Refornas al Plan ~e -

Guadalupe, que le autorizaba para convocar a elecciones para 

un Congreso Constituyente. Tanto el Distrito Federal como -

los Estados, tendr!an derecho a nombrar un Diputado Propieta-

rio y un Suplente por c:rla 60,000 habitantes o fracción que e.x

cediera de ~O,UOO con base en el Censo de l910. Los Estados y 

Territorios que no alcan~aran el m!n1r.Jo, poó1an de todas mane

ras, nor.~rar un Diputado Propietario y un Suplente. Quedaban 
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inhabilitados como candidatos quienes hubiesen ayudado con las 

armas o hubiesen ocupado puestos pOblicos en los gobiernos o 

facciones hostiles al Constitucionalismo. 

El 19 de Septiembre e1 Primer Jefe, convoc6 a elecciones para 

el Congreso Constituyente señalando que ~ste habr!a de verifi

carse en la Ciudad de Querétaro, a partir del día lo. de Dici"!!! 

bre y con una duración máxima de dos meses. 

El gran debate que origin6 la primera declaración de Derechos 

Sociales del mundo, formulada en Querétaro se integr6 en tres 

partes: La primera parte, en el Gran Teatro Iturbide, del 26 -

al 28 de Diciembre de 1916; la segunda parte, en la Capilla u 

Obispado del Palacio Episcopal, del 29 de Diciembre de 1916 al 

13 de Enero de 1917, y en la tercera parte, en el mismo Teatro 

Iturbide el 23 de Enero de 1917, en cuya sesi6n qued6 integra

do el Artículo 123 de la Constitución de 1917. 

El lo. de Diciembre, Venustiano carranza inauguraba las sesio

nes del Congreso,. presentado con un discurso inaugural en el 

que record6 su promesa de conservar intacto el esp!ritu libe-

ral de la Constitución de 1857. Con relaci6n al problema so

cial señal6 que mediante la Reforma de la Fracción XX del Ar

tículo 72, que confería al Poder Legislativo la facultad para 

expedir leyes sobre el trabajo, se lograria implantar después, 

segt1n el comentario del Autor Trueba Urbina: 

"Todas las instituciones del progreso social en fa

vor de la clase obrera y de todos los trabajadores 



con la limitaci6n del nGmero de horas y trabajo, -

de manera que el operario no agote sus energías y 

s1 tenga tiempo para el descanso y el solaz y para 

atender al cultivo de su esp1ritu para que pueda -

frecuentar el trato de sus vecinos, el que engen--

dra simpat1as y determina hábitos de cooperaci6n -

para el logro de la obra coman; con las responsab! 

lidades de los empresarios para los casos de acci-

dentes; con los seguros para los casos de enferme-

dad y de vejez; con la fijaci6n del salario m1nimo 

bastante para subvenir a las necesidades primordi~ 

les del individuo y de la familia y para asegurar 

y mejorar su situaci6n ••.• • (71) 

lSJ 

En la sesi6n del 26 de Diciembre de 1916, se di6 lectura al 

tercer dictamen referente al proyecto del Artículo So. de la 

Constituci6n de donde emana el origen del Art1culo 123, adici~ 

n4ndose en este precepto las siguientes garantías: jornada má-

xirna de ocho horas, prohibiciOn del trabajo nocturno industrial 

para niños y mujeres y descanso hebdomadario; expresandose en 

el cuerpo del mismo otros principios de idéntica naturaleza, -

como igual salario para igual trabajo, derecho a indemnizaci6n 

(71) Trueba Urbina, Alberto.- "NUEVO lJEREOD DEL TllA!!llJO" Ob. Cit. 
Pág. JJ. C 
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por accidentes profesionales, contenidos en la iniciativa de 

los Diputados Aguilar, Jara y G6ngora. 

La iniciativa de estos ciudadanos antes mencionados no tenia -

cabida en el capítulo "Garantías Individuales"; su finalidad ~ 

ra muy distinta, destinada a satisfacer aspiraciones sociales 

hasta entonces preferidas por los legisladores Constituyentes, 

pues no se puede dejar de reconocer que los principios b~sicos 

de tal iniciativa no sólo llevaban el propósito de proteger a 

la persona obrera, sino a una clase social: LA TRABAJADORA. La 

iniciativa consignaba el: DERECHO DE HUELGA. 

Con la lectura del dictamen sobre el Articulo So., que fu~ ad! 

cionado con tres garantias de tipo social: la jornada de traba 

jo no debe exceder de ocho horas, la prohibición de trabajo 

nocturno para mujeres y menores y el descanso hebdomadario, se 

originó la gestación del derecho Constitucional del Trabajo. -

Precisamente en esta sesi6n, comienza a dibujarse la transfor

maci6n constitucional con el ataque certero a la teor!a pol1t! 

ca clásica, cuando los diputados reclaman la inclusi6n de la -

reforma social en la Constitución que propició la formulación 

del Artículo 123, cuya dial~ctica vibra en las palabras de los 

Constituyentes y en sus preceptos. 

La Clnica oposición seria al dictamen del Articulo So., fué la 

del Diputado Fernando Lizardi quien expres6: 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio no excede

rá de ocho horas le queda al Articulo exactamente c~ 



mo un par de pistolas a un Santo Cristo, y la ra-

z6n es perfectamente clara: habíamos dicho que el 

Artículo 4o., garantizaba la libertad de trabajo 

y éste garantizaba el derecho de no trabajar; si 

~stas son limitaciones a la libertad de ~rabajar, 

es natural que se hubieran colocado más bien en 

el Art!culo 4o., que en el So., en Caso de· que 

se debieran colocar¡ pero en el Artículo 4o., ya 

están colocadas,. porque se nos dice que todo hom-

bre es libre de abrazar el trabajo licito que le 

acomode". (72) 

En relación con la huelga se expres6: 

"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 retribuci6n del trabajador; ha s~ 

bido el producto de una manera considerable, las 

ganancias que está obteniendo el industrial son 

exageradas; entonces viene el conflicto, entonces 

viene el medio de la huelga con el objeto de obt~ 

ner éstos, y aquí tienen ustedeS establecidas, r~ 

conocidas las huelgas, y verá ustedes como el Ce 

Pri~er Jefe se ha preocupado de una manera esp~ 
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(-72) Trueba Urbina, Alberto.- "NUEl.O DEREO!O DEL TRA!ll\JO" a,. Cit. 
Pág. 39. 



cial sobre el particular, y van ustedes a o!rlo: 

esta Ley reconoce como derecho social econ6mico, 

LA HUELGA. Aqu! tienen ustedes como los reacci2 

narios, los que han sido tildados tan mal, se -

han preocupado tan hondamente por la clase más -

importante y más grande de la sociedad, de la 

cual dije yo desde los principios de la XXVI Le

gislatura, que era el eje sobre el cual estaba 

girando la sociedad. Pues bien, reconoce el de

recho de huelga y dice perfectamente: Las huel-

gas no solamente solucionan los conflictos y han 

sido buenas, sino que enseguida vienen a decir -

cual ha de ser el objeto defendido, porque reco

nocer un derecho no es simplemente protege~lo, -

pues es necesario hacerlo preciso para que pueda 

entrar en la práctica. De manera que cuando vi~ 

ne una huelga, cuando se inicia una huelga, cua~ 

do est~ amenazando Wla huelga, no se dejará al -

trabajador abu~ar; no, aqu! tienen el medio de -

arbitraje que le da la Ley: Las Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje, y ~stas vienen a procurar -

resolver el problema dentro de estos términos, y 

entonces queda la huelga perfectamente protegida 

y legítimamente sancionada; el derecho de los tr~ 

bajadores, hecho efectivo no con gritos ni con -
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buenos deseos, sino dentro de la ~rescripci6n de 

la Ley, con medios eficaces para ~ue sueden esos 

derechos perfectamente protegidos". (73). 

El 13 de Enero de 1917 se di6 a conocer el proyecto del cap1-

tulo "Trabajo y Previsión Social" aue habr1a de ser el Art!c~ 

lo 123 de la Constituci6n. 

En relación con la huelga, se dice en el mensaje lo siguien--

te: 

"La facultad de asociarse está reconocida como -

un derecho natural del hombre, y en caso alguno 

es más necesaria la uni6n, que entre los indivi

duos dedicados a trabajar para otro por un sala

rio, a efecto· de uniformar las condiciones en --

que se ha de prestar el servicio y alcanzar una 

retribución más equitativa. Uno de los medios ~ 

ficaces para obtener el mejoramiento apetecible 

para los trabajadores cuando los patrones no ac-

ceden a sus demandas, es el de cesar en el trab~ 

jo colectivamente (la huelga} y todos los pa1ses 

civilizados reconocen este derecho a los asala--

riadas cuando lo ejercitan sin violencia". (74} 

(731 Trueba Urbina, Alberto.- "!OUE\O DEREl:liO DEL '!RABAJO" Cb. Cit. 
Pág. 78 

(741 Trueba Urbina, Alberto.- "NUE\10 DEREO!O DEL 'IR~·. Cb. Cit. 
Pág. 91. 



El texto del Articulo en lo concerniente a la huelga, dice: 

"XVI Tanto los obreros como los empresarios --

tendr~n derecho para coaligarse en defensa 

de sus respectivos intereses, formando si~ 

dicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII Las leyes reconocer!n como un derecho de -

XVIII 

los obreros y de los patrones, las huelgas 

y los paros; 

Las huelgas serán licitas cuando, emplean

do medios pac!ficos, llevan por objeto co~· 

seguir el equilibrio entre los factores c! 

pital y trabajo, para realizar la justa 

distribuci6n de los beneficios. En los se~ 

vicios de inter~s pOblico, será obligato--

ria para los huelguistas dar aviso, con 

diez d!as de anticipaci6n, al Consejo de 

Conciliaci6n y Arbitraje, del acuerdo rel! 

tivo a la suspensi6n del trabajo. 

XI.X Los paros serán Hcitos únicamente cuando 

el exceso de producci6n hagan necesario --

suspender el trabajo para mantener los pr~ 

cios en un límite costeable, previa aprob~ 

ci6n del Consejo de Conciliac16n y Arbitr~ 

je". ( 75) 
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(75) Trueba Urbina, Alberto.- "NtlEm lERWlO DEL TRAMJO". Cb. Cit. 
Pág. 94. 
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Es interesante observar como esta definición del objeto que -

persigue la huelga, est& !ntimamente relacionada con las fact~ 

res Capital-Trabajo, a los cuales este mismo p&rrafo, le pres~ 

pone la idea del salario al efecto de realizar la justa distrf 

buci6n de beneficios, el objeto claro gue imponía, era eviden

te y consideramos que, este debe de ser la 6ptica precisa de -

nuestros legisladores, ya que la relaci6n Capital-Trabajo deja 

una gran utilidad, la cual no forma parte del salario, si tom~ 

mes la definici6n gue la legislaci6n actual nos da de salario, 

debemos decir que en vez de un avance, existe un retroceso en 

Derecho Laboral. 

Y decimos que existe un retroceso, en virtud de que se perdió 

toda esa esencia revolucionaria que se quer!a o que persegu!a 

ese gran sector corno es el obrero, el cual buscaba una interr~ 

laci6n directa entre la aportaci6n de su trabajo, y el benefi

cio que ~ste reporta en uni6n del capital, toda vez que le dá 

mayor valor al capital y ~ste solamente se allega el trabajo -

como un servicio, sin pensar que este mismo trabajo, va a re-

portar una utilidad directa al capital. 

Ahora bien, toda esa amplia gama de ideas revolucionarias, el 

Constituyente pudo tenerlas consideradas, aunque no todas las 

inquietudes se vieron plasmadas, ya que segGn el Maestro Sayeg 

HelG, para este tiempo: 

"El Congreso Constituyente de 1916-1917, encargado -

de elaborar nuestra vigente Constituci6n, hubo de --



surgir de tal suerte, como principal resultado de 

la ingente labor de la legislación social desarr~ 

llada por el Constitucionalismo, como s!ntesis 

misma de los anhelos revolucionarios y ante la con 

sideración fundamental de la Constitución de 1857 

hab1a de mostrarse incapaz de responder y dar ba

se jur1dica a los logros y las conquistas que la 

Revolución Mexicana venia trayendo consigo. La ~ 

gislación social en tal virtud habr!a llegado a -

expedirse era buena durante el per!odo constitu-

cionalista, mientras el pueblo con las armas en -

la mano las hiciera respetar y cumplir pero no e

ran tal vez aplicables al restablecer el orden 

constitucional y entrar de nuevo al rigor de la 

vieja carta llagna de 1857, inspirada en los prin

cipios del liberalismo de antaño, inadecuados al 

estado moderno que no puede ya dejar pasar, sino 

que tiene que intervenir directamente en los des

tinos de la sociedad y sobreponer los derechos de 

las masas humanas al decantado respeto individual 

de los liberales del siglo pasado". t76l 
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La anterior cita, refleja la idea del momento, y el objetivo -

principal de la Revolución Mexicana, la cual podemos decir que 

(76) Sayeg Heló, Jorge.- Qb. Cit. Pág. 143. 
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culmina con la exposición y promulgaci6n de nuestra Carta Mag

na de 19.J.7, así el liberalismo que se había desatado para a

qu~l entonces, no va a lograr todas y cada una de sus metas so 

biales propuestas, como pudimos observar en el proyecto que e~ 

tablec1a el objetivo de la huelga, se hacía una relación que 

consideramos es la indicada y que debe de ser la más moderna 

esto es una relaci6n del trabajo al beneficio obtenido, dicho 

de otra manera, el capital por sí solo actualmente, puede gen~ 

rar beneficios, pero no beneficios tan grandes cuando a ese e~ 

pital se le imprime la labor del trabajo, va a resultar que 

tiene más benefi~ios al que se le allegue de trabajo, a que se 

le armonice en una inversi6n, y que por lo mismo la esencia 

del salario debe estar en relaci6n con los beneficios obteni--

dos. 

El trabajo no solamente representa un servicio como dice nues

tra actual legislaci6n, sino que representa una transformaci6n 

de la materia, un valor agregado a la materia, que unido con 

el capital va a reportar grandes beneficios. 

La Comisi6n expres6 en su dictamen, en torno a la huelga, nos 

señala el Autor Alberto Trueba Urbina:. 

"Creemos que queda mejor precisado el derecho de 

huelga fundándolo en el propósito de conseguir el ~ 

quilibrio entre los diversos factores de la produc

ci6n, en lugar de emplear los términos "capital y -

trabajo" que aparecen en la Fracci6n XVIII. Nos pa

rece conveniente también especificar los casos en 



que puede considerarse l!cita una huelqa, a fin de 

evitar cualquier abuso de parte de las autorida---

des". (771 
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El dictámen del Articulo 123 de la Constitución de 1917, que 

rompió los moldes de las constituciones pol1ticas.del pasado y 

que creó un estatuto protector de todos los trabajadores y a la 

vez reivindicador de los derechos de esta clase fue presentado, 

discutido }' aprobado en la sesión de fecha 23 de Enero de 1917. 

Se discutió y aprobó por la Asamblea Legislativa de Querétaro, 

el texto del Articulo 123 por ciento sesenta y tres diputados -

constituyentes como parte integrante de la Constituci6n Social, 

~ue origin6 el estado de Derecho Social, con garantias sociales 

para los trabajadores. Y concluyó con las siguientes disposi--

cienes: 

"XVI Tanto los obreros como los empresarios ten-

dr&n derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, forn.ando sindica-

tos, asociaciones profesionales, etc.; 

~'VII tas leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patrones las huelgas y los 

paros; 

(77) Trueba Urbina, Alberto.- "NUE\'IJ I;ERroJO ro. 'IBABllJO". Cb. Cit. 
Pág. 98. 



XVIII Las huelgas ser&n licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los d! 

versos factores de la producci6n, armoniza~ 

do los derechos del trabajo con los del cap! 

tal. En los servicios püblicos ser~ oblig~ 

torio para los trabajadores dar aviso con 

diez d1as de anticipaci6n a la Junta de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje, de la fecha señalada 

para la suspensi6n del trabajo. Las huelgas 

serán consideradas como ilícitas 11nicamente 

cuando la mayor1a de los huelguistas ejer-

ciere actos violentos contra las personas o 

las propiedades, o en caso de guerra, cuan

do aqu~llos pertenezcan a los establecimi~ 

tos y servicios que dependan del Gobierno. 

Los obreros de los establecimientos fabri-

les railitares del Gobierno de la Repüblica 

no estarán comprendid~s.en las disposicio-

nes de esta fracci6n, por ser asir.lilados al 

Ej~rcito Nacional: 

XIX Los paros serán !!citos Gnicamente cuando -

el exceso de producción haga necesario sus

pender el trabajo para mantener los precias: 

en un 11Jnite costeable previa aprobaci6n del 
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Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje". (78) 

Era evidente que al hablar ya en general de los medios de pro

ducci6n, se distancia el objetivo principal del trabajo y el 

beneficio que reporta éste, siendo que si a un obrero no s6lo 

de aquéllos tiempos sino actualJllente se le habla de los medios 

de producci6n, éste no llegará a comprenderlos del todo, aun-

que si se le habla del Capital, Trabajo y Beneficio, este con

cepto lo entendería inmediatamente. 

As! analizamos Cllle las fracciones que se han reproducido del 

Articulo 123 Constitucional se consagran en un equilibrio de -

dos derechos paralelos: el derecho de asociaci6n profesional -

que se atribuye tanto a los obreros como a los empresarios, --

permitiéndoles coaligarse en defensa de sus respectivos inter! 

ses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Y 

el derecho de huelga consagrado, aparece consignado al lado 

del derecho al paro, l6gicamente patronal. 

Al surgir este precepto se ve realizado el ideal de todo trabe 

jador de ver plasmado en la Carta Magna los derechos de huelga 

y asociaci6n que constituyen las principales banderas del mov! 

miento obrero desde sus inicios en M€xico, y en todo el mundo, 

muchos paises tendieron a insertar en sus Constituciones el D.!!, 

(78) Trueba Urbina, Alberto.- "Nm.\Q DE:REJ:l!O DEL TRA!ll\JO". Cb. Cit. 
P~g. 101. 
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recho de Huelga. 

Como dijimos anteriormente, el retroceso en cuestiones de hue! 

ga, fué evidente, el proyecto ofrec!a una mayor visuali~aci6n 

de lo que el objetivo de la huelga podría ser, una cosa es ha

blar de "conseguir el equilibrio entre los diversos factores -

de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital:, como objetiva de la huelga, que decir "conseguir 

el equilibrio entre· los factores Capital y Trabajo, para reali 

zar la justa distribución de los beneficiosn. En estas dos 

connotaciones se encierra un largo avance, que no respondi6 d! 

rectamente a los intereses de esa masa revolucionaria ':l que 

constitu!a la mayoría hay llamado proletariado, como eran los 

trabajadores obreros y los del campo. 

As! actualmente, el objetivo de la huelga es así de sencillo -

buscur el equilibrio entre los factores de la producci6n salv~ 

guardando los derechos del trabajo y los derechos del capital, 

los que los pone en una contraposici6n directa e inmediata, y 

hace totalmente ambigua su redaccí6n, ya que al hablar de fac

tores de producción es una larga lista de situaciones que se -

debe tomar en cuenta, aunque si hablamos del equilibrio entre 

el Capital y el Trabajo, con miras a la justa distribuci6n de 

la utilidad, estare~os ya.6 hubi~rarnos tenido un gran paso ad~ 

lante~ ya qcc de este concepto, podr1arnos desprender el concee 

to de salario, el cual en nuestra legislaci6n actual se confo~ 

~a solamente con decir en el Articulo S2 de 13 Ley Federal del 
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Trabajo que: 

•Artículo 82.- Salario es la retribución que debe -

pagar el patrón al trabajador por su trabajo". (79). 

Con esta connotaci6n, solamente se está revelando el inter~s 

del legislador, por proteger los derechos del capital, ya que -

podemos desprender de la esencia del Proyecto de la Constitu--

ci6n de 1917, al hablar de huelga, que ya se ten!a aquélla idea 

de la relación trabajo, capital, beneficio, de tal manera que -

eso significar!a realmente el salario. La idea de que el capi

tal por s! solo puede producir s1 es ·viable, pero que si se 

quiere producir en abundancia, al capital se le tiene que imprf 

mir el trabajo y éste sus beneficios, que reporta deben ser co

mo lo dec1a el Proyecto anterior, justamente repartidos a tra-

vés de buenos salarios. Por tales razones, obseivamos que los 

creadores del Proyecto, ten!an ya una. idea bastante fija de lo 

que es el valor del trabajo, y corno expusimos anteriormente los 

valores de la Revoluci6n se perdieron y actualmente rnSs aGn, ya 

que el Capital cada d1a tiene mayor valor. 

B) EL OBJETO DE LA HUELGA EN LAS 

LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS. 

'{79) •u::y FIDEJW. !EL TRABhlO".- Secretada del Tral:ajo y Previs:iái So
ci.:ll.. México. 1986. Pá..J• 68. 
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Uno de los objetivos evidentes del trabajo, es el de allegarse 

recursos econ6micos para una mejor vida, siendo que a través -

del tiempo, los trabajadores o los que prestan su fuerza de -

trabajo, han tratado de trabajar menos y ganar más, situaci6n 

que viene siendo al contrario, por la raz6n de que el capital

sigue su marcha ascendente en cuanto a su plusval1a, y el tra

bajo sigue una marcha descendente, por la misma raz6n, debido 

a que actualmente la explotaci6n demográfica hace una compete~ 

cia demasiado fuerte, y se incorpora a la mujer al trabajo, a

demSs de que se ocupa la mano de obra de los menores de edad, 

con lo que consideramos sigue habiendo un retroceso en la le-

gis laci6n laboral que ampara más al capital que a los trabaja

dores desprotegidos. 

De tal forma que seg1ín el sentir del Maestro Cavazos Flores, -

éste en términos generales nos di.ce al respecto: 

~ourante muchos años se sostuvo por los principales -

tratadistas laborales, que el derecho del trabajo se 

encontraba siempre en constante evoluci6n. Nada m~s 

alejado de la realidad. El Derecho Laboral si ha ev2 

lucionadc pero s6lo en cuanto a su forma, pues su e

sencia siempre ha sido la misma, no se ha modificado 

y nunca se podrá cambiar. El trabajador de ayer, el 

trabajador de hoy, y el trabajador de mañana, siempre 

ha tenido y tendrá por objeto ganar más y trabajar m~ 

nos, y esto se aplica por igual al trabajador de Lat! 



noaroérica que al trabajador europeo, o al trabaja

dor de la China Comunista. El querer ganar más y 

trabajar menos, tiene su sustentaci6n en la Ley no 

abrogada at1n, del mayor provecho por el menor es

fuerzo, que es la más antigua de la humanidad y la 

más legitima". (80) 
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Este principio en la conciencia de los trabajadores, simple y 

sencillamente jam~s se va a poder dar, toda vez del gran impu~ 

so que al Capital se le ha prestado, y seguirá prestándosele, 

por tales razones, una vez que para 1917 surge a la vida ese 

Art1culo Constitucional aue daba acceso a la huelga, las Legi.! 

!aturas de los Estados empezaron a proponer ideas fundamenta

les que como claro la parte burguesa QUe impulsaba la forma-

ci6n del Estado, influía gravemente en el Poder Legislativo,

siendo que se dictaban medidas completamente a su favor, de

jando a las centrales obreras a un lado, por su propia conve-

niencia. 

Esto lo revela, la pol!tica de el gobierno a partir de 1917, 

en el que por favorecer el desarrollo del país, se le di6 ma

yor auge al Capital, d~ndole una importancia que realmente no 

merecía, si el sistema econ6rnico se cambia radicalmente sobre 

{SO) Cavazos Flores, Baltasar.- 11IA5 HUE:tt7JtS Y U. DrnE010 DEL TRA
a;JO", D:litorial J\ls, S.A. ~CD. 1976. Pág. 7 



estas circunstancias, el Mae~tro Felipe Leal, nos dice que: 

"Todos los gobiernos "emanados de la Revoluci6nº 

han sequido una política tendiente a favorecer -

al Ca~ital, particularmente al Nacional, y ello 

dentro de los marcos establecidos par el propio 

Estado. Y ~ste corno se sabe, se convirti6 casi 

desde sus inicios en un empresario pGblico y en 

elemento clave de la orientaci6n del procesa ec~ 

n6mico. El estado patr6n, en germen ya en la --

Constitución de 1917, se desplegó de manera aso~ 

brasa durante la Administración Cardenista y rn~s 

particularmente, con la iniciaci6n del proceso -

industrializador dirigido por el Estado desde la 

Sequnda Guerra Mundial. Hoy en d!a existen cerca 

de quinientas empresas püblicas y/o de particip~ 

ci6n estatal mayoritaria o minoritaria ~ue em---

plean más de medio millón de personas". (81) 
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As! es evidente como el Capital viene ~rrollando al propio ser 

humano, para subyugarlo y hacerlo su esclavo. 

Como dec!arnos anteriormente, el Constituyente de 1917, dej6 en 

plena libertad a las entidades estatales para legislar en mat~ 

ria de trabajo, considerando que la situaci6n que cada uno de 

{ 81 l Felipe Leal, Juan. - "IA &l!Q.JESIA Y EL ESTACO MEXrCA.'tl". Elliei~ 
nes El caballito. ~"tiro. 1975. P.';gs. 185 y 186. 
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ellos permitiría dentro del marco de su soberanía política, o

frecer las nejores soluciones para regular las relaciones obr~ 

ro-patronales, tal y corno había ocurrido en sus leyes pre-con~ 

titucionales. 

Desde el año de 1918, se inici6 un intenso ~ovimiento legisla

tivo estatal prornulg~ndose leyes del trabajo que introdujeron 

aspectos mfis avanzados que los contemplados en el Artículo 123 

Constitucional. 

Podemos decir, que todos los Estados de la Repüblica, o cuando 

menos casi todos, legislaron una Ley sobre el Trabajo, desde 

1917 hasta 1931, fecha en que todas las legislaciones se fede

ralizan. Las Leyes del Trabajo de los Estados fueron promulg~ 

das en las fechas siguientes: 

a) Aguascalientes 6 de Marzo de 1928 

b) Campeche lo. de Enero de 1925 

c) Coahuila lo. de Octubre de 1920 

d) Colima 21 de Noviembre de 1925 

e) Chiapas 5 de Marzo de 1927 

fl Chihuahua 5 de Julio de 1922 

g) Durango 10 de Julio de 1924 

h) Guanajuato 10 de Junio de 1922 

i) Guerrero 6 de Diciembre de 1921 

j) Hidalgo 20 de Diciembre de 1917 

k) Distrito Federal 21 de Enero de 1918 
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l) Jalisco 3 de Agosto de 1923 

ll) llichoac:>n lo. de Septiembre de 1921 

ml Nayarit 25 de Octubre de 1918 

nl Nuevo Le6n 24 de Enero de 1924 

ñ) Oaxaca 14 de Noviembre de 1921 

o) Puebla 14 de Noviembre de 1921 

p) Querétaro 21 de Febrero de 1922 

q) san Luis Potosi 22 de Abril de 1922 

rl Sinaloa lo. de Julio de 1920 

s) Sonora 2 de Octubre de 1918 

t) Tabasco 18 de Octubre de 1926 

u) Tarnaulipas 12 de Junio de 1925 

V) Veracruz 15 de Mayo de 1918 

wl Yucatlin 14 de Febrero de 1919 

K) Zacatecas lo. de Junio de 1927 

Recomendamos su lectura en el libro que en pié de pligina cita

remos a continuaci6n, toda vez que vamos a proporcionar algu-

nas ideas de las diferentes legislaciones más importantes de 

aquél tiempo, citadas por el Maestro Alberto Trueba Urbina, 

quien nos dice que: 

"La Ley del Trabajo para el Estado de Aguascalientes 

del 6 de Marzo de 1928, en su Articulo 132 declara -

que los cargos, empleos y servicios que dependan de 

los poderes del Estado o Municipio, constituyen fer-



mas especiales de trabajo .•.• 

La Ley Reglamentaria del Articulo 123 Párrafo Prime

ro del Articulo 4o. Constitucional del Estado de 

Chiapas de 5 de Marzo de 1927, para efecto de las i~ 

demnizaciones por accidentes de trabajo y enfermeda

des profesionales se considera como patrones a los 

poderes federales, del Estado y Municipales, y sus 

servidores como trabajadores .... 

La Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua del 5 de 

Julio de 1922, hacen participes de los beneficios de 

la Ley a todo trabajador que ejecute una labor mate

rial o intelectual, como dependiente de cualquier r~ 

mo •..• , pero les niega el derecho de formar sindica

tos y el de huelga (Articulo 197) ••••• 

La Ley del Descanso Dominical del Estado de Hidalgo 

del 25 de Abril de 1925, concede un dia de descanso. 

El C6digo del Trabajo del Estado de Puebla del 14 de 

Noviembre de 1921 •••• , consigna en favor de los tra

bajadores la jornada de ocho horas as1 como gratifi

caci6n por competencia y vacaciones .... 

Asi podemos enumerar la Legislación de Tabasco de 18 

de Octubre de 1926, La Ley del Trabajo del Estado de 

Veracruz de 1918 y el C6digo de Trabajo del Estado -

D2 
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de Yucatlin de 1918 •.•• " t82l. 

En lo relativo al Derecho de Huelga trataron de reglamentar 

los preceptos fundamentales contenidos en las :Fracciones XVI, 

XVII, XVIII y XIX del Articulo 123 de la Constitución de 1917 

hasta hacer factible este Derecho en su rnás clara y noble aspf 

raci6n de reivindicación econ6mica de la clase obrera; se le--

gisla sobre paros patronales dentro de los l!mites consignados 

a la costeabilidad de los precios. 

Las Leyes de los Estados ~resentaban puntos de vista diversos, 

reveladores de una mecánica jur!dica dis!rnbola ya que no había 

uniformidad de criterios legislativos, toda vez que en algunos 

c6digos locales se encuentran errores garrafales, gue en cier-

to rnodo restringen el Derecho de Huelga. 

Las Leyes de los Estados que a juicio propio marcaron pautas -

en las reglamentaciones posteriores y que fueron la base que 

sostiene los principios jur!dicos de la Huelga que fueron aco-

gidos por la actual Legislación Laboral. 

A mayor abundamiento, el Maestro Euquerio Guerrero, nos espec! 

fica que: 

"La Ley del Trabajo de Aguascalientes de 1928, seña-

laba como causa de la Huel~a, exigir el cumplimiento 

del contrato o su modificación o bien la solidaridad 

con otra huelga. Se implantaba el Arbitraje para re-

(82) Trueba Urbina, Alberto.- "Ri"EVO DERECHO DEL TRABAJO" Plig. 159, 
160. 



solver el conflicto y se reglamentaron los paros. 

En 1927 se expidi6 la Ley de Chiapas, por la cual 

se señalaban como finalidades de la huelga exigir 

el cumplimiento del contrato colectivo o su modi

ficaci6n, modificar los sistemas de organizaci6n, 

protestar contra los atropellos cometidos por el 

patr6n y la solidaridad. Se reglamentaba la cla

sificaci6n previa de la huelga por la Junta. Tam

bién los paros fueron reglamentados. 

Para la Ley de Coahuila, en 1920 se señalaba, co

mo objetivo de la huelga e.xi9ir el cumplimiento -

del contrato, modificar el propio contrato, exi-

gir el cumplimiento de los laudos dictados por la 

Junta y la solidaridad. Los paros se reglamenta

ban, ~ero relacionándolos con el exceso de produs 

ci6n, la falta de materias primas, o el caso de -

fuerza mayor. 

En Yucatán se expidieron dos leyes de 1918 y otra 

en 1926. Ambas señalaban como objetivo de la 

huelga el mismo ~ue se hab!a indicado en la cons

tituci6n Federal, o sea el conseguir el equilibrio 

entre los diversos factores de la producción, ar

monizando los derechos del Trabajo con los del e~ 

pital. En la primera Ley, se indicaba que los o

breros forraular1an su petici6n ante el ?atr6n y 

U4 



si ~ste respondía negativanente, podian señalar -

el d1a y la hora para que estallara la huelga. En 

el segundo cuerpo de disposiciones legales se or

denaba, que antes de declarar la huelga, los obr~ 

ros deb1an someter sus diferencias con el capital 

a la decisión de una Junta Central de Concilia---

ci6n y Arbitraje y en su caso a la Bolsa de Trab~ 

jo, cuando no estuvieran conformes con el fallo -

de cualquiera de estas instituciones y el patr6n 

persistiera en sus prop6sitos •.. n ( 8:3} 
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Como podemos observar en la mayoría de los Estados, ya la hue! 

ga sola.mente se reglamentaba, en relación a un contrato de tr~ 

bajo, todos sabemos que para aquella época el analfabetismo --

del sector obrero era enorme, y por tales razones los contra-

tos individuales o colectivos de trabajo, simple y sencillamen 

te estaban hechos a favor del Capital, situación que alej6 m~s 

de la 6ptica central de lo que la huelga y el trabajo debe de 

ser, a pesar de que la Legislación Yucateca 1 se alleg6 de la 

idea de la Constituci6n, no le di6 el efecto necesario para 

que el Derecho del Trabajo estuviese inti.I:lancnte relacionado -

con la plusval1a del trabajo y no del capital. 

( 8 3) Guerrero, Euc¡ue r io. - "?-W.'UAL DE DERrolO DEL TRAB;.JO". Elditorial 
1'orr\la, S.A. ~co. 1976. P§g. 342. 
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Es tan importante observar este tipo de plusvalía, que los in

gleses a diferencia de Hitler, preferían bombardear las ciuda

des, y no las fábricas, ya que las miSmas fábricas podían ser 

de nuevo organizadas por los trabajadores, mientras que si no 

exist1an trabajadores, no se pod1a hablar de fabricación. 

C) EL OBJETO DE LA HUELGA EN µ LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Desde el Proyecto Constitucional de 1917, se mostraba una ten

dencia legislativa a que el Derecho Laboral fuese federalizado 

as1 la fracción X del Articulo 73 del mencionado Proyecto, pr~ 

sentado por el Primer Jefe allli por 1916, presentaba en su co~ 

tenido lo siguiente: 

"Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

X Para legislar en toda la Repdblica sobre min~ 

ria, comercio, instituciones de cr~dito y traba--

jo". (84) 

(.84) Tena Ramirez, Felipe.- Oh. Cit .• Plig. 783. 
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Lo que hacta notar, la tendencia a federalizarse, la legisla-

ci6n sobre el Derecho Laboral, aunque el mismo Articulo 73, en 

su versión original de 1917, estaba redactado de la siguiente 

manera: 

"Fracci6n X Para legislar en toda la P.epOblica 

sobre míneria, comercio, instituciones de cr~dito y 

para establecer el Banco de Emisi6n Unico, en los 

t~rminos del Art1culo 28 de esta Constitución" (85) 

As! tenemos como el Congreso Federal o tambi~n llamado Congreso 

de la Uni6n, no encontraba su facultad directa y objetiva, pa-

ra establecer la legislación aplicable al trabajo, y a mayor ~ 

bundancia, el Articulo 123 original decta en su Pre.funbulo que: 

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los 

Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, f"!! 

dadas en la necesidad de cada regi6n, sin contrave

nir a las bases siguientes, las cuales regirán el -

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, do-

mésticos y artesanos, y de una manera general de t~ 

do el contrato individual de trabajo" {86) 

(85) Tena Rarnirez, Felipe.- Ob. Cit. Pág. 905. 

{86) Rouaix Pastor.- "mm:lIS DE ICS ARl'IClJLOS 27 Y 123 DE IA = 
'IU:[Ql l'OLITICA DE 1917". Partió:> Revolucialario Institu:iooal. eri="" 
rnitll Ejecutiro Naciooal. Méxia::i. 1984. P.1(¡. 106. 
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La anterior legislación, a pesar de proponer la idea de la fe

deralizaci6n en el Articulo 123, esta facultad no fue utiliza-

da por el Congreso de la Uni6n para expedir leyes en materia -

de trabajo, siendo que esta situaci6n que prevalec!a respecto 

del Preámbulo del Articulo 123, y la no utilización de esta f~ 

cultad de el Congreso de la Uni6n de 1917 a 1931 en que se pu

blica la primera Ley Federal del Trabajo, a esta no utiliza--

ci6n de esta facultad, nos la trata de explicar el Maestro Vi

cente Lombardo Toledano con la siguiente disposición: 

"Como consecuencia de la caracteristica señalada, -

hay que anotar en contra ~e la legislación del tra

bajo en algunos de los países iberoamericanos, y e~ 

pecialmente en el nuestro, el hecho de que no sien

do la nueva legislación fruto de la transformaci6n 

del antiguo derecho privado ni tampoco una nueva re 
ma del derecho producto del legislador adhesado a 

la técnica jur1dica, nuestras leyes del trabajo ca

recen de ésta, limitándose a definir con rigor los 

principios y derechos esenciales que protegen. La 

falta de técnica aislada todavía más en nuestro 

pa!s, que en los otros, el derecho obrero del dere

cho cornün, de lo cual resulta que éste es el que ha 

tenido que modificarse para alcanzar a agu61, con-

trariamente a lo que ha ocurrido en los paises in-

dustrializa¿os de estructura jur1dica europea. "(87) 

(87) Tr'1eba Vrbina, Alberto. - ''NUEVO DERroD DEL 'l'!WlA.J\l" Cl:>. 
Cit. P5g. 108. 
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Otra consecuencia de la mismo, propia de nuestro falso sistema 

de gobierno republicano, federal, es el hecho de que las leqi~ 

!aturas de los estados no hayan tornado en cuenta, al expedir -

las leyes del trabajo ni la leqislaci6n comtín en viqor de sus 

respectivas jurisdicciones, ni las necesidades sociales de la 

reqi6n, a pesar de que éste fué precisamente el prop6sito del 

constituyente, a no elevar la Legislación del Trabajo a la ca

tegor1a de Norma Federal. La mayor1a de las Legislaturas han 

seguido el camino M~S fácil: el de la imitación, copiando casi 

las primeras leyes reglamentarias del Art!culo 123, y éstas se 

inspiraron en principios extranjeros, algunos de ellos tan al~ 

jades de la realidad como ésta los ha modificado o convertida 

en nugatorios. 

" ..... El Ejecutivo Federal; al intervenir en esta -

forma del trabajo, interve+ici6n previa para evitar 

dificultades del orden pablico o bien 1ntervenci6n 

solicitada por las partes, ha tenido que proponer -

principios y fórmulas de equidad que resuelvan los 

conflictos sin tener más que la caracter!stica de -

los probleoas mis.mes que se plantean. En estas co~ 

diciones del poco fondo de la vida socíal mexicana, 

el Ejecutivo Federal ha ido estableciendo una verd~ 

dera Jurisprudencia que, p~rtiendo ~e la def1nici6n 

de la ~isma de las instituciones jurídicas que la -



legislación del trabajo ha establecido, llega a -

la reglamentación minuciosa de las tarifas de sa-

larios y de la vida interior de las fábricas y de 

las empresas, creando as! en suma, junto a la le

gislación del trabajo de los estados, un derecho 

obrero de costumbres de aplicación nacional, que 

corrige los defectos de la ley descrita y la com

pleta llenando sus numerosas lag~nas. 

Este proceso sociol6gico, advertido en toda su ~ 

portancia por el Ejecutivo Federal desde 1921, i~ 

puso al Presidente de la Repablica a iniciar la -

Reforma de la Constitución: tendiente a declarar 

de Jurisdicción Federal,' la Legislaci6n del Trab!!_ 

jo; pero motivos muy diversos han tenido la cons~ 

cución de esa finalidad a la que se anticipó la -

clase obrera y respalda la clase patronal, urgida 

como ella de cauces firmes dentro de los cuales -

pueda normar su vida en desarrollo de sus intere-

ses". (88) 
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Si bien es cierto, las ideas expresadas por Vicente Lom!Jardo -

Toledano, son muchas y muy variadas, que coinciden en un prin-

( 88) Trueba Urbina, Alberto. - "t.1JEMJ lJFRECllO DEL TRA!lAJO" Ob. Cit. 
P!g. 163, 165. 
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cipio principal que el Constituyente quiso que las legislacio

nes del trabajo, encontraran una relación de jurisdicci6n lo

cal, en relaci6n a las legislaturas comunes en vigor en sus 

respectivas jurisdicciones, y un elemento muy importante para 

la configuraci6n de leyes, como son las necesidades sociales -

de las diversas regiones en que está dividido nuestro país. 

Razones por las cuales, a pesar de que el texto original del -

Articulo 123 constitucional, en su parte preambular, autoriza

ba al Congreso de la Uni6n, se dej6 a las Legislaturas Locales 

que las mismas fuesen desarrol·lando un poco .el Derecho Labo-

ral, recogiendo inquietudes regionales y proponiendo formas de 

redacción para la nueva Constitución Vigente. 

Para el 6 de Septiembre de 1929, se viene a reformar el Artic~ 

lo 73 en su Fracción X, publicándolo en el Diario Oficial de -

la fecha citada, mismo ~ue se decret6 de la forma siguiente: 

"Fracci6n X Para legislar en toda la República, 

sobre miner!a, comercio o industria de cr~dito; p~ 

ra establecer el Banco de Emisión Unico, en los 

términos del Articulo 28 de esta Constitución y p~ 

ra expedir las leyes del trabajo, regl~entarias -

del Art!culo 123 de la P!Opia Constituci6n. 

La aplicación de las leyes del trabajo correspon-

den a las autoridades de los Estados, en sus res-

pectivas jurisdicciones, exce~to cuando se traten 

de asuntos relativos a ferrocarriles y demás empr~ 



sas de transporte amparadas por concesi6n fede-

ral, miner!a e hidrocarburos y por Gltimo los --

trabajos ejecutados en mar y en las zonas mar!t! 

mas en la forma y t~rminos que exigen las dispo

siciones rerylamentarias" (89) 
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Al respecto, vierte su opini6n el Autor Jª Jesds Castorena, al 

expresar que esta misma fracci6n, ha ido evolucionando en el -

transcurso del desarrollo del Derecho Constitucional, y es en 

este momento cuando se le abrtan las puertas ampliamente para 

que el Congreso de la Uni6n pudiese legislar sobre la materia 

laboral a un nivel federal, as!: 

"El Congreso de la Unión, una vez reformado el A~ 

t!culo 123 de la Constituci6n para atribuir la f~ 

cultad legislativa, aprob6 la primera Ley de Tra

bajo, la cual fué promulgada el 18 de Agosto de -

1931 y publicada el 31 del mismo mes". (90) 

Una vez que cada una de las legislaturas de los Estados, propo! 

cion6 al Congreso de la Uni6n no solamente su legislaci6n con-

creta, sino las experiencias ob~enidas en la aplícaci6n concr~ 

ta de. las mismas, surgen a la vida tres proyectos de ley, que 

(89) Tena Ramtrez, Felipe.- Ob. Cit. Pág. 405. 

(90) Castorena J· • .Jesús. - "~i;.."w,r, DE IJERWlO caREro". Deredlos Reser
vaó::>s. ~ro. 1984. P5g. 50. 
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intentan ser la nueva legislaci6n federal del trabajo, y que 

iban a poner al pa!s en un criterio uniforme respecto de las -

diferentes normatizaciones que el Derecho Laboral, reclamaba -

como uno de sus logros sociales. 

Al respecto, el Maestro Mario de la Cueva, nos dice que: 

11 Sabemos que el primero fuá preparado en el año de 

1928, por lo tanto, dentro del período presiden--

cial del General Calles, por el entonces Secreta-

ria de Industria, Comercio y Trabajo, Doctor José 

Manuel PuigCasauranc, as! corno también que fué so

metido, de acuP.r~.o con el Secretario de Gob~rna---

ci6n, Emilio fQrtes Gil, a una Convencion Obrero-P~ 

tronal, que sesion6 a partir del 15 de Noviembre, 

pero no tenemos noticias de los colaboradores del 

Doctor Puig; El segundo, del año 1929 conocido co-

mo Proyecto Portes Gil, fu6 preparado por los Abo

gados Delhwneau Balboa e IñarritG, pero no lleg6 

a discutirse en las Cámaras. Finalmente el tercer 

Proyecto de la Secretar!a de Industria, siendo su 

titular el Licenciado Aar6n Sáinz, fu~ redactado y 

defendido en el Consejo de Ministros por el emi-

nente Maestro Eduardo suárez': (91) 

(91) Cueva, Mario de la.- "EL ~'O DEREX:IIO MEXIC\NJ DE TRABAJO". 
'."oro II. Editorial l\:m:fu, s.~ .. !léxico. 1979. Pág. 578. 
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Es interesante observar corno los tres proyectos citados hacían 

distinto tratamiento del derecho de huelga, ya que para el pr~ 

mero definía la huelga como la suspensi6n del trabajo como re

sultado de una coalición de trabajadores, para el proyecto de 

la Secretaria de Industria que añadía el término temporal para 

la parte de suspensión. 

Aunque los tres proyectos coincidían en relaci6n a la declara

toria de existencia o inexistencia de la licitud o ilicitud de 

la huelqa. 

La Nueva Ley, denominada Ley Federal del Trabajo, Promulqada -

el 18 de Agosto de 1931, estipulaba en sus Art!culo 258, 259 y 

260, la definici6n de la coalición y del concepto de huelqa y 

los objetivos de la misma, al establecer esos tres Artículos 

lo que enseguida se menciona: 

"Articulo 258.- Coalici6n es el acuerdo de un grupo 

de trabajadores o de patrones para la defensa de 

sus intereses comanes. 

Articulo 259.- Huelga es la suspensi6n temporal del 

trabajo como resultado de una coalición de trabaja

dores. 

Art1culo 260,- La huelga deberá tener por objeto: 

Conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los d~ 

rechos del Trabajo con los del Capital; 

II Obtener del patr6n la celebraci6r. o el curopl~ 

miento del contrato colectivo de trabajo; 



III Exigir la revisi6n en su caso del contrato 

colectivo, al terminar el per!odo de su vf 

gencia, en los t~rminos y casos en que es-

ta Le~ establece; y, 

IV Apoyar una huelga que tenga por objeto al-

guno de los enumerados en las fracciones -

anteriores y ~ue no haya sido declarada i-

Ucita". (92) 

185 

Corno podrá observarse, era muy vaga y ambigua la conceptuación 

efectuada para 1931, respecto de esta situación de huelga, ya 

que se limitaba a hacer definiciones bastante cortas, y esta--

blec!a cuatro objetivos de la huelga, de los cuales el enumer~ 

do en la Fracción I anteriormente citada, era el principal ce~ 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc

ción, armonizando los derechos del Trabajo con los del Capital 

consist1a en esa 6ptica que se ten!a. en el Proyecto de Consti-

tuci6n de 1917, en los que como dijimos anteriormente semen-

cionaba la justa distribución del beneficio.de la relación Ca-

pi tal y Trabajo, que en un momento dado llega a perfeccionar -

la definici6n de aquel Proyecto, llega a perfeccionar totalme~ 

(92) Trueba Urbina, Alberto.- "EVOUJCirn DE LA HUEIG<". Ediciones -
Ilotas. Mel<iro. 1950. Pág. 224. 



186 

te la esencia misma de esta motivación u objeto de la huelga, 

siendo que en el desarrollo de las ideas, la idea de la justa 

distribución del beneficio se olvida, y tan s6lo se interpo

ne la armonía entre los factores de la producci6n Trabajo-Cap! 

tal. 

Considerarnos que si ya existían antecedentes en el Proyecto 

que citamos de 1917, era necesario que para esta etapa, se de

sarrollase un poco más el ob;eto claro y directo de esta sus

pensión temporal de actividades, y de esa manera reforzar afin 

m~s el derecho inalienable de los trabajadores, a que el sala

rio est~ directamente proporcional a los beneficios obtenidos 

por la producción. 

Con las reformas que la Ley de 1931 tuviera para 1941, no se 

restringía el Derecho de Huelga, aunque se tipificaron figuras 

delictivas, que significaba un retraso respecto de las conqui! 

tas logradas en la Revoluci6n. 

As!, se introdujeron-reformas a la Ley Federal del Trabajo, 

que fueron publicadas en el Diario Oficial de 10 de Abril de 

1941, modific~ndose el Articulo 259, para definir a la Huelga 

de la siguiente manera: 

"Articulo 259.- Huelga es la suspensi6n legal y te!!!_ 

peral del trabajo como resultado de una coalición -

de trabajadores. 

Y, agregaba el: 

Articulo 262.- La Huelga deberá limitarse al mero -



acto de la suspensión del trabajo. Los actos de 

coacci6n o de violencia f!sica o moral sobre las 

personas o de fuerza sobre las cosas, si no con~ 

tituyen otro delito cuya pena sea mayor, se san

cionarán con prisión hasta de dos años y multa 

hasta de diez mil pesos, más la reparaci6n del -

daño". (93). 
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Los preceptos señalados, se concretaron a declarar que la huel 

ga no sólo es una suspensi6n de hecho sino tambi~n legal, o -

sea de derecho, es decir del derecho de clase consignado como 

tal en la Ley Fundamental. 

Nótese el gran retroceso surgido desde aquel Proyecto Constit~ 

cional de 1917 hasta 1941, en que se empieza a tener la idea -

antigua inquisitoria, respecto de la penalizaci6n de los dere

chos de huelqa. Ya que las Reformas de 1941, no aludían res

pecto del objetivo señalado a la huelga, en el Artículo 260 de 

la LeQislaci6n de 1931 inicial. Este retroceso fué significat~ 

vo, ya que penalizaba conductas, que incluso otros Artículos -

de la Reforma, tipificaban como un delito penal con lo que se 

restringía este derecho, sin que se respetase esa evoluci6n 

(93) Trueba Urbina, Alberto.- "EVOLUCION DE LA HUELGA". Edit~ 
rial Botas. México. 1950. Pág. 229. 
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del Derecho, ni que el mismo pudiese garantizar la seguridad 

jur1dica de los trabajadores de aquél tiempo, ya que éstos es-

taban propensos incluso a ir a la c~rcel, en el momento en que 

incurrieran sus conductas en las modalidades o tipos que esta 

Reforma de 1941 prevenía. 

Siguiendo este orden de ideas, tocante al Título Quinto cante!!!, 

plado por la Ley Federal del Trabajo como "De Las Coaliciones, 

Huelgas y Paros", mediante Decreto de Reformas y Adiciones a 

dicha Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de 

31 de Diciembre de 1956, por disposici6n expresa del Artículo 

Segundo Transitorio, entrar!a en vigor el día 31 de Enero de -

1957, encontr~ndose entre otras disposiciones la siguier.te al 

Artículo 258, ampliando el concepto de coalición en los siguie~ 

tes términos: 

"Artículo 258.- Coalici6n es el acuerdo de un grupo 

de trabajadores o de patrones para la defensa de sus 

intereses comúnes. 

Para los efectos de este título, el sindicato de tr~ 

bajadores es una coalici6n permanente". (9~} 

se desprende de lo anterior, que se le concede al sindicato la 

calidad de coalici6n para la defensa de los intereses de sus ! 

grerniados, corno es el caso de la huelga, como derecho de clase 

(94) Trueba Urbina, Alberto. "LEY FEDERAL DEL TRl'.BAJO REFORMA
DA". Editorial Porraa, S.A. México. 1957. P~g. 612. 
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o traducido en un derecho de autodefensa de los propios traba

jadores, para que por medio de la presi6n que significa, alca~ 

cen un mejoramiento a consecuencia de su propia lucha. Y en 

esta forma qued6 asentado que el titular del derecho de huelqa 

no es el trabajador individualmente considerado ni tampoco los 

sindicatos, sino la coalici6n de trabajadores. 

El Derecho del Trabajo sufri6 su crisis, acentuándose más cada 

d!a, precisamente con las reformas y adiciones de la Ley Labo-

ral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

Diciembre de 1962, al decir de alounos tratadistas y legislad~ 

res: 

"Crean un nueva derecho laboral calculador y de equ~ 

librio, de superestructura, para armonizar las rela-

cienes entre el Capital y el Trabajo, a fin de que -

esta armonía supere la lucha entre las clasesn. {.95) 

Los salarios m!nim::>s centralizados, la participaci6n de utili

dades como un beneficio independiente del salario y la estabi

lidad de los trabajadores, sin duda limita la lucha de clases 

y tienden a suavizarla mediante la intervenci6n del poder pú-

blico a efecto de alcanzar la paz social, al mejorar hasta do~ 

de sea posible las condiciones econ6micas de los trabajadores 

(95) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge.- "LEY FE
DERAL DEL TRABAJO REFORMADA '{ ADICIONADA". Editorial Po
rrüa, S.A. M~xico. 1964. Pág. 428. 
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en una nueva fase del proceso evolutivo de la justicia so--

cial. 

La Reforma ha introducido doctrinas y conceptos distintos a -

los que establece el Articulo 123, como gran parte de la Ley 

Federal del Trabajo, admiten la doctrina contractualista, es 

decir, la figura jur!dica del contrato de trabajo (Art!culos -

3o. a 87); y en otros de relación de trabajo (Artículos 121 a 

125 Bis), aclaramos que tanto el Artículo 123 como La Ley Fed~ 

ral del Trabajo, admiten la doctrina contractualista, o sea la 

figura jurídica del contrato de Trabajo no regulado por princi 

pies de Derecho Civil, sino por leyes tutelares de los trabaj~ 

dores o garant1as sociales mínimas en favor de éstos, además -

obtienen como ventajas un Derecho aut6nomo que se va creando -

en los Contratos Colectivos de Trabajo, de manera que la rela

ción de trabajo es una idea "nueva" entre nosotros, que tiende 

a ser forzosamente un instrumento de igualdad dentro de la li

bertad de contratación laboral y un vínculo corr.unitario o de -

solidaridad entre trabajadores y empresarios, como consecuencia 

de un nuevo concepto de empresa que acaba con el reinado abso

luto del patrono en tanto que Trabajo y Capital constituyen un 

nuevo factor de producci6n. 

Esta crisis surge de las reformas a la Fracción IX de la Cons

ti tuci6n Política, creando la cornisi6n Nacional para la Parti

cipación de las Utilidades de las Empresas. 

En la Legislaci6n Fundamental Mexicana de 1917, originalmente 
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establecta el derecho de los trabajadores de paiticipar en las 

utilidades de las empresas conforme a la Fracci6n VI del Artí

culo 123, una garantía social sin límites; en cambio, restrin

g!a el Derecho de Propiedad del Empresario, no obstante la o-

bligaci6n legal de compartir beneficios o ganancias con sus o

breros. La fijaci6n del porcentaje obrero, la encomendaba la 

Fracción IX a Comisiones Especiales en cada Municipio, subordi 

nadas a las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje. Pero aquel De

recho irrestricto no se hizo efectivo en lo general por falta 

de reglamentación, aunque esporádicamente en los contratos co

lectivos y en los contratos-ley se fijaban porcentajes sobre -

los salarios o bien, gratificaciones y estímulos como substit~ 

tivos de la participaci6n en los beneficios, segGn la eficacia 

de la acción sindical. 

La Reforma al Articulo 123 elaborada con el prop6sito de favo

recer a la clase trabajaóora, introduce modalidades importan-

tes respecto al derecho de los trabajadores de participar en 

las utilidades y al sistema de fijación, Con esta disposición 

se emiti6 la resoluci6n de la Comisión Na~ional para la Parti

cipación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

el d!a 12 de Diciembre de 1963, que dicha resolución generali

zó por primera vez en México un sistema para la participación 

de los trabajadores en las utilidades, proporcionando un nuevo 

logro para la clase trabajadora. 

Estas reformas que no tocan directar.lente la esencia del Dere--
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cho de Huelga, tienden únicamente a facilitar su ejercicio le

gítimo a través del tiempo, ya que no se limita el Derecho de 

Huelga. 

Por lo que respecta al Derecho de Huelga, los industriales, ~ 

presarios y comerciantes se han venido beneficiando respecto ~ 

de lo previsto por la Nueva Legislaci6n que surgía y que signi 

ficaba un logro aparente de esa gran fracci6n luchadora que es 

la clase trabajadora, que fue una parte de gran importancia m~ 

dular para que la Revolución Mexicana tuviese sus logros. 

Podemos dejar establecido que para la reglamentación de 1931, 

a pesar de que en su versión inicial se señalaba el objeto de 

la huelga, para las nuevas reformas, ya el ob;eto de la huelqa 

no estaba legalmente previsto y peor aún, se penalizaban dive~ 

sas conductas que pod!an llevar a la cárcel a los huelquistas. 

D) EL OBJETO DE LA HUELGA EN LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Es lamentable observar, el retroceso de los derechos ganados 

por una sociedad necesitada, y que han sido una parte sumamen

te importante en la Historia de M~xico; siendo que en la actu!_ 

lidad confonne a las mayor!as y es la población que crea la i~ 

fraestructura necesaria para que la empresa pueda tener vida. 

Para 1970, y exactamente fué: 

"El lo. de Mayo, entra en vigor la Nueva Ley Fede-



ral del Trabajo, de observancia en toda la RepGbl~ 

ca y que rige las relaciones de trabajo comprendi-

das en el Articulo 123 Constitucional Apartado 

"A" 

Esta Ley expedida por Decreto Presidencial del 23 

de Diciembre de 1969 y publicada en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n el lo. de Abril de 1970, en-

tra en vigor parcialmente el lo. de Mayo del mismo 

año•. (96) 
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El Derecho de Huelga en la Iniciativa de la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, se introducen cambios que se han presentado y a

demás se supera el procedimiento al establecer en Capítulo XX 

el Procedimiento de Huelga, destacando en su contenido no dar 

trámite al emplazamiento de huelqa, cuando no esté formulado 

de conformidad con los requisitos del Artículo 920, otorgando 

la facultad al Presidente de la Junta de cerciorarse que el -

Sindicato sea el titular del Contrato Colectivo o el adminis-

trador del Contrato-Ley, además le faculta para ordenar la --

certificaci6n correspondiente y debe notificar la resoluci6n 

al promovente, éste con el objeto de evitar daños irrepar~---

bles a la fuente de trabajo, y evitando perjudicar con ésto a 

(96) Macias E. Bertha del Carmen.- "=r.cGIA FllNDl>MENl'AL DE IA -
HIS'roRIA DE MElCICO". Fditorial del Magisterio. Méxioo. 1970. P~g. 
122 y 123. 
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los propios trabajadores. 

En lo general esta Ley mejora y supera el Derecho sustantivo y 

su ejercicio sobre esta importante materia ob;eto de nuestro -

estudio, pero sin alterar el principio rectar de dicha instit~ 

ci6n del Derecho Colectivo. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, define el concepto -

de Huel~a y los objetivos de la misma, al establecer en sus A.E,. 

t!culos 440 y 450 lo siguiente: 

"Articulo 440.- Huelqa es la suspensi6n temporal del 

trabajo llevada a cabo por una coalici6n de trabaja

dores. 

Articulo 450.- La huel~a deberá tener por objeto: 

Conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producci6n, armonizando los d~ 

rechos del trabajo con los del capital; 

II Obtener del patrón o patrones la celebración 

del contrato colectivo de trabajo y exigir su 

revisión al terminar el período de su vigen-

cia, de conformidad con lo dispuesto en el e~ 

pítulo III del Titulo Séptimo; 

III Obtener de los patrones la celebración del -

contrato-ley y exigir su revisión al terminar 

el período de su vigencia, de conformidad con 

lo dispuesto en el Capítulo IV del Título ség 

timo; 



IV Exigir el cumplimiento del Contrato Cole~ 

tivo de Trabajo o del Contrato-Ley, en -

las e.~presas o establecimientos que hubi~ 

se sido violado; 

V Exigir el cumplimiento de las disposicio-

nes legales sobre participaci6n de utili

dades; y 

VI Apoyar una huelga que tenga por objeto ai 

guno de los enumerados en las fracciones 

anteriores. (.97) 
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El Artículo Segundo Transitorio de la iniciativa, establecía 

que quedaban derogadas la Ley Federal del Trabajo de 18 de A-

gasto de 1931 y todas las demás normas de trabajo que se opu

sieran a la nueva Ley. Dicho precepto confundía la deroga--

ci6n, que quiere decir que una Ley se suprime parcialmente, -

con la abrogación que significa supresión total. Al preten-

der dejar sin efecto las demás normas de trabajo que se opu-

sieran a la Nueva Ley, anulaba la resolución pronunciada por 

la Comisi6n Nacional de Reparto de Utilidades, que deb!a te-

ner vigencia hasta 1973. 

Por este motivo el Art!culo Segundo Transitorio en vigor, en-

mendarido los errores a que se hace referencia, Gnicamente a--

l97) "LEY FEDERAL DEL TRABAJO".- Editada por la Secretaría -
del Trabajo y Previsi6n Social.- México. 1970. Págs. 30J. 
a 308. 
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brog6 la Ley de .1931, dej~ndose vigente la resoluci6n de la -

Comisi6n Nacional del Reparto de Utilidades. 

Ahora bien, por lo que toca a la Fracci6n V del Artículo 450 

tiene que limitarse toda vez que el incumplimiento de alguna 

disposici6n sobre participación no causa el desequilibrio pa

ra que las huelgas sean consideradas como lícitas. 

Por lo anterior, podemos afirmar que es falso que la viola--

ci6n a cualquier disposici6n sobre reparto de utilidades, sea 

motivo de huelga. Ahora bien, si se quisiera reglamentar se 

podrían aceptar como motivos de huelga los mencionados por el 

Maestro Baltazar Cavazos Flores, que señala los siguientes s~ 

puestos: 

"a) cuando el patr6n se niegue a forro.ar la Comi-

si6n del Reparto: 

b) Cuando el patrón no entregue a los trabaja

dores su declaraci6n anual o no ponga a dis-

posición de los mismos los anexos respecti--

vos; y 

e) cuando se niegue a entregar a los trabajado-

res las cantidades que les correspondan, de~ 

tro de los sesenta días siguientes a la fe-

cha en que deba pagarse el impuesto anual". 

(98) 

(98) CaVdZOS Flores, Baltasar.-"LAS HUELGAS y EL DERECHO DEL 
TRABAJO". Editorial Jus, S.A. Ml!xico. 1976. P§gs. 22 y 
23. 
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Con fecha 14 de Octubre de 1974, se publicó en el Diario Ofi

cial la nueva Pesoluci6n de la Cornisi6n Nacional para la Par

ticipación de los trabajadores en las utilidades de las ernpr~ 

sas, estableciéndose el porcentaje del 8%. 

En relación a la Fracción VI del citado Artículo 450, se est~ 

blece la huelga por solidaridad que es la suspensión del tra

bajo realizada por los trabajadores de una empresa los cuales 

sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar 

su simpatía y solidaridad a los trabajadores de otra empresa 

que sí están en conflicto con su patrono y presionar a éste, 

para que resuelva favorablemente las peticiones de los huel-

guistas principales. 

Los requisitos de la huelga por solidaridad no están determi

nados específicamente en la Ley. 

Esta nueva legislación no prometía mucho, ya que la misma al 

decir del Maestro Nestor de Buen Lozano, no presentaba gran-

des avances sociales siendo que este Jurista opina de la mis

ffia, lo siguiente: 

"Para quienes no están al corriente en las activid~ 

des del mundo lab:iral, puede parecer sorprendente -

que en materia prccesal, la Ley Federal del Trabajo 

del lo. de Mayo de 1970, haya tenido una duraci6n -

tan efirnera; exactamente diez años. Sin embargo, 

no es as!, ya que salvo modificaciones leves esa 

Ley conservó en su integridad las disposiciones de 



La Ley de 19 31. En realidad los cambios fundame!'. 

tales que se introdujeron en 1970, atendieron so

bre todo, a la mejoría relativa de las condicio-

nes de trabajo y a la incorporaci6n del Derecho 

de los trabajadores a tener casa habitaci6n. 

curiosamente el capítulo respectivo no lleg6 a a

plicarse nunca ya que estando supeditada su vige~ 

cia a un plazo de tres años, antes de esa fecha 

fué sustancialmente modificada para dar paso a lo 

que podr!a llamarse la seguridad social habitaci~ 

nal a cargo del Instituto del Fondo Nacional de -

la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVITJ ". 

(99) 
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Por lo anterior, tenemos como se va gestando un estancamiento 

en relaci6n a los derechos laborales de los trabajadores, de 

tal forma que se viene aplicando una "ley de hierro" en rela

ci6n al salario, el cual es el punto principal por el cual se 

hace la prestaci6n del servicio, e incluso para el patrón, el 

salario, también llegará a ser significativo, respecto de las 

erogaciones de la empresa. 

Razones por las cuales, en esta nueva legislación de 1970, el 

poder industrial vuelve a sentirse, imponiendo su mano dura -

sobre los trabajadores. 

~aestro David Pastrana Jaimes, nos comenta la situaci6n -

(99) Buen Lozano Nestor de.- "IA llEFOR!'A DEL PBOCESO IM!ORAL". B:l.ito 
rial Porrtla, S.A. Méxiro. 1980. P<!g. 19, -



que acabamos de exponer diciendo que: 

"Lo poco que he observado en nuestra RepClblica aceE._ 

ca de los obreros y los trabajadores, me ha traído 

a esta convicci6n: Ning1ín novimiento obrero en la FepGbl!_ 

ca ha teniéb un 11Dti\O distinto que la cuestión del salario. 

No ha habido huelgas por ocho horas de trabajo; no 

ha habido huelgas por falta de un tribunal para re-

solver los conflictos de los trabajadores; no ha h~ 

bido huelgas por que las mujeres y los niños vayan 

a trabajar de noche; no, señores, tedas las huelqas en 

la República han teniéb ¡:or única causa la cuesti6n de los ~ 

larios, porque nuestros industriales, nuestros patr~ 

nos, siempre han tenido a los obreros a un salario 

de hambre, a salario de muerte, a salario de sed.Es 

una gran verdad económica que no me podrán negar ni~ 

guna de las personas que han venido a hablar a esta 

tribuna en bien del obrero. El tratadista Enr!que -

Jorge, al hablar de la cuesti6n obrera, ha aplicado 

a los trabajadores la famosa "ley de hierro del sa

lario", haciéndose consistir esta ley en que, a me-

dida que la producci6n del trabajador ha sido inte~ 

sa, su salario ha sido más insignificante para cu

brir sus necesidades". (100) 
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tlOO) Trueba Urbina, Alberto.- "EL NUE\IJ AR!'IOJIO 123". Fditorial 
POrrúa, S.A. ~ex>. 1987. Piig. 49. 
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No cabe duda que la idea del pensamiento de este Constituyen

te citado, es de una naturaleza actual y nos atrevemos a de

cir que tiene eficacia hasta en el futuro, ya que la ideología 

básica de la burguesía industrial en México, es tratar de lo

grar una mejor producci6n, abatiendo los costos de la misma, 

y uno de los factores que se aplican al costo de la producción 

es sin duda los salarios que se han de pagar a los trabajad~ 

res. 

La Nueva Legislaciofl propuesta para 1970, dejaba sin lugar a 

dudas una desprotecci6n respecto de todo el contenido de los 

principios de derecho laboral, esto es que se tenía ya al tr~ 

bajo como una rnercanc!a, susceptible de oferta y demanda, ra

z6n por la cual, los gobiernos y empresarios, se han interes~ 

do en que las personas no tengan un pleno acceso a la cultura 

y éstos lleguen a estar o puedan estar, debidar.\ente explota

dos. 

A este respecto, el Maestro Euquerio Guerrero, nos comenta: 

"En la nueva legislaci6n Federal del Trabajo se con

tienen diversos conce!_)tos .... , los principios que e

ran aceptados por la doctrina y la jurisprudencia y 

que anteriormente no se hab!a estimado que debieran 

ser objeto de texto expreso de carácter legal .•.• o

tros principios que también se han sostenido en la -

doctrina y ~ue ahora aparecen en el A~tículo Tercero 

de la Ley, son los que se refieren a que el trabajo 



es un derecho y un deber social; a ~ue el trabajo 

no es mercancía: a que exige respeto para la libe~ 

tad y dignidad de c;uien lo presta y a que debe e-

fectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud y un nivel econ6rnico decoroso para el trab~ 

jador y para su familia. Por Gltimo se insiste -

en la tesis invariable de oponerse a cualquier -

discriminaci6n para sostener que no podrán establ~ 

cerse distinciones entre los trabajadores por rno-

tivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctr! 

na pol1tica o condici6n social". (.101} 
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A pesar de que la nueva legislaci6n y la situación sociopolít~ 

ca del pa1s pudi~semos considerarla como estable para 1970, y 

que la legislaci6n amparara los diversos principios de estabi-

lidad en el er.ipleo, el de la dignidad y las demás que acabarnos 

de mencionar al citar al Maestro Euquerio Guerrero, a pesar de 

todas estas legislaciones, la ideología empresarial y guberna-

tiva, seguían insistiendo en que ese costo de producción era 

en relaci6n a los salarios, era el ~ue se podía bajar, y no o

tro, como el caso de los gastos de publicidad, a los cuales se 

les da nrioridad en las empresas y por lo mismo se deja al tr~ 

UOl) Guerrero, Euquerio. - "Mi.\.~UAL DE DEREXH:> DEL TRABAJ011
• reito-

rial Porrúa, S.A. México. 1976. Fág. 25. 
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bajo rclc~adc, i~digno ~ ~ste es actualmente ~n objeto de we~ 

canc1a. 

Continuando la cronolo9ía de nuestro estudio, referiwos que -

en el Articulo Primero Transitorio del Decreto de fecha 30 de 

Septiembre de 1974, establec!a que los Art!culos 399 bis, 419 

bis y la fracción VII del Art!culo 450 entrar!an en vigor el 

primero de mayo de 1975. Siendo as! que el pri.Ir.ero de mayo 

de 1975, entró en vigor la Fracción VII del Art!culo 450 de -

la Ley Federal del Trabajo, en virtud de la adici6n del Art!

culo 399 bis, que autoriz6 la revisi6n anual de la parte del 

salario que se pa9ue en efectivo. La mencionada F:racci6n VII 

se establece en los siguientes términos: 

"Art!culo 450 Fracción VII.- Exigir la revisión de 

los salarios contractuales a que se refieren los ~ 

Art1culos 399 bis y 419 bis.• (102) 

La Fracci6n Séptima, decretó la firmeza o indiscutibilidad de 

la huelga para exigir la revisión anual de los salarios en e

fectivo fijados en las convenciones colectivas. 

Las anteriores connotaciones, se conservan vigentes a la fe-

cha, en la Legislaci6n, de tal manera y de acuerdo con el Ar-

t1culo 450 de la Ley Federal del Trabajo y seg1ln el Maestro -

[102) "LEY FEDERJ\L DEL TRJ\BAJO".- Editada por la Secretar!a -
del Trabajo y Previsión Social. M~xico. 1986. Pág. 309 



Cavazos Flores, su contenido es el siguiente: 

"Art!culo 450.- La Huelga deberá tener por obi~ 

to: 

I Conseguir el equilibrio entre los diver-

sos factores de la producci6n, armonizan

do los derechos del trabajo con los del -

capital; 

II Obtener del patrón o patrones la celebra

ción del contrato Colectivo de Trabajo y 

exigir su revisión al terminar el período 

de su vi~encia, de conformidad con lo di~ 

puesto en el Cap!tulo III del T!tulo Sép

timo. 

III Obtener de los patrones la celebración 

del Contrato-Ley y exigir su revisi6n al 

terminar el período de su vigencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el Cap!t~ 

lo IV del Titulo S~ptimo. 

IV Exirir el cumplimiento del Contrato Cole~ 

tivo de Trabajo o del Contrato-Ley en las 

empresas o establecimientos en que hubie

se sido violado; 

V Exigir el cumplimiento de las disposicio

nes legales sobre participaci6n de util~ 

dades: y 
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VI Apoyar una huelqa que tenga por objeto a1 
quno de los enwnerados en las fracciones 

anteriores. 

VII Exigir la revisión de los salarios con

tractuales a que se refieren los Art!cu-

los 399 bis y 419 bis". (103) 
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Siguiendo con la idea del Constituyente, David Pastrana Jai-

mes, el punto central por el que una huelga estalla, es sin 

duda el previsto en la Fracci6n I, que consiste y radica en 

el obtener un buen salario por el trabajo desarrollado dura~ 

te el tiempo que se ha prestado el servicio. 

De tal manera que con el efecto de conseguir el equilibrio -

entre los diversos factores de la producci6n como lo dice no 

s6lo el texto inicial de la Ley de 1970, sino el actual tex-

to, con estas aseveraciones, solo se confunde al trabajador, 

ya que un trabajador el cual normalmente no ha terminado ni 

siquiera la primaria o escasamente tendrá la secundaria, no 

se le puede hablar de "equilibrio entre los diversos facto--

res de la producci6n 11
, además de que al señalar esta hip6te

sis en la fracción comentada, está denigrando y convirtiendo 

en un r..ero instrurr.ento de la producci6n al trabajo, esto es 

que será una mercadería m§s y un factor de producci6n, al 

cual se le está menospreciando, toda vez que al trabajo con-

(103) "NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TEMATIZADA Y SISTEM!\TI 
ZADA". Cavazos Flores Baltazar. Editorial Trillas. Mé:.
xico. 1988. P~g. 310 
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forme a las definiciones no se le está dando el valor que éste 

merece. 

Ahora bien, por lo que se refiere a ese "armonizando los dere

chos del trabajador con los del capital", esta idea solamente 

se refiere a derechos, esto es a derechos de un trabajo y a d~ 

rechos del capital, no hace una exposici6n tan clara y tan pr~ 

cisa, insistimos, como aquel proyecto que tanto hemos comenta

do, al establecer como uno de los objetivos de la huelga, con

seguir ese equilibrio entre los factores de producci6n, pero -

en relaci6n directa e inmediata a "la justa distribuci6n de -

los beneficios de la relaci6n trabajo y capital". Esta conceE 

ción al parecer a todos y cada uno de los legisladores labora

les se les ha seguido pasando desde el origen de 1917, hasta -

la fecha, toda vez que la fracción industrial forma un grupo -

bastante fuerte y poderoso econ6micamente y culturalmente que 

representa una élite bastante reducida, y por el contrario se 

enfrenta a un grupo proletario de una masa de mayor envergadu

ra, aunque los mismos con poco potencial econ6mico y escasa -

cultura. 

Tales situaciones bien las ha sabido manejar el sector empre-

sarial, en perjuicio claro está del beneficio que reporta el -

Trabajo al Capital. 

Dicho en otras palabras, y poniendo corno ejemplo las ideas que 

se ten!an en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los in

gleses, los primeros preguntaban, porque a los ingleses les i~ 
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teresaba más bombardear la poblaci6n civil que las f~bricas, y 

a esto existe una gran respuesta, toda vez que una fábrica de~ 

tru!da por los alemanes, era fácilmente constru!da por la po-

blaci6n civil, y puesta a trabajar de nueva cuenta. 

Mientras que un bombardeo a la población civil por parte de -

los ingleses y dejar intactas las fábricas, las personas que -

llegasen a trabajar en esta fábrica simple y sencillamente de

jar1an de prestar su servicio por el bombardeo y no habría el 

personal para ejercer los medios de producci6n. Esta idea de

nota claramente la gran importancia de la infraestructura hum~ 

na y los beneficios que va a reportar el trabajo al capital, -

ya que como hemos estado expresando, el capital aunque actual

mente puede generar riqueza por si solo, no podrá generarlas -

a tal grado como cuando se generan las mismas con el trabajo -

impreso al capital, que reporta enormes ganancias y que por e~ 

tar considerado legislativamente el trabajo como una mera mer

cancía y un factor de la producci6n, nuestra ley Laboral pode

mos decir que está enfocada aparentemente a la protección de -

un trabajador, pero a beneficio de los industriales. 

Por lo que se refiere a los demás objetos de la huelga tipifi

cados en el Articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, ~stos 

no representan una gran dificultad para el patrón, ya que to

dos y cada uno de éstos representan para el patrón una utili-

dad y un establecimiento de las condiciones generales de trab~ 

jo, aunque tal vez estén íntima.r.iente relacionadds con el bene-



207 

ficio econ6mico que el trabajador pudiese obtener, las Glti--

mas que se refieren a exigir el cumplimiento del reparto de ~ 

tilidades, y a la revisión de salarios contractuales. De do~ 

de consideramos bien podrían estallar las huelgas por estas -

razones, aunque éstas son casos muy específicos. 

Si se ha o:insiderado a la huelga como esa suspensi6n de labo

res por parte de la coalici6n de trabajadores necesariamente 

uno de los objetivos principales, ser~ presionar al patr6n, -

pero esta presión tendrá por obieto el satisfacer un interés, 

y este interés debe de responder directamente e íntimamente -

relacionado a la coalición de trabajadores, de tal forma el 

Maestro Nestor de Buen Lozano, nos proporciona una definición 

de lo que debe de consistir la huelga, al especificarnos: 

"La huelga, es la suspensi6n de las labores de una 

empresa o establecimiento decretada por los traba

jadores, con el objeto de presionar al patrón, pa

ra la satisfacción de un interés colectivo 11
• (104) 

Como consecuencia de la exposición podemos decir que esa co-

lectividad, al suspender sus trabajos, buscará o tendr~ como 

objetivo directo inmediato, la presión sobre el patrón, con -

el fin de lograr sus justas pretensiones a través de su fuer-

za. 

(104) Buen Lozano Nestor, de.- "DEREOlO DEL TRAB1'JO". = II. E-
ditorial Poniia, S.A. ~oo. 1977. Pág. 738. 
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EL OBJETO DE LA HUELGA 

Hemos podido dejar establecido en el transcurso de nuestro tr~ 

bajo, los diferentes antecedentes hist6ricos de esta institu-

ci6n de tipo laboral como es La Huelga, de tal manera que pud! 

mas observar como en Europa en América Latina y en México, to

do ese movimiento social de una población trabajadora, trata -

de que a través de la suspensión temporal de su trabajo, se -

vean satisfechas las exigencias naturales que la misma sacie-

dad le impone a esa clase trabajadora. 

Establecimos también esa conceptuaci6n de la huelga a través -

de su objeto, la huelga de clases y la armonización social por 

medio de la utilizaci6n de este gran recurso por parte de los 

trabajadores. De tal manera que en este trabajo, tambi~n he

mos podido establecer la legislaci6n sobre la cual descansa e~ 

te derecho y que todos estos análisis anteriormente expresados 

nos van a servir ahora para centrar nuestro estudio, a los ob

jetos sociales, pol!ticos y econ6micos de este Derecho de Hue~ 

ga. 

En el Diccionario Castellano, encontramos que debemos entender 

como objetivo la siguiente conceptualizaci6n: 

"Adjetivo relativo al objeto en s!, y no a nuestro -



modo de pensar o de sentir .•• Apl!quese a lo que~ 

xiste realmente fuera del sujeto que lo conoce •••• 

Desapasionado, imparcial •••• Finalidad neta de --

perseguir un objetivo ••.• • (105) 
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Como podemos observar, el vocablo gramatical, tiene distintas 

connotaciones, pero para aplicarlo a nuestro trabajo, signifi

cará aquella finalidad o meta que se persigue con una acci6n -

de tal manera que una vez que observamos toda esa historia del 

Derecho de Huelga, y los movimientos sociales que se tuvieron 

que dar para que la misma estuviese plasmada en la legislación 

es el momento de encontrar su directo de la Huelga como objeti 

vo y objeto de la misma. 

Lo anterior nos obliga a pensar en el objetivo directo del De

recho, esto es que si corno pudimos dejar establecido, los rao

vir.'lientos sociales llegan a crear ese derecho, para establecer 

la seguridad jur1dica y los principios de justicia y bien co--

man entre esa misma sociedad, el concepto de huelga no está a-

lejado de esa conceptuaci6n, y ~ste va a responder directamen

te a esa idea de seguridad jur1dica y a la idea del Derecho, -

de tal manera que una vez que esa sociedad ha tratado por las 

luchas sociales y la identidad de clase, ha llegado a lograr -

(105) Garc!a Pelayo y Gross Ram6n.- •or==o L'\lUJSSE Il.l.lSTP-!I. 
ro•. Diitorial rarousse, S.A. ~ll!xicD. 1981. P~. 518. 
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para mejor decirlo así que su derecho, su trabajo, sea amplia

mente reconocido, y que esa IDisina sociedad en busca de la seg~ 

ridad jurídica le~otorga el Derecho de Huelga como un instru-

mento para lograr una mejor condici6n de vida, sentimos neces~ 

ria establecer paralelamente el objetivo del Derecho, a fin de 

llegar a conjugar ese Derecho de Huelga con el objetivo gene-

ral del Derecho, a efecto de que los trabajadores tengan garan 

tizada su seguridad jur1dica en busca de esos principios esta

tu!dos por la sociedad como son el bien comdn y la justi---

cia. 

En este sentido, el Maestro Trinidad García, nos habla acerca 

de ese objetivo en general del Derecho y que segdn ~ste consi~ 

te en: 

nNormalmente, la vida del hombre se desarrolla en so

ciedad, porque as1 lo imponen las leyes naturales a -

que está sujeta nuestra especie. La vida humana es -

la vida de relaci6n; las actividades de los hombres -

se desenvuelven las unas al lado de las otras, bien -

tendiendo a alcanzar prop6sitos independientes entre 

s1 o un com~n objeto en un esfuerzo también coman, -

bien persiguiendo por medios encontrados fines opues

tos y dando nacimiento a inevitables conflictos. Dos 

recursos señalarémos de los que hay para resoluci6n -

de estos conflictos, motivados por el choque de las 

actividades antag6nicas de los hombres en sociedad. -



Es el uno, la lucha entre las personas en pugna, 

ante el triunfo de alguna de ellas, impuesto por 

la presión de una mayor fuerza. Es el otro la -

imposición de los contendientes de un elemento -

superior que fije los ll'.mites de la conducta de 

cada uno y concilie los intereses sin discusi6n. 

Este elemento es la norma o regla a la que forz~ 

samente deben de someterse los hombres ... de ta-

les consideraciones podemos señalar como elemen

tos esenciales del Derecho las siguientes: 

a) El derecho tiene como objeto gobernar la -

conducta externa de los hombres en sociedad 

a trav~s del conjunto de normas o reglas; 

b) Es exclusivamente un producto social; fuera 

de la colectividad hUJ't'l:ana no tendria objeto; 

c) se impone a los hombres por la fuerza de la 

misma sociedad organizada en poder y aplica 

una sanción al que viola la norma jur!di---

ca" (106) 

As1 tratamos de dejar establecido como toda esa normatividad -

que rige la conducta de los hombres, se va a identificar con -

el objeto mismo no solamente del Derecho Laboral que regir~ la 

(106) Garc1a Trinidad. - "Al'!JNTIS DE mm::co::croo l\L ES'!WIO DE!. DERE 
OD". Eliitorial Parrfu, S.A. México. 1965. P~. 9 y 11. -
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conducta o la relación contractual labo=al, sino que en cspe-

cial ese objeto directo que 1~ huelga tiene, ".l que el Art.!culo 

450 de la Ley Federal del Trabajo, encuadra la normatizüci6n -

impuesta por la misma sociedad de Derecho, que en busca de la 

seguridad jur1dica establece siete principios básicos como ob

jetivos de la Huelga, a fin de sue ésta pueda ser considerada 

conforme a Derecho como una Huelga lícita. 

El Articula 450 de la Ley Federal del Trabajo anteriormente e! 

tado, regula jur1dicamente el objetivo directo del Derecho La

boral, estableciendo ya la expresi6n de la sociedad a efecto -

de que ese Derecho subjetivo ganado por los trabajadores a ba

se de una gran lucha social en la que incluso hubo que entre-

gar la vida, impone a esta sociedad un deber jur!dico que se 

traduce en la idea de buscar un fin espec1f ico en el covimien

to huelgu1stico, a efecto de que este movimiento encuentre su 

objetivo legal, que la misma sociedad le ha impuesto al traba

jador, a efecto de que esa seguridad jur1dica a la que nos he

mos estado refiriendo, pueda garantizar no s5lo los derechos -

del trabajador, sino también de los patrones, ya que debemos -

entender por seguridad jurídica lo ·siguiente: 

"La seguridad es la garant!a dada al individuo de -

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

objeto de ataques violentos o c;ue, si éstos llegan 

a producirse, les serán asegurados por la sociedad, 

protección y reparaci6n. En otros términos, está -



en seguridad aquél que tiene la garant!a de que su 

situaci6n no será modificada sino por procedimie~ 

tos marcados por la sociedad, y por consecuencia 

regulares, legítimos y conforme a la Ley". (.107) 
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As1 la seguridad jurídica va a brindar a las dos partes de la 

relación laboral patrón-obrero, diferentes normatizaciones, e~ 

tatutos que van a regular su conducta, y que en un momento de

terminado podr:in ser coercibles, toda vez que la Ley Federal 

del Trabajo, llegue a encontrar su perfecci6n en el momento en 

que la misma legislaci6n señala sus propias sanciones en caso 

de la inobservancia de la legislaci6n. 

Por lo ~ue podemos establecer '!lle un objeto general del dere

cho, es que la seguridad jur!dica pueda establecerse como ga

rantfa en la misma sociedad, y por ende la misma Ley Federal 

del Trabajo, al establecer en el Artículo 450, los diversos o~ 

jetivos de la Huelga, ~sta deberá responder necesariamente a 

la seguridad jurídica a la que nos referimos anteriormente; a 

efecto de guardar el orden dentro de la misma sociedad. 

La Fracci6n I del Articulo 450 al decir: Conseguir el equili-

brio entre los diversos factores de la producci6n armonizando 

los derechos del trabajo con el capital", no llega a causar el 

( 10 7) Preciado l!ern~ndez, Rafael. - "UXl:ICtlES DE FII.OSCFIA DEL DE 
,REOJO". Efütorial JUS. México. 1979. Pág. 233. · 
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impacto debido a uno de los objetivos principales de la Huelga 

como es, tornando la conceptuaci6n dada en el ProYecto Constit~ 

cional de 1917: '1 conseguir el equilibrio entre los factores 

del capital y trabajo, para realizar la justa distribuci6n de 

los beneficios". Como anteriormente lo expusimos cuando habl~ 

mes del Proyecto de Constituci6n de 1917, en los Art1culos co~ 

ducentes, dejamos establecido que tal vez la Cnica raz6n por 

la cual la huelga estalla es el concepto que ya se ten!a en el 

Proyecto, y que desgraciadamente no pas6 al texto original, y 

que consiste en realizar la justa distribuci6n de los benef i-

cios. Esta pequeña concep·tuaci6n enci.erra un derecho por el -

cual se le da mayor valor al trabajo que al capital. 

A pesar de la situación real en ~e vive no solamente nuestro 

país, sino todo el mundo, es que el capital vale más que el -

trabajo mismo e incluso que las personas y algunos otros prin

cipios, el valor jur1dico dado por la sociedad, al capital, 

consideramos es ficticio, ya c;rue en s! mismo el dinero o el -

capital, no puede llegar a producir mayor capital, aunque ac

tualmente existen diversos tipos de inversiones, en los que -

el capital s1 produce ciertos dividendos, a las personas a -

las que se aporta ese capital, y éstas a su vez realizan pré~ 

tamos a empresas, que requieren· del capital, y éstas viven n!!_ 

cesariamcnte de el trabajo de sus obreros, y por lo mismo, el 

capital no podría existir si no emergiera del trabajo. 

Situación que ha sido olvidada por los detentadores del gran 
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capital, que han establecido otros parár.ietros y 6pticas de ver 

la situaci6n humana de sus trabajadores. El hecho de conse--

guir el equilibrio entre los diversos factores de la produc--

ci6n, va a significar otra desvirtuaci6n total del trabajo, -

considerandolo simple y sencillamente corno uno de los factores 

de producciOn, y por supuesto ~ue ser~ como los recursos natu

rales de la e.r.:¡presa, un recurso humano, perdiendose con ésto -

la dignidad de las personas. 

Ahora bien si para que esos factores de producción tengan vida 

los mismos n~cesitan in'lpl1cito el trabajo del ser humano, o p~ 

ra mejor decirlo as1, necesitan la fuerza de trabajo de las 

personas ya que en concepci6n de Carlos Marx, lo que realmente 

se vende es la fuerza del trabajo y no el trabajo en sí, al d~ 

cir lo siguiente: 

"Lo que el obrera vende no es directamente su traba

jo, sino su fuerza de trabajo, cediendo ter.;oralnente 

al capitalista el derecho a disponer de ella. Tan es 

as1, que algunas, leyes continentales fijan el rnáxi

r.~ de tiempo por el que una persona puede vender su 

fuerza de trabajo. Si se le permitiese venderla sin 

limitación de tiempo, tendr1amos inmediatamente res

tablecida la esclavitud. Semejante venta, si compr~ 

diese por ejemplo, toda la vida del obrero, le con

vertir1a inmediatamente en esclavo perpetuo de su p~ 

tr6n. 



Tomás Hobbes uno de los r.lás ~:iejos economistas y 

de los filcSsofos m.1s originales de Inalatcr!'a, vi6 

ya en su Leviathan instinti\ramentc este punto, que 

todos sus sucesores han pasado por alto concluyen

do su comentario en los siguientes términos: Lo --

que un hombre vale o en lo que se estima es, como 

en las demás cosas su precio; es decir, lo que se 

dar1a por el uso de su fuerza". (lOBI 

As! esos factores de producci6n, incluso el capital no podrían 

subsistir sin un elemento principal como es la fuerza de trab~ 

jo de los obreros, que le dan el impulso principal a las empr~ 

sas para definirlo mejor a esos medios de producci6n, y que en 

la misma fuerza es total.mente menospreciado por los economis-

tas, ya que el capital tiene mayor valor que la vida de un ser 

humano. 

cuando hablamos en el Capitulo Segundo en el inciso di de la -

Huelga como armonizadora social, expresabamos como esa relaci6n 

capital-trabajo, encontrar1an impl!citamente una armon!a entre 

estos dos factores, de manera que una vez que la fuerza de tr~ 

bajo, es considerada, en su realidad, iba a existir una desar-

( 10 B) Marx Carlos. - "SAIARIO PREOO Y CiA!WOA". P'"'1n Qúna. 1976. 
Efilciones en Ien:JUas Dctranjeras. ~g. 42. 
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monía o una dcsincronizaci6n entre los conceptos tradícionali~ 

tas de el capital, que presuponíamos un conflicto directo en

tre el capital y el trabajo mismo. 

Por lo anterior, consideramos que ese conflicto entre el trab! 

jo y el capital, va a estar supeditado necesariru;iente y direc

tamente a la justa distribuci6n de los beneficios, esto es 

plusvalía que el trabajo proporciona con mayor valor que a la 

plusvalía que el capital proporciona, de tal manera que los b!!. 

neficios reportados entre los factores de la producci6n, su 

distribución de los mismos, tiende a ser justo, entendida la 

justicia como: •r.a perpetua y constante voluntad de dar a cada 

uno su derecho". (109) 

Por lo anterior es de considerarse que la voluntad del capital 

no es otorgarle el justo derecho al trabajo, esto es que exis

te ya una desproporci6n jurídica que va a romper con ese con--

cepto de seguridad jur!dica que definimos anteriormente, y que 

darS como resultado, uno de los principales objetivos de la 

Huelga, como es lograr un salario ~ayer por la utilización de 

la fuerza del trabajo. 

Do tal manera que el Art!culo 450 de la Ley Federal del Traba

jo, puede estar dirigido a diferentes 6pticas dependiendo del 

!109) Cfr. Bañuelos S:inchez, Froylán. - "PWCI'ICA CIVIL roRruSE" 
c:rnimas Ellitor Distrilui.dor. ~. 1969. P~. 23. 
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área o del punto de vista con que se quiera observar, en este 

capítulo lo vamos a tratar de enfocar desde el punto de vista 

social, político y econ6mico, a fin de establecer para cada 

una de estas ramas del conocimiento el objeto principal de la 

Huelga, de acuerdo con el Artículo 450 de la Ley Federal del -

Trabajo. 

A) EL OBJETO SOCIAL DE LA HUELGA 

Antes de establecer ese objetivo social de la Huelga, es nece

sario hacer una pequeña conceptuaci6n de lo que el Derecho So

cial tiene que ser, a fin de identificarlo partiendo desde una 

concepci6n general a una concepci6n específica, para tratar de 

que los elementos generales, estén impresos en nuestra indivi

dualizaci6n del objeto social que nos proponemos en este inci

so. 

El Maestro Alberto Trueba Urbina, vierte su opini6n en lo que 

por Derecho Social debemos de entender: 

•En su concepci6n positiva el Derecho Social es el 

conjunto de normas tutelares de la sociedad y de sus 

grupos débiles, establecidas en las Constituciones -

modernas y en sus Leyes Org~nicas. Es en suma, el -

complejo de Derechos a la educaci6n, a la cultura, al 



trabajo, a 1~ tierra, a la asistencia, a la seguri 

~ad social, etc., que no encajan ni en el Derecho 

POblico ni en el Privado. Según Radbruch, tiene -

un alcance mayor por tratarse de una nueva forma -

estil!stica del derecho, cuya idea central se ins-

pira no en la igualdad de las personas, sino en la 

nivelaci6n de las desigualdades que entre ellos e

xiste, la igualdad deja de ser punto de partida 

del Derecho, -para convertirse en meta o aspiraci6n 

del Orden Juridico.• (110) 
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La concepci6n que el Maestro Trueba Urbina nos enseña, es sin 

duda, una definici6n precisa de lo que ese Derecho Social tie~ 

de a normatizar. 

De tal manera que una vez que e~ Derecho contiene en si mismo 

normas o una normatizaci6n que va a regular la conducta de los 

hombres en sociedad y que su inobservancia produce la coaccidn 

del imperio judicial estatal, este Derecho Social nace en vir

tud de la desproporci6n que el mismo Derecho en general, ha p~ 

cado en su af1in de que la propiedad privada y el capital sigan 

tan protegidos come hasta el momento. 

La seguridad jurídica que la sociedad trata de garantizar, y -

(LlOl Trueba Urbina, Alberto.- "IA =CN ~·. Fl:litorial 
Librer!a Herrero El:litorial. Mo10dco. 1962. P.'.lg. 59. 
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de garantizarse, viene a esta~lecer una nueva idea con e: Der~ 

cho Social ya que a pesa?: de los logros revolucionarios y üe-

más situaciones sociales, siguen existiendo desigualdades muy 

tajantes respecto de las personas muy ricas con las ~ersonas -

exageradamente miseras, de tal forma que el Derecho Laboral, -

debe ser considerado un Derecho social que trata de proteger a 

esa gente miserable, con sueldos de hambre, que el capital ha 

pisoteado continuamente, por estar protegido por esa misma re

presentaci6n de la sociedad en el poder, que solamente trata -

de proteger su interés. 

Como pudimos observar al hablar de los antecedentes hist6ricos 

de la huelga, el Constituyente de 1917, ten!a diversas ideas -

socialistas o ideas que trataban de proteger a esa parte mise

ra~le de la poblaci6n, misma que en el decir de el Constituye~ 

te Macias, citado por el Maestro Jorge carpizo Macgregor, ese 

Constituyente de 1917, expuso la miseria en que vivía el país 

en ese momento, de la siguiente manera: 

"Hab1a formulado por encargo de Carranza, su deseo de 

sacar al trabajador de la miseria en que se encuentra 

hay que sacarlo de esas chozas inmundas en que vive -

en las haciendas y en las fábricas para decirle: sóis 

hombre y merecéis como ciudadano de la Repdblica, to

das las consideraciones que merece un hombre libre ••• 

un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo 
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pobre, no podrá ser jamás un pueblo libre" (1111. 

En vista de lo anterior, es inobjetable el estado de miseria -

que se vivía para 1917, y por tanto el desarrollo de la socie-

dad hasta la actualidad no ha avanzado de sobremanera, ya que 

sigue habiendo en el campo principalmente, grandes miserias a 

causa de esa protección al capital y su manera de darle g_ran -

valor en vez de darle mayor valor a la vida hUlí'lana, y por lo -

mismo urg!a la necesidad de que existiese un Derecho Social 

que apoyara esa gran desigualdad entre pobres y ricos. 

Otra de las ideas de los Constituyentes de 1917, la vemos re--

flejada en el Constituyente cayetano Andrade, citado por el --

Maestro Alberto Trueba Urbina, al expresar: 

"Las Constituciones, ciertamente que como lo dijo 

mu}• atinadarnente el señor Medina, no deben ser un 

tratado de las miserias humanas, ni mucho menos una 

especie de terapeOtica nacional, es decir un catálo

go de los remedios que necesitamos; pero sí más o m~ 

nos deben marcarse las tendencias, las aspiraciones 

dar rumbo y guías para el progreso de una sociedad. 

La Constituci6n actual debe responder, por consiguie~ 

te a los principios generales de la Revoluci6n Cons-

(lll) Carpizo Macgregor, Jorge.- "IA =TITUCION DE 1917": dentro 
~" la "ro!M'.CICN DEL = ==·. El:lltorial fl:>rrÚa, S.A. Ml\xi 
CD. 1984. Pág. 279. -



titucionalista que no fué una Revoluci6n como la Ma

derista o la de Ayutla, un movimiento meramente ins-

tintivo oara echar abajo a un tirano; la Revolución 

Constitucionalista tiene la gran trascendencia de -

ser una revolución eminentemente social y por lo mi~ 

mo, trae como corolario una transformaci6n en todos 

los 6rdenes. Uno de los grandes problemas de la Rev~ 

lución Constitucionalista ha sido la cuesti6n obrera 

que se denomina "La Pol!tica Social Obrera". Por -

largos años, no hay porqué repetirlo en grandes pa-

rrafadas, tanto en los obreros, en los talleres como 

en los peones, en los campos ha existido la esclavi-

tud". {112) 
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Podernos observar como desde el momento en que empiezan a nacer 

los conceptos constitucionales del Derecho Laboral, y el mismo 

Derecho Laboral, en s1 se presupone la idea a un Derecho Social 

de una clase totalmente desprotegida de una clase subestimada

al concepto de capital y a los intereses de este Glti.mo. La -

anterior cita nos· obliga a hacer la siguiente reflexi6n, si se 

le ha dado m~s valor al capital que a la fuerza de trabajo hu-

mano, entonces como es que en una econorn1a como en los Estados 

Unidos de América en los que son los principales capitalistas, 

{112) Trueba Urbina, Alberto.- "EL NlIDIO ARl'IaJID 123". D:litorial -
I'orl:W, S.A. ~co. 1967. Págs. 42 y 43. 
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el ingreso per c~pita o el ingreso por persona en aquel país -

es superior a cualquier parte del mundo, y cuando el capital 

norteamericano rebasa sus propias fronteras, instituyendo al -

dólar como la moneda de cambio, y por lo mismo se lleva a cabo 

una gran producción de d61ares, y este capital al invertirse -

en paises extranjeros, no llega a satisfacer los intereses de 

la fuerza del trabajo, como lo hacen con los trabajadores est~ 

dounidenses por que esa alta discriminaci6n entre las mismas 

personas. 

Debemos tambi~n considerar que históricamente los Estados Uni

dos penetraron al país, desde el momento en que apoyaron a Be

nito Juárez a efecto de expulsar a los franceses que tenía el 

gobierno mexicano siendo que por lo que se refiere a Porfirio 

Díaz, la penetraci6n del capital norteamericano se di6 con mu

cha mayor incidencia, al grado de constituirse en socio de los 

mismos, y esclavizar a la poblaci6n mexicana, como lo comenta 

el Historiador John Kenneth Turner, al expresar lo siguiente: 

"Los Estados Unidos son socios en la esclavitud gue 

existe en México. Después de cincuenta años de h~ 

ber liberado a sus esclavos negros, el Tío sam se -

ha vuelto esclavista de nuevo y se ha dedicado a la 

trata de esclavos en un país extranjero ••• el poder 

policiaco de los Estados Unidos se ha usado en for

ma m&s efectiva para destruir el movimiento de los 

~exicanos, destinado a abolir la esclavitud y para 



mantener en su trono al principal tratante de e~ 

clavos del México Bárbaro, Porfirio Díaz". [113) 
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Y más afin sucede que ese cavilar estadounidense va asentándose 

con mayor fuerza en el momento en que triunfa la Revoluci6n, y 

apoya a Carranza para que éste logre la silla presidencial, en 

vez de Erniliano Zapata y Francisco Villa quienes representaban 

leg!timamente al pueblo mexicano. Tal situaci6n se ve reflej~ 

da por el reconocimiento norteamericano al Gobierno de Carran

za, mismo que al decir del Maestro Jorge Carpizo Macgregor, --

constituyó del siguiente modo: 

"El 19 de Octubre de 1915, Norteamérica reconoció 

al Gobierno de Carranza, como un gobierno de fac

to, Villa al enterarse, mont6 en c61era y mand6 

fusilar a cinco norteamericanos que viajaban en -

el tren de Ciudad Juárez a Chihuahua. Pero el s~ 

ceso nu1'.s grave fué su invasi6n al territorio nor

teamericano, en el pueblo de Colwnbus, donde mat6 

hirió y saqueó". (114) 

Para este tiempo, Estados Unidos, ya se consolidaba interior--

( 113 ) !(enneth Turner, John. - ''MEXICO !lllREllID". El:litorial Cbsta A'!IC 
l-ÉXico. 1967. Págs. 229, 230. 

( 114 ) Carpizo Macgregor Jorge. - "IA CD.~C!l MEXIC1INA DE 1917" 
El:litorial Porrúa, S.A. Mé>d.co. 1986. P.lg. 57. 



mente corno una gran Naci6n, y era deudor de Europa, pero gra

cias a la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el acreedor 

de Europa, y empezó su carrera capitalista por el mundo, can 

la misma filosof!a del capital interno con menor valor en re

lación a la fuerza del trabajo, y a nivel internacional, el 

capital con un super valor a diferencia del escaso valor de 

las fuerzas de trabajo. 

Las ideas anteriores representaron toda esa desigualdad econ~ 

mica y jur1dica que el capital ha venido desenvolviendo hasta 

nuestros d1as, de tal manera que el gobierno, ser~ el capital 

y no les conceptos de soberanía tradicionales que anteriorme~ 

te expusimos. 

Por las razones históricas expuestas, el objeto y contenido -

social de nuestra Legislaci6n Laboral es eminente, y el Artí

culo 450 de la Ley Federal del Trabajo en sus Fraccion~s II, 

III y rv revelan un contenido socialista esto en la protec--

ci6n de la parte débil del conflicto capital fuerza de traba

jo, y que van a apoyar a las necesidades y exigencias de toda 

esa masa trabajadora, para exigirle a una sola persona deten

tadora del capital. 

El hecho de que la Fracción II hable de recurrir a la suspen

si6n temporal del trabajo llevada a cabo por la coalici6n de 

trabajadores, con el objeto de celebrar un contrato colectivo 

de trabajo o exigir su revisi6n, refleja ese contenido social 

al que n::>s estamos refiriendo, esto es que siendo esos mil tr~ 
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bajadores de menor valor que el patrón que detenta el capital, 

el Derecho Social trata de que todas esas mil personas con mil 

fuerzas de trabajo, que mueven la maquinaria del patr6n capit~ 

lista, puedan suspender sus labores tempo~almente a efecto de 

que se les otorgue el Contrato Colectivo de Trabajo, y esos 

mil trabajadores puedan gozar de cierta seguridad jurídica en 

el desenvolvimiento de sus labores. 

Misma situación sucede en la Fracción III del Articulo 450, ya 

que la celebraci6n del Contrato Ley, presupone una idea de ma

yor envergadura laboral, esto es que a diferencia del Contrato 

Colectivo de Trabajo, el Contrato Ley presupone un Contrato -

para varias empresas de un mismo ramo industrial, de tal mane

ra que para la firma de este Contrato Ley, ya no solamente de

berán estar representados las mil trabajadores de una sola em

presa, sino que serán los representantes de las empresas manu

factureras de alguna rama espec1fica, como por ejemplo la rama 

textil, en las que las luchas sociales de los trabajadores, han 

ya establecido el Contrato Ley, a efecto de que pudiesen tener 

garantizada la relaci6n de trabajo, y la estabilidad en el em

pleo. 

Por tales razones, ese concepto social que tiene el objetivo -

de la huelga, va a recaer en esa parte débil que conforman la 

mayoría de las personas, esto es sobre los que prestan su fue~ 

za de trabajo, y que estas fuerzas de trabajo van a represen-

tar incalculables utilidades a una sola persona en muchas oca-



siones, y por lo mismo esa mayoría ha de protegerse de manera 

colectiva a fin de que est~ amparado por un Contrato Colectivo 

de Trabajo o un Contrato Ley, que le permita conocer las reglas 

generales o establecer un criterio uniforme para toda la rama 

de alguna industria, o para todos los trabajadores de alguna -

empresa. 

Otro objeto social de.la huelga, es el estipulado en la Frac-

ci6n IV, ya que el hecho de exigir el cumplimiento de los dos 

contratos anteriores, significa una gran lucha por parte de la 

mayor1a debido a que en el momento en que se incumplen las o

bligaciones del contrato por parte de los trabajadores, éstos 

son tajantemente amonestados o sancionados e inmediatamente -

sin lugar a que exista cuando menos alguna garantía de derecho 

de audiencia o cualquiera de otra naturaleza, y por estas raz~ 

nes estos conceptos socialistas que expresabamos anteriormente 

y que tratan de proteger a esa parte d~il de la relaci6n labE 

ral como son esas personas que prestan su fuerza de trabajo, -

en un momento determinado en su incumplimiento por parte de -

esa gran persona detentadora del capital y que por tener mayor 

valor de ese capital que la vida misma de los trabajadores y 

su familia, la ley entiende que siguen siendo la parte débil -

de la relaci6n contractual a pesar de que sean la mayoría, que 

forma la fuerza. 

A pesar de que su fuerza de trabajo sea, no necesaria, sino i!!_ 

dispensable para que las maquinarias pudiesen funcionar, por -
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lo que la Ley trata de proteger esa desproporci6n tan enorme -

que existe del derecho de las mayorías con el cumplimiento de 

lo contratado colectivamente, a través del Contrato Colectivo 

o bien del Contrato Ley. 

Por todo lo anterior, debemos afirmar que a pesar de que la 

fuerza de trabajo constituye una parte important!si.rna de la 

plusvalía del capital, y que ad~s significa la mayoría, en -

la práctica, vienen a ser la parte medular de la legislaci6n -

encontrándose en una tajante desproporci6n en relaci6n con el 

patr6n, y por estas causas el Derecho Social no logra propor-

cionar la seguridad jurídica que persigue este gran sector o

brero. 

B) EL OBJETO POLITICO DE LA HUELGA 

Durante el desarrollo de este .trabajo, hemos podido dejar est~ 

blecido desde los antece~~ntes de la Huelga en el mundo, hasta 

sus diversos objetos que persigue la misma, en una situaci6n -

actual. 

As! pudimos observar el objeto social en el inciso anterior, -

en el que explicabamos como toda esa identificaci6n de clase -

que se establece en la relaci6n patr6n-trabajador, ha generado 

un poder, y ese tipo de poder, al momento en que expresa su i-



deolog1a y es seguida por esa misma clase identificada por la 

relaci6n laboral, se genera ya el carácter político del dere-

cho Laboral. 

Dicho de otra manera, la clase trabajadora, un grupo demasiado 

extenso, en teor!a, por ser la mayor!a de la poblaci6n, éste 

representa un peso muy fuerte para ejercitar la soberan!a en -

nuestro pa!s. 

Razones por las cuales, consideramos no solo de gran trascende~ 

cia el objeto de la huelga, sino todo el Derecho Laboral en s1, 

esto es que es parte de las luchas del poder de la cual la hum~ 

nidad ha sido innumerables veces autora. 

Al respecto, dice el Maestro Manuel Max Arauja que: 

"En la actualidad, toda la conducta que tiene corno r~ 

ferencia el concepto de poder, se llama política; y 

cuando los hombres se reanen para alcanzar el poder; 

los grupos que se forman cx:m este fin se llaman Parti

dos Pol!ticos. En este caso, el poder de que se tra

ta, no es otro que su ejercicio m~xirn.o: El Gobierno y 

el Estado. Para entender, la política, es necesario 

antes acercarse a su principal elementot EL PODERº 

(115) 

(115) Max Araujo, Manuel.- "IA ro=CA" Biitorial Porrlla, S. A.~ 
xioa. 1964. Pág. 7. 
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Definir lo que el poder debe de significar, ser~a un largo est~ 

dio, trataremos de hacer a la brevedad posible, alguna referen

cia sobre el mismo, aunque consideramos que cuando hablamos de 

las luchas sociales en nuestro país, pudimos darnos cuenta de -

lo que en realidad es el poder, pero ha llegado el momento de -

explicarlo en su teor1a. 

El Maestro Georges sunlcau, intenta definir al poder diciendo: 

"El poder es una fuerza al servicio de una idea. Es -

una fuerza nacida de la conciencia s9cial, destinada 

a conducir al grupo en la bfisqueda del bien coman y 

capáz, dado el caso, de imponer a los miembros la a~ 

titud que ella ordena". (116} 

Bien dice el Autor citado que ese poder a fuerza que para ser -

la pol!tica estar1a al servicio de una idea, esta fuerza o po

der nace de la conciencia social, esto es, nace de aquellos 

principios que la sociedad ha impuesto asimisma y que para efe~ 

to de que existiese alguna autoridad que administrara al Estado 

esta misma sociedad le ha otorgado un mandato como una de sus 

ideolog1as, a una fracciOn pequeña de poblaciOn encargados de 

administrar al Estado, esto es el Gobierno. El cual en nuestro 

pa1s, surge básicamente del Articulo 49 Constitucional, el cual 

recordamos representa al Supremo Poder como Poder del Ejecutivo, 

( 116} Burdeau Georges. - "= DE CIE».."'!l\ roLITICA". Universidad·
lbcional J\Ut.('n:Jm de M'ixim. Escuela Naciaial de Estulios Ptofesio
iiales Acatl&l. Taro I. vol!'nei 3. Mllltico. 198CI. Pág. 32. 
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Legislativo y Judicial, señalándoles despu~s sus funciones y -

facultades legales, a efecto de que ejercitaran la función ej~ 

cutiva, la funci6n legislativa y por último la funci6n judi--

cial. 

Ahora bien, esta misma sociedad al otorgarles, un mandato a -

las instituciones creadas por ésta en la basqueda corno lo dice 

el Maestro Burdeau, del bien coman establece a través de la -

funci6n legislativa el derecho que se va a poder imponer a tr~ 

vés de la institución jurisdiccional a los miembros de toda e

sa saciedad. 

De ah! que las ideas en un momento en que surgen y éstas son 

apoyadas por la misma sociedad, pudiesen llegar a constituirse 

como legislación, que vaya a nor.mar las relaciones entre esta 

misma sociedad de manera obligatoria y coercible. 

Por lo anterior, esa situaci6n política del objeto de la huel

ga, refleja ese poder político que tiene esta clase trabajado

ra, y que corno pudimos observar su poder viene desde antaño, y 

por tales razones, ha vtmido creando instituciones que le per

miten seguir ejerciendo el poder. 

De igual manera '!'le como éste comenz6 a través de las luchas -

laborales, y del perseguimiento de una ideología dada. 

El Autor John Kenneth Galbraith señala: 

"Para el ejercicio del ¡x:>der, se hallan las tres -

fuentes del mismo: que son los atributos o institu-



cienes que diferencían a aquéllos '!lle esgrimen el 

poder, de aquéllos que se someten a él. De estas 

tres fuentes sus or!genes son: la personalidad, -

la propiedad (que claro está, incluye el ingreso 

disponible) y la organizaci6n". (117) 

No cabe duda que por lo que se refiere a la personalidad, toda 

la situación laboral, encuentra una clara identidad, esto es -

que como lo dec!amos antes al hablar de las luchas laborales, 

a ra1z de ésto hubo 6 existe una identificaci6n entre trabaja-

dores y patrones siendo que los trabajadores son una mayoría a 

diferencia de la pequeña élite patronal, éstos identificaron -

sus intereses a efecto de obtener un trato justo y que se le 

diera mayor valor al trabajo. 

La personalidad como fuente del poder, está hist6ricamente da

da y está reflejada en nuestras leyes. Por lo que se refiere 

a la propiedad, como lo nombra John Kenneth, es ah! en donde -

la organización laboral, para sus efectos políticos está teta! 

nc.ntc destrozada, esto es que ha sido continuamente sometida -

por la pequeña.élite, a través de los salarios. 

Situaciones como los pactos gubernamentales, de la manera como 

(117) Kenneth Galbraith, John. - "ANAID!IA DEL PCOER". Ellltorial E
divisim. México. 1989. Pág. 20. 
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se llevaron, solamente han lesionado al salario mínimO, y por 

lo mismo esa otra fuente del pode.r que menciona el Maestro 

John Kenneth, está totalmente controlada por los mandantes de 

esa sociedad. 

La organizaci6n como fuente del poder en México, para esa so

ciedad laboral que forman la mayoría, está suficientemente -

instalada, y considerar1amos que incluso se han formado inst! 

tuciones como la del Señor Fidel Velázquez, que a pesar de -

que en sus estatutos, reglamentos internos, legislaci6n y si

tuaciones coristitucionales, a pesar de que esta legislaci6n -

est~ en cierto sentido favorable a esa gran soberanía que re

presentan los trabajadores, estas instituciones llegan a fa

llar por perseguir intereses personales. 

El aspecto político de la huelga va aparejado a la ideología 

laboral, a esa conciencia e identificación de clase de la que 

hemos estado hablando en el transcurso de este estudio, y que 

necesariamente irá dirigida a apoyar la ideología política de 

ese gran grupo laboral. 

Solo podemos considerar la Fracci6n VI del Artículo 450 de la 

Ley Federal del Trabajo de esencia pol!tica, ya que la misma 

al hablar del objeto de la huelga, aduce que es lícita cuando 

se apoya una huelga que tenga por objeto alguno de los enume

rados en las fracciones anteriores, esto es alguna otra lucha 

laboral, por el mejoramiento, o por la simple y sencilla ra

z6n de que se valoricen concientemente el trabajo, a través -
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del salario. 

De lo anterior, que en la Fracci6n aludida, sea una presión -

de grupo a efecto de sostener su propia ideología, haciendo -

claro está la pol1tica laboral. Consecuencia de las actitudes 

expresadas, este gran sector mayOritario, y considerado dete~ 

tador de los mayores intereses soberanos, se presenta en la 

vida nacional como un grupo de ~resi6n, de presi6n pol!tica -

claro está, ya que hablar de salarios m1nimos para la pequeña 

élite, representa ya un tabó. 

La lucha social o laboral adn persiste, estableciéndose ya --

una forma de grupo de presi6n pol1tica, como uno de los obje

tos de la huelga. Al respecto y para ilustrar un poco más --

esa idea del grupo de presiOn que constituye el sector labo--

ral, legemos la opiniOn del Autor Diaz Muller al respecto: 

11 Los grupos de presión e intereses suenan tan anti-

guas como el gobierno mismo, su origen proviene de 

los tiempos de las Cruzadas, o más antiguamente, -

desde la formación de las castas sacerdotales, y -

su in~luencia en los diversos gobiernos religiosos 

de la antiguedad: el caso de los imperios germáni-

cos es buen ejemplo. 

Con todo, es con el desarrollo del capitalismo mo

derno en su fase actual, como los grupos de presión 

e interés empiezan a influir directame~te en los 

asuntos prtblicos. La aparici6n de los monopolios, 



la formación del sistema transnacional, el movimie~ 

to de los no alineados, los procesos de interacción 

presentan fen6roenos nuevos en el plano de las rela

ciones pol!ticas internas e internacionales. 

La lucha para influir en el proceso de toma de deci 

sienes hace que estos grupos centren su acci6n en 

la conducta del aparato gubernamental. Es en el Es

tado y desde la sociedad civil donde los grupos e

jercen y trataran de ejercer la defensa de sus int~ 

reses en nuestra interpretación". (118) 
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Es interesante observar de donde surge el grupo de presi6n y -

contra qué está surgiendo, el Maestro Muller nos dice que ésto 

nace del desarrollo del capitalismo moderno por lo que es ded~ 

cible que el capitalismo ha sido el factor importante para que 

se creé aquélla pequeña élite propuesta claro está por el sec-

tor patronal, a los cuales los mandantes de la soberan!a, le -

han dado un mayor valor que a la soberanía misma. 

Por tales razones aparecen los grupos de poder, los grupos de 

presi6n esto es que ese grupo va a ir directamente a presionar 

(118) D!az Muller, Luis.- "GruFCS DE PRESial' Y !lEl!J:):KS DEL !D!B!1E: 
IA =oo lNVEN:lllLE. Dentro de Revista Mexicana de JUsticia. PrO 
curadur!a ~al de la Rep(Jblica. l'XOCUrad1.lría General de JUsti.= 
cia del Distrito Federal. Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
Nlmero 3. Volllmen n. JUlio-SeptiE!llbre. 1984. Pág. 197, 199. 



en la torna de decisiones, tales situaciones las vemos refleja

das a diario, y podemos observar como el sector obrero a tra-

ves de su gran historia de que tiene una organización bastante 

bien estructurada, en un momento determinado no llega a tener 

el impacto que debe de representar toda esa soberanía ingresa

da a este grupo, de manera que al contrario de lo que deb!a s~ 

ceder, es el grupo obrero consideramos el menos consultado pa

ra la toma de decisiones, y por lo-mismo su poder a pesar de 

ser un poder real y material, está debidamente controlado a la 

baja. 

El Maestro Eduardo Andrade Sánchez, al hablarnos de esos g~upos 

de poderes, nos los define de la siguiente manera: 

"Un grupo de presión es un agrupamiento de indivi-

duos con cierto grado de organización, que realizan 

acciones dirigidas a los mecanismos formales de de

cisi6n gubernamental con la intenci6n de que tales 

decisiones sean favorables a sus intereses o preten 

sienes• (119 l 

Es evidente como este concepto de grupos de presi6n ya nos rc

mi te a mecanismos formales para.la toma de decisiones, por lo 

que se establece ya la obligaci6n de la formalidad en el pers~ 

(119) Andrade Sánchez Eduardo.- "nmaxJCCIC?l A IA CIEN:IA roLI 
TICA". El:litorial liarla, S.A. Méxic:J. 1987. Pág .. ua·. . . 



237 

guimiento de la pal!tica. 

Por el contenido del Articulo 41 de la Constitución Política -

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los P2 

deres de la Uni6n, en los casos de la competencia 

de éstos y por los de los Estados por lo que toca 

a sus reg1menes interiores, en los términos respe~ 

tivamente establecidos pár la presente Constitu--

ción Federal y los particulares de los Estados, -

las que en ninglin caso podrful contravenir las est! 

pulaciones del Pacto Federal. 

Los Partidos Pol!ticos son entidades de interés p~ 

blico; la ley determinará las formas espec!f icas -

de su intervenci6n en el proceso electoral. 

Los Partidos Políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, -

contribuir a la integraci6n de la representaci6n -

nacional y como organizaciones de ciudadanos, ha

cer posible el acceso de ~stos al ejercicio del P2 

der pQblico, de acuerdo con los programas, prínci-

pios e ideas que postulan y mediante sufragio uni

versal, libre, secreto y directo ••• " (1201 

U. 20) "~ ro=CA DE UlS ES'l1\IXJS 1:JNil:al MEX!Cll!a;". Partido~ 
volucionario Institucional.. MéxiOJ~ 1999. Pág.s 41,42. 
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Es obvio como esa soberania ya a ejercitar su poder, esto es a 

trav~s de la representatividad, o de la integraci6n de algan -

partido político, para ejercerlo plenamente y tener capacidad 

de ser votado. 

Las anteriores conceptuaciones, nos orillan a pensar que esa -

normatizaci6n estatuída por la Fracci6n VI del Artículo 450 de 

la Ley Federal del Trabajo, tiene m~s que nada ese objetivo P2. 

lítico que es la de hacer sentir al grupo in.is fuerte de presi6n 

te6ricamente hablando como son los trabajadores. 

Cl EL OBJETO ECONOMICO DE LA HUELGA 

Como pudimos dejar establecido, cuando hablamos del Proyecto o

riginal del Articulo 123, decíamos que éste era un avance, ya -

que determinaba a la Huelga, como tener un objeto en el justo o 

la justa distribuci6n del beneficio que reporta el trabajo al 

capital. Estableciendo con mayor val.;•· al trabajo que al capi

tal. 

También dijimos que hubo un retroceso al aceptar que el objeto 

de la Huelga, sería el de conseguir la armonía entre los fact2 

res de la producci6n, concepto que viene a ser muy ambiguo ge-



nérico y s6lo beneficia a la parte patronal. Por tales razones 

debemos de considerar que en primer lugar deb~r!a de haber una 

nueva conccptuaci6n de lo que por salario debemos de entender, 

a fin de poder hablar de el Objeto Econ6mico de la Huelga, ya 

que consideramos es ah1 donde circunda la problemática plante~ 

da por esta suspensi6n de labores. 

Por lo anterior, es importante hablar de un trabajo retribuido 

no de un trabajo asalariado, 6sto es ya el concepto de salario 

como el pago por los servicios de una persona, no debe de re-

presentarse como lo hace nuestra legislación, sino que nos de

be de dar un mayor valor, de tal manera que a ese mismo traba

jo se le hile directamente con el producto que va a brindar la 

plusval!a que le dar! no s6lo al dinero sino a los recursos n~ 

turales que va a transformar el trabajo, tal vez esto lo ente~ 

derémos mejor, con la explicaci6n que Carlos Marx dá sobre el 

valor del trabajo al decir que: 

11 Hemos visto que, en realidad este valor no es más -

que el de la fuerza de trabajo medido por los vale-

res de las mercanc1as necesarias para su manutenci6n. 

Pero, como el obrero s6lo cobra por su salario des-

pués de realizar su trabajo y como, además sabe que 

lo que entrega realmente al capitalista es su traba

jo, necesariamente se imagina que el valor o precio 

de su fuerza de trabajo es el precio o valor de su 



trabajo mismo. Si el precio de su fuerza de trab~ 

jo son tres chelines, en los que se materializan -

seis horas de trabajo, y si trabaja doce horas, 

forzosamente considera esos tres chelines con el -

valor o precio de doce Goras de trabajo, aunque es 

tas doce horas de trabajo representan un valor de 

seis chelines. De aqu! se desprenden dos conclu--

sienes: 

PRIMERA: El valor o precio de la fuerza de traba-

jo reviste la apariencia del precio o v~ 

lar del trabajo mismo, aunque en rigor -

las expresiones de valor y precio de tr~ 

bajo carecen de sentido. 

SEGUNDA: Aunque s6lo se paga una parte del trabajo 

diario del obrero, mientras que la otra-

parte queda sin retribuir, y aunque este 

trabajo no retribu!do o plus trabajo es 

precisamente el fondo del que sale la 

plusvalía o ganancia, parece como si to-

do el trabajo fuese trabajo retribu!do.• 

t121) 
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(12.1) Marx, Carlos.- "SAUIRIO, PRECIOYGANl\N.'..:IAS". Rep(iblicar'OpU].ar 
Otina. 1976. Efilciones en Lenguas E><tranjeras. Pág. 48. 
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Básicamente todos los elementos de la Huelga como los menciona 

el Art1culo 450 de la Ley Federal del Trabajo, llegan a const~ 

tu!r ese interés econ6mico que reviste la concertaci6n del tr~ 

bajo dado ésto, es el mejoramiento en la valorizacidn en la -

prestaci6n laboral. 

Justo es como lo hacia el Proyecto del Art1culo 123 Constitu-

cional, que esté estipulada una justa distribuci6n del benefi

cio que reporta el trabajo al capital, no a la figura de el r~ 

parto de utilidades que se lleva a cabo anualmente, sino en la 

figura del salario mínimo ésto es que exista una plusvalía por 

el trabajo, y que dependa de lo trabajado o destajado por de

cirlo as1. Dicho de otra manera, el trabajo al proporcionarle 

a las mercanc!as su plusvalía, ~sta o éste margen de ganancia, 

necesariamente debe de ir reducido a efecto de valorizar con-

cientemente el trabajo ya que gracias al consumo de la misma -

clase trabajadora, es como la productividad debe seguir adela~ 

te. 

De aqu1 que debernos hablar de un salario remunerador, como uno 

de los objetivos principales a nivel Econ6mico de la Huelga, -

ya que se persigue con esta suspensi6n laboral, necesariamente 

será la valorización del trabajo mismo. 

Al respecto el Maestro Trueba Urbina, nos dice: 

"Dentro de la Teoría General de la lucha de clases, 

la huelga y el boicot, el sabotaje, etc., son far--



mas de autodefensa que se utlilizan para convertl.r 

la superioridad econ6mica de los patronos. En o-

tro orden de ideas, la autod.efensa obrera, por medio 

de la lucha no es una rnanifestaci6n de venganza --

primitiva, sino una f6rmula jur!dica indispensable 

para colocar a los d~biles en un mismo plano de i-

gualdad frente a los detentadores del Poder Econ6-

mico". (122 l 
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Este ser!a otro aspecto Econ6mico de la Huelga, como es la de 

establecer una situaci6n igualitaria al implantar este dere---

cho, frente a aquel patr6n quien aprovech&ndose de la plusva-

lía del trabajo, consigue una plusvalía superlativa para su 

capital. 

El mismo Maestro Trueba Urbina, nos comenta respecto de lo ci-

tado que: 

"En tal virtud a la luz de la teoría integral y de 

la consagración del derecho de huelga en las Frac-

cienes XVI, XVII y XVIII del Articulo 123 de la --

Const1 tuci6n, y el ejercicio de tal derecho por su 

naturaleza eminentemente social tiene por finalidad 

no s6lo conseguir el mejoramiento de las condicio--

(122) Trueba Urbina, Alberto.- "E<.OWCICN DE LA HUElGA" Ediciones 
Ilotas. México. 1950. Pág. 135. 



nes econ6micas de los trabajadores, compensando en 

parte la plusvalía, sin reivindicar los derechos -

del proletariado mediante el cambio de las estruc-

turas econ6micas, socializando los elementos de la 

producci6n, para la realizaci6n plena de la justi-

cia social que se deriva del conjunto de preceptos 

del Articulo 123 Constitucional. Esta es la Huelga 

como Derecho Social Econ6mico, que hasta hoy no 

han ejercido los trabajadores mexicanos". (1231 

Es interesante observar como la lucha obrera, que ha sido una 

lucha permanente, y por lo mismo en el futuro deberá ser con-

t!nua y permanente, hasta llegar a una sociedad en que como 

el sistema cooperativista, puedan subsistir los obreros, fue-

ra de la relaci6n patr6n-trabajador. 

Como pudimos manifestar a principio de este inciso, consider~ 

mos que este objeto econ6mico que previene la huelga, es un -

objeto principal que le da estructura y vida al mismo derecho 

de huelqa y que por lo mismo ésta debe de responder a la niv~ 

laci6n de salarios, 

El hecho de que la Fracci6n I del Art!culo 450 de la Ley Fed~ 

( 123) Trueba Urbina, Alberto. - "NUEllO DEREOD llEL TRABl'.JO". El:li~ 
rial l'orr(ia, S.A. J>i\xioo. 1975. Pág. 368. 
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ral del Trabajo establezca, que uno de los objetivos de la -

huelga, econ6micos es conseguir el equilibrio entre los dive~ 

sos factores de la producci6n armonizando la relaci6n traba-

jo-capital, hace una idea obscura un poco ambigua, y que pue

de ser representada de diversas maneras, ya que los factores 

de la producci6n son diversos, y los derechos del ~rabajador

frente al Capital también son diversos, por lo cual debemos -

de hacer una interpretaci6n, estricta considerando el aspecto 

econ6rnico de este Derecho de Huelga. 

En el sentido de la ambiguedad de la Fracci6n I del Articulo 

450 de la Ley Federal del Trabajo, el Maestro Nestor de Buen 

Lozano, nos dice que: 

"Ha surgido con motivo de esta curiosa decisi6n del 

legislador, ordinario, la duda de ~ue si la consec~ 

ci6n del equilibrio entre los factores de la produc 

ci6n es un objeto de huelga diferente de los demás 

señalados en el Articulo 450, como podria ser la e~ 

plicaci.6n más lógica, el desequilibrio deriva de 

los casos previstos de las dem~s fracciones del Ar

ticulo 450 de la Ley Federal del Trabajo y la repe

tición de la disposici6n constitucional no genera -

una causa concreta de Huelga. 

La primera observac~On que debe hacerse e~ que con~ 

tituye un error evidente que la norma reglamentaria 



repita, en sus té:aoinos el precepto reglamentado. -

Sin embargo la f6nnula, que aparece en la Fracci6n 

I del Articulo 260 de la Ley Federal del Trabajo de 

1931, se vuelve a utilizar, con el pleno consentí-

miento de causa en la Ley Vigente". t124} 

A esas dos interpretaciones que hace este gran tratadista de O~ 

recho Laboral, podríamos agregarle un cuestionamiento más, en -

relaci6n al salario, si tambi~ el conseguir el equilibrio en-

tre los factores de la producci6n, el salario es uno de los pu~ 

tos principales, entonces porque no mejor se adopt6 el texto i 

nicial del Proyecto del Articulo 123, y se ha venido con el mi~ 

mo vicio durante diversas legislaciones, haciendo que puedan e

xistir diversas huelgas por cualquier otro motivo que llegue a 

romper el equilibrio entre losfactores de la producci6n y vaya 

en relaci6n al Derecho Laboral contra los del Capital. 

Sigue siendo ambigua esta situación la que consideramos presen-

ta muchas definiciones, por lo que podemos decir que todos los 

desequilibrios, entre cualquiera de los elementos de la proudu~ 

ciOn, que estén en contraposici6n del trabajo y capital, serán 

objetos de huelga. 

(124) !luen Lozano Nestor de.- ''DEREOD DEL TRA!l7'JO". Editorial Po
rr1'.la, S.A. Mexia::i. 1977. Pág. 747. 
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En este sentido también debemos de considerar la opinión del 

Tratadista Mario de la cueva, quien nos expone la sigui~te i

dea: 

"El fundamento de este Derecho de Huelga reconocido 

por la Constitución a los trabajadores es noto~ia~ 

mente justo en las condiciones precedentes en que -

la coacci6n social y económicamente ejercida por -

los capitalistas sobre los trabajadores, debe equi-: 

librarse con justicia con lo que la ley permite e-

jercer a los trabajadores sobre los capitalistas, -

y la forma de huelga lícita, concebida como una su~ 

pensión del contrato que no autoriza ni a los patr~ 

nes ni a los trabajadores a darlo por terminado, --

realiza en forma jurídica el desideratum de otorgar 

a los obreros ese poderoso medio de coacci6n. Ah! ~ 

grega en los pa!ses que encomiendan a las clases --

mismas y no a 6rqanos del Estado la soluc16n de los 

conflictos colectivos la huelga y el paro son el r~ 

curso a que apelan respectivamente trabajadores y -

patronos para obtener satisfacci6n a sus demandas" 

(125) Cueva, Mario de la. - "EL NtJEl.Q DEREl'.llQ MEXICl!OO DEL TRABAJO". 
Eliltorial Pontia, S.A. 'D::l10 II. l®doo. 1969. Pág. 594. 
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Este Autor ya nos presenta una idea relativa a un justo equil! 

brio entre el capitalismo en general sobre lag trabajadores, -

dejando esa concepci6n genérica que tiene la Constituci6n y la 

Ley Federal del Trabajo, al establecer que cualquier medio de 

producci6n que se viese desequilibrado, en una diferencia en

tre derechos laborales con el capitalismo, dará pie para que -

el objeto econ6mico de la Huelga esté debidamente fundamenta-

do. 

Debemos considerar que los dem~s elementos que el Art!culo 450 

de la Ley Federal del Trabajo presenta, éstos contienen un as

pecto socioecon6mico necesariamente, esto es que todos y cada 

uno de estos elementos en Gltima instancia, van a ir dirigidos 

a un mismo punto que es el lograr el beneficio de los trabaja

dores, a trav~s de intervenir en una justa distribuci6n de los 

beneficios que su trabajo pueda reportar, y estemos hablando -

ya de un salario remunerador y no de un trabajo asalariado. 

Es de considerarse que a través de todas las luchas sociales -

que expusimos en el transcurso de esta Tesis, se origin6 un e

vidente grupo político con carácter de grupo de presi6n como -

lo mencionabamos en el inciso anterior. 

Este grupo debidamente organizado (por lo menos en teor!a), en 

búsqueda del bien común y de la mejor valorizaci6n de su trab~ 

jo, va a establecer situaciones que van a reflejar el objeto ~ 

con6mico de la Huelga, esto es que el objeto social y pol!tico 



van a redundar al objeto econ6mico de la huelga, ya que como -

pudimos observar una de las fuentes del poder, es la propiedad 

en donde la situaci6n de los trabajadores est& totalmente des

quebrajada y es en uno de sUs elementos en donde ha de darse -

mayor auge a efectc deque el grupo de poder pueda seguir esta

bleciendo la situación pol!tica y mejorar las condiciones eco

nómicas del gremio gue representa. 

Debernos de considerar que todo lo estudiado, va a ir directa-

mente relacionado al objeto económico de la Huelga, en tal vi~ 

tud es necesario que este objetivo esté más determinado, y no 

se hable en fo:::-ma gen~rica como lo hace no sólo la Ley sino la 

misma Constitución Nos referimos a la justa distribuci6n -

de los beneficios que reporta el trabajo al capital. 

Situaci6n que consideramos debe de ir directamente relacionada 

con el concepto jur1dico de salario, y que tiene que estar in

clu!da en forma especial y de esa misma naturaleza, como uno 

de los primeros objetivos de la huelga, ya que a pesar de que 

con la redacción actual se deja un mayor ntimero de elementos -

de objetivo económico para la Huelga, s! ser!a necesario enfo

car la lucha obrera a efecto de que ésta tuviera una defini--

ci6n real de lo que su trabajo significa para el capital. 

Podemos establecer en general que la lucha de clases ha esta-

blecido para sí misma, un derecho, mismo derecho que a pesar 

de que la misma soberan!a ha sido un soporte para llevar a las 
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personas no solamente a ejercer el poder administrativo de la 

Repablica sino incluso amasar fortunas incalculables que les -

han permitido el acceso privilegiado a formar parte de esa pe

~ueña ~lite mexicana, por lo que ese Derecño de Huelga no debe 

de ser reprimido, y debe de ser alentado a efecto de que la ma 

yor soberan!a pueda realizarse. 
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e o N e L u s O N E S 

Sostenemos que para la mejor comprensión del aevenir 

hist6rico Cel instrwnento jur!dico de huelga, es corr 

veniente analizarlo a través de sus Etapas de Prohi

bici6n, Tolerancia, Conquista y Legitimaci6n, toda -

vez que en los pa!ses de Europa, América Latina y M! 
xico, el origen de este fenómeno tiene como causa 

principal la constante lucha de clases entre los po

derosos, los que todo lo tienen materialmente, y los 

débiles los que s6lo poseen su fuerza de trabajo, -

creando situaciones de injusticia y provocando movi

mientos de rebeldía en contra del Capital, sin lo--

grar alcanzar el fin que se persigue. 

Precisamos que la etapa de Ilegitimidad o Prohibi6n 

de la huelga, se manifiesta en todos los países del 

mundo, en los movimientos obreros a través de la re

presi6n que ejerce la clase capitalista que a toda -

costa trata de mantener los privilegios que la inju~ 

tici& le ha conferido, justificándose al considerar 
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que los actos provocados por los trabajadores se de

ben a la inadaptación del régimen, porque los poder~ 

sos no quieren ver que el pueblo se hunde cada vez -

más en la miseria. Otra causa que destaca, es que -

no se consinti6 la intervenci6n de fuerzas humanas -

organizadas en los problemas de la producci6n, ya -

que reconocen que anicamente puede actuar el Capital 

de manera que no se permitía a los trabajadores bus

car la armonía de sus intereses por medio de la lu

cha y la violencia. Tambi~n en esta etapa surge la 

producción manufacturera, y en vez de que las máqui

nas traigan mejores condiciones de trabajo a la cla

se trabajadora, se incrementa su explotaci6n, y en 

consecuencia el capitalista trata de usar al máximo 

estas máquinas, para lo que necesita que los obreros 

trabajen largas jornadas. Se prohibe el derecho de 

asociaci6n y en tal ra26n los trabajadores aceptan -

salarios miserables, ocasionando movimientos obreros 

que son reprimidos por la fuerza pública y como con

secuencia traen aparejada la privaci6n de la vida de 

un gran ntimero de trabajadores. 

En esta etapa se reconoce la Libertad de Trabajo qu~ 

dando toda persona facultada para consagrar sus acti 

vidades al trabajo o industria que tuviera a bien --
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realizar. 

Contemplamos que en la Et~pa de la Tolerancia, la -

huelga deja ~e ser un delito, pero no se convierte -

en un derecho positivo, se consiente la suspensión -

colectiva de labores que implicaba una falta colect~ 

va a las obligaciones contraídas en los respectivos 

contratos individuales de trabajo, y en ese mismo --

instante se daba la causa de rescisión, quedando au-

torizado el empresario a dar por conclu!dos los con

tratos de trabajo, y de esta manera la huelga se 

transforma en un Derecho Individual. 

Consigna el Derecho Penal a aquellos trabajadores 

que intentan ejercer presión sobre sus compañeros a 

fin de obligarles a abandonar el trabajo o sobre el 

patrono para impedir que reanudara las labores en su 

negociación la fuerza pnblica est~ obligada a prote-

ger a los trabajadores no huelguistas, en virtud de 

que si existía el derecho de no trabajar también se 

garantizaba la libertad de trabajo e igualmente se -

amparaba por la fuerza pQblica al empresario en caso 

de que los huelguistas pretendieran evitar el traba

jo en las fábricasª 

La huelga era una situaci6n 4e hecho pero no era una 
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instituci6n jurídica, se tenia la facultad de traba

jar pero no se ten!a el derecho de impedir el traba

jo de los dem&s ni el de suspender o impedir las la

bores en una fábrica. Se autoriz6 la coalici6n de m~ 

nera muy restringida. Se permiti6 la suspensión ca-

lectiva de trabajo, pero se negó a los obreros el d~ 

recho a dar vida colectiva al movimiento en sí, exi2_ 

tiendo la huelga como un solo hecho y no como un de

recho que es lo que persegu!a la clase trabajadora. 

La Etapa de la lucha por la Conquista del derecho de 

huelga, tendí6 a conseguir que la presi6n ejercida -

sobre los trabajadores por mantener una huelga no -

constituyera un delito. Se acept6 que cualquier reu

ni6n o coalición para ejercitar cualquier acto en r~ 

laci6n con un conflicto industrial no ser!a persegu~ 

do como conspiración. 

Lo importante de estas medidas que hemos citado que 

se dieron en los diferentes paises del mundo está en 

el esfuerzo de los obreros por hacer respetar la hue~ 

ga como un derecho para transformarlo en un derecho 

positivo. Era inütil que los trabajadores de una em

presa suspendieran sus labores porque la negociaci6n 

pod!a continuar operando con los no huelguistas y -

con trabajadores libres·pero s~ podían ejercer pre-
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si6n, no violencia entonces era posible que la empr~ 

sa se viera obligada a suspender sus actividades. 

En esta etapa, la fuerza de la huelga radic6 en la -

solidaridad de la clase trabajadora. 

La Etapa de la huelga como un Derecho Colectivo de -

los trabajadores por fin llega a su etapa final en -

la que se alcanz6 un paso trascendental convirtiénd2 

se en un derecho colectivo de las trabajadores cons~ 

grándose este derecho de huelga en la Constituci6n -

Mexicana del 5 de Febrero de 1917, se reconoce lega! 

mente como un derecho de los obreros, la huelga se 

convierte en la facultad de suspender totalmente los 

trabajos de una empresa cuando se satisfagan determ! 

nadas requisitos. Esta nueva idea de huelga se impo

ne la mayor!a a la minoría y en consecuencia si la 

mayoría de los trabajadores de una fábrica resuelve 

suspender las labores, la minoría queda obligada a 

respetar ese derecho. 

La empresa se transforma en una Organizaci6n Social 

en la que operan dos fuerzas el patrono y la mayoría 

de los trabajadores, dos fuerzas dignas de respeto. 

De lo anterior se desprende que la huelga se presen

tó como el complemento de la dernocratizaci6n de la -

empresa, para fijar ambos las condiciones generales 
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de trabajo. La huelga se convierte en un instrumento 

de lucha de la mayoría de los trabajadores y por su 

conducto se persigue la elevaci6n de su nivel de vi

da. 

Al reglamentarse en la Carta Magna, la asociaci6n -

profesional y el contrato colectivo, se convierten -

en un derecho natural de los trabajadores. 

El sentir de la clase trabajadora se generaliz6 mun

dialmente y muchos países como los descritos insert~ 

ron en sus respectivas Constituciones, el Derecho de 

Huelga. 

Se afirma que los elementos que debe contener l~ def! 

nici6n de Huelga son los siguientes: 

lo. La huelga es una suspensi6n del trabajo, o sea 

que no es un abandono de trabajo, que tenga c2 

mo consecuencia la terminaci6n de la relaci6n 

de trabajo sino que interrumpe los efectos del 

contrato de trabajo, sin terminar o extinguir 

definitivamente los derechos y obligaciones -

que del contrato emanen, terminado ese estado 

de huelga,los trabajadores huelguistas tienen 

derecho a ser reinstalados en sus labores. 

2o. Debe ser una suspensi6n legal, o sea que debe 

ajustarse a los requisitos que marca la Ley. 
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3o. Debe ser una suspensión temporal, o sea que el 

trabajo se interrumpe temporalmente, ya que en 

caso contrario estaríamos frente a un cierre de 

empresa. 

4o. Acordada y llevada a cabo por una mayorra de -

trabajadores, es conveniente señalar la existe~ 

cia de una mayoría huelguista para que la sus-

pensión de labores quede legalmente protegida. 

So. Que tiene por objeto la defensa y mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, es decir que la 

huelga finca su objeto en el reconocimiento de 

un derecho tanto en el interés propio como en -

el solidario, as! como el de preservar, modifi

car o crear nuevas condiciones laborales. 

Considerando los elementos indicados en el punto an

terior se sostiene la siguiente Definici6n: 

La huelga es una suspensi6n temporal de trabajo, a

cordada y llevada a cabo por una mayoría de trabaja

dores, que tiene por objeto la defensa de sus dere-

chos e intereses colectivos, con el propósito de pr~ 

servar, modificar o crear nuevas condiciones labora

les. 

La huelga surge como f6rmula jurrdica de legrtima d~ 

fensa de la clase trabajadora plenamente justificada 

frente al patr6n en virtud de que con ella se persi-
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gue la finalidad de conseguir el equilibrio entre -

los factores de la producci6n, que tiene como esen-

cia, cristalizar un derecho justo, distribuyendo e

quitativamente los beneficios de la producción. Por 

tal motivo debe adoptarse como medida que el Estado 

se vea obligado a intervenir a medida que van cam--

biando las condiciones econ6micas del país y que por 

tanto a mejores condiciones de la empresa, deben co

rresponder tambi~n mayores beneficios para los trab~ 

jadores, y si las partes no se ponen de acuerdo para 

fijar esos beneficios, ha de intervenir el Estado p~ 

ra fijarlos autoritariamente a través de las autori

dades laborales. 

Para obtenerse el equilibrio entre los diversos fac

tores de la producci6n que son Capital y Trabajo y 

que es el objeto principal de la huelga para conse-

guir ese equilibrio se requiere específicamente lo -

siguiente: 

Al. Obtener la celebración del Contrato Colectivo. 

B) Practicar la Revisión del mismo. 

Cl La obtenci6n y revisión del Contrato Ley. 

D} Exigir el cwopli.miento de las disposiciones leg~ 

les en materia de participaci6n de utilidades de 

los trabajadores en la empresa. 

El Exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo o 
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Contrato Ley en los casos en que su violaci6n -

produzca el desequilibrio laboral. 

Fl El apoyo a otra huelga caso conocido como huel-

ga por solidaridad. 

En los sistemas de producci6n que hemos referido se 

expresa una continua lucha de clases toda vez que 

los medios de producción están en manos de unos po

cos y los dueños de estos medios se apoderan del tr~ 

bajo ajeno o sea que explotan a los trabajadores. A~ 

te esta situaci6n el grupo dominante lucha por repr~ 

ducir constantemente las condiciones materiales y s~ 

ciales que le permiten continuar explotando a los 

trabajadores que carecen de medios de producci6n y -

el grupo dominado lucha por destruir las condiciones 

de explotación. 

El derecho de huelga se funda en la teor!a de la lu-

cha de clases y en el derecho de reivindicaci6n de 

los trabajadores. El Art!culo 123 Constitucional roa~ 

ca lineamientos encaminados a la transformación de 

la sociedad capitalista en el que debe acabar con el 

sistema de explotación del hombre por el hombre y a~ 

venirá el pleno ejercicio del derecho de expresión -

de la voluntad del proletariado, s6lo esta clase se-

rá la que pueda cambiar las estructuras implantadas. 

El derecho de la revolución proletaria terminará so-
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cializando los bienes de producci6n integr~ndose una 

sociedad de tipo socialista. Los alc,ances de la hue!:_ 

ga tienden a la reivindicación de los derechos del 

proletariado. 

DECIMA PRIMERA: Se afiDUa que para hablar de el objeto de la 

huelga que es armonizar los derechos del trabajo con 

los del capital se presupone que al mismo tiempo que 

se proteqen los derechos del obrero también se prot~ 

gen los del patrón o sea los derechos del capital. 

Los derechos del Capital también están amparados por 

nuestra Carta Magna en su Art!culo 123, de tal forma 

que al hablar de armonizar los derechos del trabajo 

con el Capital se garantiza el derecho del trabajador 

de percibir una utilidad, y se garantiza el derecho 

del Capital para administrar su empresa. Las relaci~ 

nes obrero-patronales en el fen6meno de la produc--

ci6n deben equipararse las dos fuerzas que represen

tan cada uno, mediante la tutela Constitucional del 

Trabajo con la autorizaci6n de la lucha laboral a

bierta y pareja. 

DECIMA SEGUNDA: El proyecto de la Constitución de 1917 precisaba 

la idea que se tenía de la relación trabajo, capital, 

beneficio, de manera que ésto significaría el salario 

porque hablaríamos del equilibrio entre el Capital y 

el Trabajo, con miras a la justa distribuci6n de la 
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utilidad y estaríamos dando un gigantesco paso ade-

lante, sin embargo es evidente que al hablar de los 

medios de producción, se distancía el objetivo pri!!. 

cipal del trabajo y el beneficio que reporta éste. 

Y al plasmarse en el texto de la Constitución el o~ 

jeto que persigue la huelqa está íntimamente rela-

cionada con los factores Capital-Trabajo deja una 

gran utilidad, la cual no forma parte del salario, 

por lo que sostenemos que en vez de un avance en la 

Legislaci6n Actual, existe un retroceso en derecho 

laboral, toda vez que se perdi6 la esencia revolu-

cionaria que se perseguía por el sector obrero, el 

cual buscaba una interrelación directa entre la a

portaci6n de su trabajo, y el beneficio que éste r~ 

porta en uni6n del capital, toda vez que le dá ma

yor valor al capital y éste solamente se allega el 

trabajo como un servicio, sin pensar que este mismo 

trabajo, va a reportar una utilidad directa al cap~ 

tal. Y sostenemos que el trabajo no solamente re-

presenta un servicio como dice nuestra actual Cons

titución, sino que representa una transformación de 

la materia, un valor agregado a la materia, que un! 

do con el capital va a reportar grandes beneficios. 

DECIMA TERCERA: Las Leyes de los Estados no presentaron unifo~ 

midad de criterios legislativos toda vez que en 
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cierto modo restringían el derecho de huelga. Estas 

leyes a juicio propio marcaron pautas en las regla

mentaciones posteriores y fueron la base que sosti~ 

ne los principios jurídicos de la huelga que fueron 

acogidos por la actual Legislaci6n Laboral. 

DECIMA CUARTA: En la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su A~ 

tículo 259 se expresa una definici6n muy vaga al 

considerar la huelga como la suspensi6n temporal 

del trabajo como resultado de una coalici6n de tra

bajadores, y establec!a cuatro obietivos de la hue~ 

ga, vertiendo en la fracci6n I el Conseguir el equ~ 

brio entre los diversos factores de la producci6n -

armonizando los derechos del trabajo con el capital, 

llegandose a olvidar de la idea de la justa distri

bución del beneficio, interponiendo la ar.roonta entre 

los factores dé la producción. 

DECIMA QUINTA: La Ley Federal del Trabajo para 1970 deja sin -

lugar a dudas una desprotecci6n respecto al contenf 

do de los derechos laborales, se considera el trab~ 

jo como una mercanc!a susceptible de oferta y dema~ 

da, raz6n por la cual los gobiernos y empresarios -

se han interesado en que las personas no tengan ac

ceso a la cultura y as! puedan estar debidamente ~ 

plotados. Los objetos precisados en esta Ley en su 

Artículo 450 no representan una gran dificultad pa-
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ra los patrones ya que todos y cada uno de estos o~ 

jetos representan para el patr6n una utilidad y un 

establecimiento de las condiciones generales del 

trabajo aunque est~n quizá !ntimamente relacionadas 

con el beneficio econ6mico que el trabajador pudie

se obtener. 

DECIMA SEXTA• El objeto de la huelga desde el punto de vista -

social se resume al considerar la huelga como la -

concentración de la suspensi6n del trabajo que res

ponde a la idea de justicia social, COJilO un régimen 

transitorio en espera de una transformaci6n de las 

estructuras políticas, sociales y jurídicas que po~ 

gan la riqueza y la economía al servicio de todos -

los hombres y de todos los pueblos para lograr la -

satisfacción integral de sus necesidades. 

DECIMA SEPTIMA• La huelga desde el punto de vista pol!tico, se 

considera un estado de guerra econ6mica que tiene 

por objeto obtener por la fuerza lo que no puede -

conseguirse a través de un proceso conciliatorio. -

En su planteamiento existe un andamiaje sociopol!tf 

ca que se caracteriza por una estrategia previamen

te calculada, una declaraci6n s\'ibita con la cual se 

inicia la campaña, una organizacidn de hostitlida-

des y la creaci6n de un fondo de resistencia. Y al 

igual que ocurre en la guerra los huelguistas bus--



can aliados en otros grupos de trabajadores que re 

presenten sus mismos intereses profesionales o en 

los sectores de opini6n, pretenden apoyo a sus pr~ 

tensiones y piden que luchen a su lado, situaciones 

que se asemejan a las alianzas de las guerras inte~ 

nacionales. 

DECIMA OCTAVA: La huelga desde el punto de vista econ6mico 

constituye un medio para lograr determinados obj~ 

tivos sociales, cuando se presentan dichos confli~ 

tos en las relaciones obrero-patronales, la huelga 

es s6lo un acto que forma parte de la lucha obrera 

como consecuencia de una pugna de intereses que r~ 

basa y se impone al conflicto mismo y que deriva -

de su exigencia para establecer ·determinadas cond~ 

cienes de trabajo, ya sea cuando se pretende el r~ 

torno a un orden establecido o cuando se busque un 

acuerdo entre las partes, si se trata de una con-

troversia de naturaleza econ6mica. 
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