
"',, , 
--- -, ' 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO. 

SEMINARIO OE DERECHO DEL TRABAJO 

Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

lA REVOCACiÓN DEL AMPARO Al 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

TESIS 
OUE PARA OPTAR POR EL TíTULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO PRESENT A: 
MANUEL ORIHUElA RAMíREZ 

. 1)10 DEIt/;'C 
~v· ~o 

ASESOR: DR. ENRIO~E le . 

, " , * 
CIUDAD UNIVERSITARIA ( , ~ , 

" 
.' ~ ~ 

, ~ \ ., , '" -- " . ~ 

\ !J ' (i-0 
" 0", ,'. _a. ~ 
~"'Ai\i,H>;;~ --



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



rACUl'1:4DDE Oi!:I'I.~CI10 

Sf:~U¡¡I\RIO DI! OOlECrtO DEI.. TRo,II.o\.IO 

Y ~ '-" &QU¡;¡IIMO OOCl/IL 

O!1. Ir~í.lROA'Jh.'" IM,lin"o;Z 

OIRiOCtOO GEN8I'.~J..!J1; AOMINI$'1:R,\CltlN 

eSCOtAR DE LA U.N,\ M. 

"Rf:S e N TE. 

1<1\1;!I <li!l!'n>I\llclo s..1\or Oitecto>r. 

(;:1 :HC'WIQ' MANUEL ORIHU8..A RAfJ'iREZ. <>00 nlim«odo CUII<IIlI: DI22711>4_1. ¡'a(;~w M 

111 SI""",~O d<I {)~ <ld T,t\WI!'I Y !le J~ ~lII'od,," S<\elal • <I'¡ evoo. M ,1~!)tJI:<:<>.~ 

tft'$ pr~"'" ..... w.m: ~A REVOCACIÓN Da AM PARO Al SlHOlCAf O MEXICA!IIO 

OE !lEC1RICISfAS. peoro o\T.~_ "",,00 "e i.~ .. ~ Prw.I.:ho 

~..., al P:W~~-W. ' ''~ ''!:'"01Q q~ 'o: 'C~/IO'~ V ~a<Io I.~ OlIIeo.:!o'o H!# "",..oodela.-.do 'lL'* 

"''-,,~ lO' r...:¡,~~co:\ ~~~. P«iOtI:.oI'. _1 ~ .. IO\: a":o;:IJiQs le. 1~ m v 2e <11), 

>lQCflle ~I;omerolo G/:<>eI"aI el!! ¡: .. a.-"..-.n ,,..,Iic<, • usK>:.l o'(k:l1ar I~ r6>' l~ <k lOS 

~~".\<'!' ¡~<>(!,.vl!.u " l . r.l\lcoruclo.O<. rW (;.,.I!Cf'. f'rl'l~\~,l <le! ~"" ,~oo 

~ 1 ~n\ . ''' 9 n; . 

"POR MI RA?A HA,2lA,RÁ EL ESplRl1'\J" 

Corl ... 1 \;r.;y"",~", .. D. rO. 11 <» c-toh,,, el< 1'-'13 

,/" .~."'\ 

( !~\~:~'-, .... _--" 
oft.poRf,¡Ri(¡)'¡flROtJ¿t OUifAAeRO 

t)/r'Jei,,. tl01 a..mln."k> 

.. .,.. ... ut ... UC ... n l!." <;I!I< ..... ~. ( , "' .... '" ",.,.,1 ""'"'' ,,,, .... "' .... I~ ....,~ ~ .... i6< "' ... 

""' ... >':.: ... ,,'1). 1<,,''*, ........ 1 ... '. "" ........ ~ __ "''' ...... _o~ ., .... """""" ~ " ... 
~.""" ... ",~~ _ . .."" ... "'''''''''..-:.0 ~ .. "", .. lo """«><lo ;". ,."..-•• ~. ___ ...., .... 

«~> ~ . .... ~ " L'~.·", ' ''".."..."..~ ..,.."",, '" """"""'" r ""...,... ,,,,o lO ....... ",. - _.,"" ~ • ..w 1»'" ... 

'~_<O<" ""' ~ ....... ~.~ 0':J00 ~ ¡ ... "'_,""""" ~" .. 10<1. \o o·,,, <, .. 1"",; '> $>«.~ ,~" ... 

.. f "" ..... 
(;~ ~ ~ 

(;~I·· ~··""" 

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



Gracias a mi familia; a mi esposa Blanca AreUano 

y a mi hIjos, Na1<illa y Santiago que a diario me 

brindan su amor, cornpal'lla y apoyo. 

Gracias a mi amada mamá Teresa, por ella tengo 

lo más importante, la ·.;ida, y por ser quien siempre 

esta apoyándome en todas mis decisiones, 

acertadas o erradas. 

Gradas a mi abuela Esperanza , qulen siempre 

cuidó de mI como una madre con carlflo y amor. 

Gracias a mi tia Ana Maria, por Sl.l apoyo y 

consejo desinteresadoS. 

Gracias a mi hermana Vlridiana. 

GracIas a la Universidad Nacional Autónoma de 

Méxrco por ser la institución educativa mas 

prestigiosa de nuestro pars y permitir que miles de 

mexicanos se formen en sus aulas. 

Gracias a la Facultad de Derecho y su planta 

docente que compartíeron conmigo su 

conocimíento sin cortapisa. 

Gracias a la licenciada Susana y al Magistrado 

Carlos Alberto López del Rio, quien con su 

ejemplo de disciplina y correcto actuar impulsaron 

de manera anónima este trabajo. 

Gracias al excelente catedrático y ser humano 

Doctor Enrique Lar!os, por su gran apoyo, tiempo, 

paciencia y cooodmientos, gula fundamental de 

este trabajo. 



REVOCACION DEL AMPARO Al 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) 

INTRODUCCiÓN 

íNDICE. 

. CAPíTULO I 
CONCEPTOS 

1.1 Constitución POliliea ».' 0 ' •• •• ' ••• " ... .. .. .. ........ .... " o,. , ...• ••• ..... ••• •. ••. , • •• ••••.. ., ...... ..... .. 3 

1.2 Derecho de! Trabajo ........................ ....... ....... .............. . " ..... ............... ... ", ......... 6 

1.3 Luz y Fuerza del Centro".» ....... ......... ... ....... .. ...... .. .. ............ ....... .... __ .. " .... ...... 10 

1.4Serviclo de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) .... ... » •• •••• •••••• •• o., 12 

1.5 Sindicato ... ................. " ......... .......... .. ......... ................. " ......... , ... ........ » ••••••• • ., 15 

1.6 Conflicto lntraslndica\ ... , ..... , .............. "" ...... .... ", .. , ............... .. ...... , .... : ............ 18 

1.7 MinislerioPúblíco ........................ ...... ................... .......................... .......... ...... 20 

1.8 Úrgano jurisdiccional ... .... .... . ' ... ..... .. , ........ •....... .... ", ., ... ...... ... ........ .. ..... .... ...... 23 

1.9 Juicio de amparo ........... .... ............ " ............ " .......... ... .... , .. ........ ...... ...... " .... ... 25 



CAPiTULO 11 
ANTECEDENTES 

2.1 Surgímienlo del Derecho del T rabaJo .......... _ .. _._ ... __ ........... ~ ........ _ ....... _ ..... __ ... __ ....•.. 2'il 

2.2 Revolucion de 1910 ,. ... _ ....... _ ......... " ......... _ ................. __ . __ .... M ••••• • ••• • •• ~ . . . . .. ......... _ • • • _._ •••• 32 

2.3 Constitución de 1917 .. ....... , ... "" ......................... , ........ , ... ,,, o • • ' " •••• _ ., o., ••• , ..... " .... " •••••••• •• , 35 

2AArticu!o 123 ... " ...... , ... ... __ " , ...... " .... " ......... " ... "" _, ,., ..... ....... , ..... .... ,., ,_,,"''''' '" '" ". _,_ 3B 

2.5 Movimiento obrero en México ., ...... .... ,,, ... ,, ... ,,,,, ... .. _ .... , ...... ~ .. ,, .,, .... ,, ..... .. .......... , ......... , .. 42 

2.6 Industria eléd rica mexicana ............. _ ......... ... _ ........... _._ ....... ~ ........... ~ ............... _ ........ _. 45 

2.7 Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) .. _ .................... ~ .. ,., ...... _ ... _, ......... _ ......... 46 

2.8 Huelga del SME de 1916 ................ .................... . . ... ............................... ................ .. 54 

2,9 Reforma Laboral de 2013 .... " ..... ..................................................................................... . 66 

CAPiTULO 111 
AMPARO OTORGAOO AL SME 

3.1 Naturaleza Jurfdica del Organismo Luz y fuerza del Centro ....... .................... ~. 61 

3.2 El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro .............. .. .. _ .... _ ........ _. ____ ... _ .... &4 

3.3 Cronologla procesal ante la Junta federal de Conciltación y Arbillaíe .. ............. 69 

3.4 Demanda de amparo , ............... ............ ' ...... ...... , . .......... _ ............. ... , .. , .. , ... , ...... " ." '."" ,,, 72 

3.5 Competanc:la del Poder Judicial de la Federal ............ ' ....... , .... ........ .. , ....... .... , .. ", ... '/~ 

3.6 Fuerza mayor .......... , ...... ,. __ ................. "' ... ,, ... .... ........................... , .... , .. ... _ .... , , .. .. ...... , ....... 78 

3.7 Caso fortuito ...... _ ..... .. " ~_,, .......... _ ......... _, ............................................... _ .............. _ ............ 80 

3.8 Efedos del decreto de extinción ................. __ .-. ____ ................... _ .. ......... _ ............... ......... 83 

3.9 Sustitución patronal .... _ ............ " .... .. ........................ _ ... _ .... ......... . " ......... " ........ ................ 86 



CAPíTULO IV 
REVOCACiÓN DEL AMPARO 

4.1 El recurso de revisión ....... _ .......................................................................... ___ ............... ... . 91 

4.2Agravios alegados por el SAE ....... ~ ........... ~ .... _ .. ....... _ .................. _._ ...... __ ._._. __ " .. " ..... 94 

4.3 Pedimento del MP ... _ .. " ....... _._ .. _ ......... _ ........ _ ...................... _ .. " ..... _ ............ _ ...... ____ ..... 98 

4.4 Recurso de reclamación interpuesto por el SME .... ........ .. " .................... .... _ .... .. .... 101 

4.5 Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .. ., ... ........ 106 

4.6 Admisión del recurso ......... "._, ... ' .......... ....... , ........ ..... , ..... .. , .. ............... .... ., .... ., .............. '10 

4.7 Interpretación de la naturaleza jurldica de reladones de trabajo en 108 
organismos pUblicos descentralizados .. ~ ........... _ ......... __ ......... ~ .. _" ................ _. __ ."_'" 114 

4.8Anó!isis de la Segunda Sala de la SCJN sobre la naturaleza de la relación 
laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro .. ., ... .................. ., ........... ., ....... 119 

4.9 Sentencia ............. ., ..... ............. " .......... , ............................... " ... ........ ....... .. .. . .. ....... ... .. 125 

CONCLUSIONES ................. _ ..... _ ............................... " ... _ .... .. ~~ _ ..... " . ~ .. ., ........... _ ................ 129 

B!BUOGRAFIA .. . ... .. ..... " ....... . , ...... .. .............. .. .... ., . ., .......... ..... . .. 133 

. . 
¡ 



INTRODUCCiÓN 

En octubre de 2009, a través de un decreto presidencial se exUngufa Luz y 

Fuerza del Centro, lo que perjudico" miles de trabajadores que laboraban para 

aquella, el Sindicato Mexicano de Electricistas era el titular de! contrato colectivo 

de trabajo con esta empresa paraestatal y se distinguió desde sus inidos oomo un 

sindicato de lucha en favor de sus agremiados. Lo que se convirtió en un problema 

a loa gobiernos que han proseguido desde los al'ios ochenta y hasta la fecha del 

decreto. 

El presente trabajo tiene por Objeto analizar íurídicamente la revocacíón del 

amparo al Slf'ldlcato Mexicano de Electricistas, por parte de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.Lo qua no debió ocurrir pues la resolución 

del Tribunal Colegiado estaba apegada a derecho. Trataremos de devalar en el 

transcurso del trabajo cómc la Suprema Corte trató de encubrir con argumentos 

jurídicos un abuso cometido por el titular del Ejecutivo, es sabido que 10$ 

trabajadores que prestan sus servidos en organismos descentralizados, no gozan 

de todos los derechos laborales, pues se asumió la postura que por su función, el 

Estado (ente sin fin lucrativo) no puede ser un patr6n como tal , sino que goza de 

ciertas prerrogativas. Poslura que trataremos de desestimar, pues se considera 

que carece de fundamento constitudonat, put!s la Carta M8gna no Qf;lablece 

divisi6n entre trabajadores al servido del Estado o de un patrón particular privado, 

entiéndase, persona física o moral. 

Se abordarán conceptos fundamentales como el de constitución, Derecho 

del Trabajo, etc. que a lo largo de esta estudio se utilizaron para entender el 

planteamiento general, su aplicaciÓfl y procedencia en el análisis que se 

emprenderá 

Sera pertinente acudir a los antecedenies de los concepios a ios Que 

aludIremos, para as! tener una perspectiva amplia de sus úrlgenes, principiOS y 

fundamentos leéricos, el marco histórico en el que se desenvuelven , la influenCia 



,: de los aspados económico, poIltico, social y cultural y cómo influyeronen la 

canceplualización leerica y jurldlca utilizada, así como los sujetos sociales que 

participan . 

Veremos que el Tribunal COlegiado que concedió el amparo al sindicato 

resolvió apegado 8 derecho, pues aplicó debidamente la Ley Feder(ll del Trabajo y 

la ley del IMSS, al considerar procedente la figura de patrón sustituto, 

condenando a la Conisión federal de Electricidad a asumirse como la l. 

Ponderaremos los argumentos de la Corte para admitir el reculliO de 

revisión interpuesto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Oiquidador da Luz y Fuerza), cuesllonaremos jurldicamente la resolución que 

revocó 81 amparo. Determinación que cuestionaremos a la luz de lOs principios 

jurídicos, pollticos e, Incluso filosóficos, que dieron forma a nuestro régimen 

col1stitucional de derecho. Y que a juicio de quien escribe esos principíos 

fundamentales que esttm inmersos en nuestra Corta Magna se violan 

constantemente y como ejemplo la resolución de la Suprema Corte que aquí se 

estudiarán. 
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1.1 Constitución Politica. 

CAPíTULO I 

CONCEPTOS 

Puede decirse en términos juridicos formales que la cons1itución es el 

fundamento jurldico prim<:lrd¡¡¡! que organiza un estado ° naciÓll. con una división 

clara en la forma en cómo y quién ejerce el poder Y. en cl cual se establecen los 

derechos fundamentales de los individuos que componen ase estado o nación. 

EntorlCes, hablamos de un estado de derecho constitucional. 

Definición que no aporta muchO para entender que es y para qué sirve 

nuestra constitución. pues sólo de manera: superfICial nos menciona cómo esta 

conformada, porque nuestra Carta Magna ademas de la división de poderes y los 

derechos de lOs ciudadanos, estableció ° incorporó deredlos sociales, derechos 

laborales y agrarios, 

Para mejor comprender qué es y para qué sirve nuestra coosti tución, 

debemos tener una perspectiva do los acontecimientos, internos y externos 

(nacionales e Internacionales), que influyeron en la formación de lo qua hoy , 

CJ:mocemos como nuestra 1e'1 fundamental, 

Con la declara<;i6n francesa de 1789, se afirmaba que en la constitución 

debían estipularse la división de poderes y los derechos fundamentales de las 

ciudadanos,1 Esta di'lisi6n de poderes implica muchas posibilidades organizativas, 

como por ejemplo: el presidencialismo. el parlamentarismo. la monarquia 0, la 

, IElliNEK, Georg(!. Tróld . POSADA, Adolfo, UI oe t:l ~,¡c.I6o de los derechos del ho mbre v del ( Í\i!hd¡¡no, 

2003 , hrtP://www.juridir:oJ . Ull(lm.m.l/{!ue/iro/litJr(>~/nlY/derf¡ .. m/cOflt/l1/ ... jprJ9.pdf" 



repuotica. En cuento a los derechos fundamentales, cuáles debe garantizar ese 

estado cons1itucional. 

Estas ideas de soberania y ue lOS derechos fundamentales del hombre 

constituyeron la Influenda determinante para el caso de la constitución nacional, 

pero también, Influyeron de manera aignificelN6 la constitución de Cádiz, la 

norteamericana. 

Las luchas contra el poder, po!' el poder y la influencia de las Ideas liberales 

(representadas por la constitución norteamericana), delinearon el sistema 

presidencial y, a su vez la división de poderes COflsiitucional. "Lorenzo de lavala, 

presidente del Consütu")o ente del 24 man'lfest6 que la Constitución de 1824 era una 

mala copia de la norteamericana ... ~ 

La constituctón de 1824 tiene enorme influencia de los liberales franceses 

y. por supuesto de los españoles. "Asi, al llegar el liberalismo a México, lo hace 

con estos sellos además de los de Francia y España. $eria imposlble entender el 

liberalismo mexicano sir! remontarse al liberalismo español, que, aunque dado en 

condiciones dramaticas con la caída de la monarqula y el avasallamiento francés 

sobre el territorio español, propicia la gestación de ideas revolucionarias. En 

efecto, la penetración de las ideas pol!ticas ilustradas en Espa~a provocó un 

cambio de rumbo en la orientación de la monarqufa. 03 

Durante la revoLJCión social de 1910, confluyeron la ~ucha por el poder y la 

lucha contra el poder, la insurgencia encabezada por Madero que tenia como 

objetivo el derrocamiento de Porfirio Diaz, que había sido electo presidente, casi 

de manera ininterrumpida, desde 1876. 

RAAASA, Emilio. Hi~Wrl ~ dR In ConstitucionlH Mexical\~5, 

;: 000, .~ I Ip:/ /MJlio.jurldKus. 1.rIOt>H1U/litxos/l/234j4.pdf. 

¡ Comisión Organllidoril d~ los festejol d\ll 8'Cl1menMIo y Cenl~~"rio ti" la IItvolunón MexICana, 

Ind t pendend) a 200 ,1~a> \le 1" Ini<:io PMUIiT\iMIIJ ~¡a¡ y 

/Uridico.2010.h¡lp:!jwww.dtlffilo.unom.mx!inVUI /f¡o(!rlpo.tbli((JdotlIl$/ld1fOs/rXIpdjjplJt:03j()9DrAMreNJ. 

prlJ. 
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Al llamado de Maden, muchos se snlistan, pturalidad que dio origen a una 

serie de reclamos no sólo de Indolc politleo. como los que enarbolaba Madero, 

sino que se fueron agregando demandas de tipo social y, más vehemente los 

reclamos de los campesinos que hablan sido despojados de sus tierras por los 

grandes terralenienlm; (l1¡;n.:erttléu:lús), que no sólo ocupaban $1.1$ Ilerras , slllO que 

"tillzaban a los campesinos como mano de obra cuasi 81ldl;Wa y comellan 

diversos abusos_ 

La industria en México, mayoritariamente se encontraba en poder de 

eXlranjeros, el sector obrero era débil y buscaba un aliado Que lo protegiera, por lo 

que era claro su sometimiento at eslado. A pesar de estar prohibidas las 

organizaciones obreras. er 1906 aslatló la huelga de Cananea en Sonora y, en 

1907 en Río BlarlCO en Orizaba, Veraauz. 

Si bien . esos diez a'o$ de luCha no llevaron al poder a los campesinos y 

desposeídos del pais. muchas de las demandas o derechos sociales que 

reClamaron durante la justa , se Incluyeron en el articulado de la constitución de 

1917. Lo Que generó una nueva polltica social. 

El devenir histórico que dio origen a la división de poderes en nuestro 

sistema consliluciorlal lo podríamos dividir en dislinlas etapas, que formarian el 

presidencialismo nacional. El doclor Diego Valadés lo!; define: "AsI sea de manera: 

sumaria pueden identificarse las etapas de formación de) sistema presidencial en 

México de la siguiente forma: 1bl . Caudill ismo (representada por José María ' 

Moretos): 2a. Despotismo (representada por Antonio López de Santa Anos); 3a. 

liderazgo republicano (representada por Benito Juárez): 48. Dictadura 

(representada por Porfirio Dlaz). y 5a. Presidencialismo constitucional (con 

representación múltiple, por su mayor nIvel de complejidad) ..... 

Los derechos humanos o garantías individuales qUA se incluyeron en el 

texto conslílucional. l icnen su origen en las ideas liberales francesas y.la inclusión 

• VALAOH Die.,<1 •• :1 cofltml del poder. 199~.IIttP:// .. ww,b;b!ioJuridicQ_QrWlibfosll/139/1S,pdf, 

, 



de los derechos sociales se incluyeron a raiz del movimiento armado 

revolucionariO, eS decir, son producto de la lucha, 

Diversas etapas han caracterizado la construcción de nuestro pais, por 

ende de su sistema constitucional (orden), pero no han sido las lInicas que han 

influenciado, pues es un proceso continuo e ininterrumpido. 

Podemos considerar que la constitución nacional, es producto de la lucha 

por el poder y contra el poder que se ha desarrollado a traves de nuestra historia, 

posterior a la conquista y hasta nuestros días, pues en ella se ven reflejados los 

cambios que ha generado, la sociedad .en su pluralldad y también refleja la 

influencia externa, ya sea de ideas o de grupos de poder que tienen intereses en 

nuestro país: es decir, ha sido un proceso histórico y dinámico que ha dado forma 

a la ley suprema. 

1.2 Derecho del Trabajo. 

Nos dice acertadamente Guamán~ que el Derecho del Trabajo es una 

categoría histórica que surge y se desarrolla en el modo de producción capitalista, 

siendo sus orígenes funcionales al sistema de producción vigente en el momento, 

e! cual pretende regular las condiciones de explotación de los trabaíadores y así 

garantizar la permanencia del sistema de producción; ademas es el resultado de 

una transacción histórica, una especie de tregua entre el capital y e! trabajo, 

conseguida por la lucha de los obreros. 

Ese proceso histórico, no necesariamente es evolutivo, es decir, que se 

dirija a otorgar más derechos o proteja mas efectivamente los derechos de los 

'GUAMÁN HERNANOEZ, Ador¡¡<ión. El Hurac~1I N~ol\~er~l: ura reforma laboral contra el trabajo, Sequitur, 
Méx;,;o, Z012, p. B. 
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trabajadores, desde hace mAs de 30 arios que los cambios potiticos y económicos, 

han dado paso a una desregulación del trabajo. 

Ese proceso histórico nos llevó a la revolución induslrial. que rompe los 

antiguos esquemas de producción , el desarrollo de la maquinaria se debió a la 

gran demanda de textiles, los cuales provenían de Asia y su traslado hacia Europa 

era muy costoso, por eso se desarrolló esta industria, "la apertulll de nuevos 

rnercados en América, sr África, en las Indias 'J en China, asl como el desarrollo 

de los medios de comunicación, precipitaron ei auge de la industria."' 

"En realidad la tvJ,"guesfa tomó conciencia inmediata de que su contrario 

natural ya no eran ios absolutistas sino las masas de trabajadores de cuya 

explotacíón oblenla el poder económico, Por ello Intenta mantener separado al 

prOletariado, para que no integre en la unidad, un poder paralelo al propio,~7 

El proceso histórico que dio pasó al Derecho del Trabajo en nueslro pals 

fue tardlo, pues la industria se desarrolló a finales del siglo XIX y la mayoría de 

esta se encontraba en manos de extranjeros. 

En la época juarista no exista legislación que beneficiara a los trabajadores, 

muy al contrario deja al arbitrio de las partes la relación laboral. Incluso la 

legislación promulgada por Maxjmiliano de Habsburgo es mas beneficiosa para los 

mlsmos_ 

No había una regulaci6n Que distinguiera las desigualdades entre quien 

prestaba el u'abajo y quien pagaba por ello, por lo que quedaban en el orden civil 

los asuntos de vabajo. 

DlIrante el proceso revolucionario, M¡¡¡dero declaró estar en contra de las 

huelgas; poslerior al asesinato de Madero, entre los jefes militares regionales hubo 

"All II!ZA. LuÍS- Hlslorla !te! IllO'YiInIIInlQ obrero mu'a! l'I() !t (iISiI d~! Obrero Mundla~ ... ,uIW, 1915. p. 9, 
'6UHf I,OIANO, Néslorde, Dtre(l'lo <:MI TrlbaJo 11; 201 ed., Ponúa, Ml!KiGo, 1009, p33S. 
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cierta influencia social, pa1icularmente del Partido Liberal y de los hermanos 

Flores Magón, tratando de incorporar leyes laborales en sus estados. 

Carranza liama a reformar la constitución de 1857, se incorporan los 

derechos :;¡grarios, como derechos sociales, pero por la influencia de Francisco J. 

Múgica, se incorporan los derechos laborales en ia reforma. Lo que no qUiere decir 

que Carranza estuviese a favor de ellos, pues incluso decretó la pena de muerte 

para huelguistas. 

En enero de 1917. mlCe al articulo 123 constitucional, primera constitución 

que elevó a rango constitucional el Derecho del TrabajO. Los estados se 

encargar¡an de regular las reladones de trabajo en sus estados. También nacieron 

las juntas de conciliación y arbitraje, integradas por un representante de cada 

sector, obrero, patronal y del gobierno. 

El 18 de agosto de 1931, durante el mandato del presidente Pascual Ortiz 

Rubio, se expidió la Ley Federal del Trabajo, legislación que tutela, de cierta 

manera, a los trabajadores, pues menciona que tiene por objeto equHibrar los 

factores de la producCión; e1tonces, reconoce aSI la desigualdad existente entre e! 

capital y el trabajo. Esta ley estableCió las condiciones mínímas a favor de los 

trabajadores. 

El presidente López Mateos en 1960, creó el apartado "8", del artículo 123 

constitucional, que dejó en franca desventaja a los trabajadores al servicio del 

estado, ello se debió al llamado corporativismo sindical que prevalecía, pues los 

lideres sindicales, tuvieron una relación estrecha con el jefe del ejecutiVO, relación 

basada en negociaciones, que sólo favorecían al estado, a los patrones y a los 

lideres sindicales. Tambiell eliminó la estabilidad absoluta en el trabajo, por una 

estabilidad relativa. 

El presidente Lópe? Mateos, encargó a Mario de la Cueva la creación de 

una nueva Ley Federal del Trabajo, en donde, en lo individual se protegió a los 

trabajadores. pero en lo colectivo se dejó intacto el corporativismo. 
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En 1980 hubo una reforma procesal, que estableció la suplencia en la 

demanda del trabajadcr, una medida favorable a los trabajadores, pues se elimina 

, el sentido rlgorista a la demanda. 

Desde 1982, los cambios económicos globales han Obligado a nuestro a 
psls a entrar en esa dínamica , lo politica económica ha fomentado, la 

desreguladón de las relaciones laborales, la precarizadón, la inestabilidad en el 

Il'abaío, mas regulación en cuanto a los movimientos de huelga, indemnizaciones; 

odemás de eliminar ciertos derechos sociales. 

Con ello, la concepcJón tutelar de la legislación laboral se pierde, pues se 

considera al trabajador como iguel frenle al patrón. lo que obviamente es una 

aberración, pues esl05 últimos cuentan con los medios para pagar a otros para 

que desarrollen un tr:lbajo '/, asi obtener un beneficio a cambio, mientras los 

trabajadores s610 cuentan con su fuerza de trabajo. 

Desde esa decada se ha tratado de reformar la legislación laboral partiendo 

del articulo 123 oonsl'tucional y. con ello la Ley Federal del Trabajo. A inicios de 

este año, se aprobó ia ~amada . reforma laboral. Con ello se fonnaliza lo que, 

desde los ochentas se había aplicado en el mundo del trabajo, la flexibHlzací6n, 

precarizaci6n e inestajilidad en el empleo. 

"El Derecho del Trabajo es el fruto de un compromiso entre las fuerzas 

sociales antagónicas con un obíelivo claro, como lo es la garantía del sistema 

capitalista.-! 

Néslor de Buen,s nos dice al respecto: "Es, ciertamente, un peligro rea!. 

Detrás de eso posibilidad esta toda la presión empresarial por derogar cualquier 

nonna Que inlente re¡::roduclr o mantener las reglas de juego antiguas fundadas en 

ta misión tutelar de la discip!ína .. se observan persistentes intentos de 

desregularizar los derechos sociales dejándolos en los huesos ... • Podemos decir 

_ ...... _----
'GuAMAN IifI!NAAOtl, Ad cl1lCión. Oll. m., p. 115 • 
• 6U<:N LOZÁNO. ~torde.:>p. ('"ot. p.177. 

9 



e! Derecho de! Trabajo es una categoría histórica que con los cambios 

políticos Y econ6miccs tiende a desaparecer, pues el carácter tutelar de! mismo, 

no lo será más. 

1.3 Luz y Fuerza del Centro. 

El 9 de febrero de 1994, el presidente earios Salinas de Gortari, por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación creó el organismo descentralizado 

Luz y Fuerza del Centro (en adelante LFC); organismo con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, Según versa en el articulo primero de dicho decreto. Desde la 

década de los setenta se declaró en Ilquidación.1o 

Tenía como objeto prestar el servicio público de energ!a eléctrica que 

prestaban anteriorme1te diversas empresas. 

Regida por una Junta de Gobierno integrada por ei entonces Secretario de 

Energla, Minas e industria Paraestatal, quien la presidirá y por representantes de 

las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio 

y Fomento Industria! y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quienes deberán 

tener el nivel de Subsecretarios o su equivalente. También formaran parte dela 

Junta de Gobierno, e: Director General de la Comisión Federal de Electricidad (en 

adelante eFE), y tres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (en 

adelante SME), ti!ular del contrato colectivo. 

En el propiO decreto se establecíó que las relaciones laborales del 

organismo se regiran por el Apartado A), del articulo 123 constitucional. 

"' Decreto d~ c'~~clón d~j Orsa,'¡~mo Dl!sc"'ntr~ji,~dc lUl y F"erza d"j Centro, Di ario Oficial da la 

Feder"c;óll, 9 d~ febrero de 1994, ilttp./jwww.do¡.gob.mx/i1ldex.php ?yeor'"1S<94&mcl1fh~02&doy~09_ 
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La historia de [a índustria eléctrica en nuestro pais es fundamental para 

entandar qué era LFC. 

En 1898 se fundó la Mexican Ught and Power Company, que obtu'Jo 

concesiones de Porfirio Diaz para generar, transmitir, dlstribtJir y comercializ,1r 

energla eléctrica en el VaBa de Méxicu. 

Para poder cumplir con la o·eciente demanda, en 1903, obtuvo la8 

..... concesiones para explotar las caídas de agua de los nos Tenango, Necaxa y 

Xaltepuxtla; y, tres años después. en mil novecientos seis. nuevas concesiones, 

~ los gobiernos federal y local, permitieron extenderse a los estados de Mexico, 

Puebla, Hidalgo y Mlchoacán. 

En 1911 se fundó la Liga Mexicana de Electriclslas y en 1011 novecientos 

catorce se conshtuyó el SME. 

En 1937 el presidenta Cárdenas emitió una ley respecto de la potestad del 

estado sobre la Industria eléc\Jíca; sin embargo, la expropiación petrolera dominó 

la escena nacional en ese entonces y la nacionalización de la industria eléctrica se 

postergó hasla el sexenio de M¡¡tnue! Ávila Camacho. 

El presidente Miguel Alemán quien decretó en 1"1111 novecientos cuarenta y 

nueve la creación de la e FE, subsistiendo la Compal'lla de l uz '1 Fuerza del 

Centro (ClFC). 

Durante 10 años operó lIn esquema mixto de empresas privadas en las 

urbes y zonas Industriales del para junto con la CFE; pero, en el all01960 se 

nacionafizó la totalidad de la industria el8cllica del pars, desde entonces comenz6 

a llamarse como la Compañia Mexicana de l uz y Fuerza. 

Por convenio celebrado en 1956. se modificaron secciOnes. departamentos, 

$a reubicó trabajadores. cambio de nomenclatura y definiciones de labores, 

reajustes de salarios y revisión de convenios de la Cl FC. A este acuerdo se le 

conoció como 'Convenio Tripartita". 
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Luis Echevefria anunció la absorción de la CLFC por parte de la eFE, pero 

por diversos faclores no se l1ev6 a cabo, en tanto se decretó la liquidación de la 

primera en 1974, pues el proceso de interconexión y unificación de frecuencias era 

muy avanzado. 

En los gobiernos de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid se realizaron 

'::i" pequeños cambios al funcionamiento y estructura jurídica de la Compal'lia de Luz 

": y Fuerza del Centro que afectaron su extensión e influencia productiva, 

manteniendo el carácter de socíedad anónima. 

Con motivo de ta facultad que al Ejecutivo Federa! le confiri6 el Congreso 

de la Unión en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el Presidente de la 

República emitió el decreto por medio del cual fue creado LFC, como un 

organismo descentralizado. 

Debido a esa mism8 facultad que le otorgó esa ley el Presidenle de la 

RepúbliC".a, Felipe Calderón, emUíó el decreto por el que se extinguió el organismo 

descentralizado LFC, publicado en el Díario Oficial de la Federación de 11 de 

octubre de 2009. 

1.4 ServIcio de Adm inistración y Enajenación de Bienes (SAE). 

Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con 

persolXtlidad jurldica y patrimonio propio, agrupado 00 el sflclor coordinado por la 

Secretaria de Hacienda y Crédilo Público (SHCP). 

El 17 de junio de 2003 quedó constituido el SAE como Organo 

descentralizado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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A finales del 2002 el Congreso, aprobó el decreto por el que se expide la 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 

dirigido a promover la eflclencia y eficacia de! sector pÚblico en el manejo de 

aCtivos y en particular, a ¡educir los costos de administración, operación, custodia, 

I;q''''ac;Ó" y enajenación de los bienes a disposición del Gobierno Federal. 

Esta entidad esta ;}ncargada de la administración y destino de los bienes 

asegurados y decomisados: pagos hechos por crédilos a favor del gobierno, 

bienes embargados, abandonados a favor del Gobierno Federal; el patrimonio de 

las entidades paraestatales. ll 

La ley que ordena su operación, define la regulación de los procedimientos 

de enajenación de biene~ que el SAE puede utilizar, como son: subasta, remate y 

adjudicación directa, conceptos que no se encontraban homologados en ningún 

ordenamiento legal, mas bien se encontraban dispersos en distintos 

ordenamientos. 

El criterio que utilizó el ejecutivo federal para su creación, fue el de la 

racionalización de los rectlrsos humanos y materiales, pues en este organismo se 

concentraron actividades que desarrollaban varios organismos de la SHCP, lo que 

llevaría a ahorros en la operación, control y especialización, suponiendo obtener 

mejores resultados. 

También establec€ que al SAE se incorporan dependencias y funciones de 

la Administmc1ón Pública Federal que realizaban por separado las actividades de 

monetización de adivos, todo ello con el propÓSito de obtener especializar a una 

sola dependencia de la Administración Pública y no dispersar funciones en 

distintas entidades y así obtener ahorros en la gestión. 

" A"iculo 1, Ley Federal pora la Admin¡nr~ci6n v Enajtmar.i6n de Bienes del Sector Público, 
http:j(www.(!iputado5_!lob_mx(leyes/Jiblio(pdf()Sl_pdf-
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n c < ~~</. 
t~~iy( , Los organismos que conforman al SAE son: Fideicomiso Liquidador de 
',~.¡.;t·.'."·,:, . :, 
~~J;;; lnslituc1()l\eS y Organizaciones Auxil iares de Crédito (FIDEUQ) 'J Servicio de 
...... ' ... - -".- . .. 
i\~T L'Admlni stración de Bienes Asegurados (SERA), aSI como la Unidad de 

(';fj; Deslncorpor9ción de la Subsecretaria de Egresos, y la Administración General de 

~,g/ bastina de Bienes de Comercio EXlerior del SAl , todas eUas depimdtentes de la 

"" -SHCP. 

,'::. 

A partir del decreto de extinción del organismo descentralizado luz y 

'-Fuerza del Centro, el SAE es el organismo liquidador, segUn lo establecido en el 

articulado del decreto, de ahí la importanci/:l de dilucidar su naturaleza, pues en el 

presente trabajo, tiene una importancia determinante al ser el encargado de 

finiquitar a la empresa en la cual laboraban los trabajadores que agremiados en el 

SME, se vieron afecwdos pOI el decreto. 

"El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por si o por 

conducto de terceros en Ip.rminos de las disposicíones aplicables, intervendrá de 

inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, 

adivos, juicios, obligaciones, pasivos, conlralos, convenios y recursos, asl como 

para acreditar la extinción de 10$ órganos de dirección, unidades administrativas y 

demas inslancias de funcionamíenlo de Luz y Fuerza del Centro. 

El Servicio de Administrad ón y Enajenad ón de Bienes lomara de inmedialo 

las medidas necesarias para que los bienes del organismo Que se exlingue Que 

estén afectos a la prestaci6n del servicio publiCO de energia eléctrica en el área 

gcograflCS en la qua hall tél antes de 'a expedición del p(esenle decreto venía 

prestándolo Luz y Fuerza del Centro. asi como los demás que sean necesarios 

para diCho servicio, sean ulil izados para lal flJl conforme <1 Jo dispueslo en la ley 

del Servicio Público de Energía Eléctríca "~ 

""'tieulo 2 de l Ollu et<l \le b rl n.c\6n de l O,¡;:¿n"rr.o OeSl:f.nlrali1¡!lQ LVI y Foofza dei Centro, 011100 Ofidal 
~ l. F~r~(l6n, 11 di octubre de 2009. NlJ>'¡~.<k/.~.",';""'a_d,""".p""i'«>4r",.51l .f()lll'''''''~'J l/IQ/W!9. 



1.5 Sindicato. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 356 define Que un sindicato es la 

asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y 

'----d efensa de sus respectivos ¡nterest:l:I. 

Esta ()rganización persigue mejorar las condiciones generales de sus 

-agremiados, 105 trabajadores lo constituyen para hacer frente a los patrones que 

. detentan el capital y pagan por el trabajo al trabajador; como el trabajador en lo 

,: individual no puede hacer frente al patrón pOf" su marcada diferencia, eltraba;ador 

se agrupa con otros de su misma clase para tratar de nivelar esa diferencia. 

Estas asociaciones nacieron con la revolución Industria!. pero 

inmediatamente fueron prohibidas. La Ley Chapelier, dictada en 1791 niega 

derecho a los trabajadores para reunirse en pro de sus derechos. Y penaria este 

agrupamiento de trabajadores como un delito. 

Al ser el trabajador una clase que oaclO con la revolución industrial y al 

estar en una clara de!lventaja frente al patrón, pues solo tiene su fuerza de trabajo 

para vender, ' os lógiCO suponer que 10$ lraba]<I¡dores se vieron oblÍ9ados a buscar 

la fonna de asociarse para obtener con la coalición los órganos apropiados para la 

defensa de sus intereses y derechos, asi surgieron primeramente, la mutualidad, 

tentativa seria de coordinación de los esfuerzos.,.a13. 

En Inglalerra surgieron las TradeUnions. Que no SÓlo agrupaban a los 

obreros de su rema, incluso trataron de agrupar a todos los trabajadores de 

Inglaterra. 

Todos estos antecedentes de organización nos hacen patente la necesidad 

de, Quien desarrolla un trabajo, asociarse para proteger sus intereses, pero el 

sindicato, como lal es el fenómeno organizativo mas avanzado. 

"ARAliA. tu;s_ Op. Cit. p.19. 
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Al respecto, podemos referir: "El sindicalismo solo puede entenderse, 

~i,,o,;,",e,,!e, a partir del fenómeno económico que lo determina, esto es, la 

Revolución Industrial."14 

En México, las organizaciones obreras nacieron con la incipiente industria, 

la: cual estaba controlada por extranjeros; durante el régimen portirista, se 

sUprimieron los derechos politicos '1 sociales. A pesar de ello, se dieron las 

huelgas de los mineros de Cananea en Sonora (1906) y de los lextileros de Río 

Blanco en Veracruz (190'1). 

Durante la revolución maderista los trabajadores se aliaron a este, pero 

Madero se declaró abiertamente en contra del derecho de huelga. Pero, ya que la 

mayoria de la industria se encontraba en manos de extranjeros, los obreros se 

vieron obligados a buscar un aliado, el estado, por lo que los sindicatos en México 

no pueden desligarse de la intervención estalal. 

De ahl surgió el corporativismo obrero en Mexico, modelo estatista 

autoritario, es una concíllación institucionalizada, incorporándose a los adores 

sociales en el estado mismo. Hay un monopolio en la representación de los 

sectores sociales, privilegia a unos y discrimina a otros; existe una afiliación 

rigurosa a un solo sindicato en los centros de trabajo. El Congreso del Trabajo es 

un claro ejemplo, ahi se reúnen federpciones. confederaciones y sindicatos 

nacionales. Aunque no abarca todas las organizaciones sindicales, pus hay otras 

que no están tan corporati"izadas. 

El Parlido Revolucionario Institucional (PRI), tiene una estrudura de tres 

sectores (obrero, popular y campesino), amplio ejemplo del corporativismo en 

México, pero no sólo el PRI ha aprovechado esta estructura, el Partido Acción 

Nacional (PAN), que desplJés de setenta años de predominiO priista ganara la 

elección presidencial, tambien ocupó este corporativismo a su favor durante doce 

años_ 

"BU[N LozANO, Né¡wr de. Op. elt. p. 226. 



Es obvio que no toda unión sindical lleva consigo noc.esariamenle la 

nivelación de fuerzas,;5 enlre el patrón y los trabajadores, para ello es necesario 

C'.\ .. "los trabajadores que S8 agrupan lo hagan con plena consciencia de la clase a 

que penenecen, que \o hagan democráticamente y no por habito o necesfdad, 

I..a finalidad de! sindicato consiste en la celebración de contratos colectivos 

de trabajo. En donde se plasmen las exigencias de los trabajadores. Exige, la 

. participaciÓfl de la mayoría de ellos, si no se cuenta con la mayorla, enlonces no 

se puede tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Clara expresión de 

organización clasista, por lo tanto es un derecho sociaL 

"El sindlcatrsrno débil propicia la explotación de tos trabajadores; el capital 

en desventaja lleva a la n.:ina a las empresas y conduce. bien a que ss cierren las 

fuentes de trabajo, con lo Que los propios trabajadores son los pfinc¡pa~s 

sacrificados o bien hacía una polilica de subsidios gubemamenlales 

absolutamente perniciosa, que desvía de su deslino natural los recursos para 

canalizar/()s ha.cia un grupo privilegiado, sin conciencia de clase, y con una 

conducta que raya en lo ilícito. l os perjuicios de estas situaciones para la clase 

trabajadora, en general, son tan evidentes, que rKl necesitan demostrarse:~6 

Los sindicatos, pracllcamente aceptarOfl en su totalidad las pollllcas 

neoliberalas, y ante su inminente debilidad por el COf"porativismo los derechos 

obtenidos se vieron desmantelados. 

Hoy en dla los sindicatos opoSH.0I"6$, tienden a recuperar ese aspecto. Pero 

tienen que centrar el debate en !os derechos perdidos y avanzar hacia nuevas 

conquistas. Recuperar y reorganizar las fuerzas ante la grave crisis social que vive 

el país, es tarea urgenle. que los trabajadores mexicanos El través de sus 

sindicatos pueden hacer. 

:----:---_ .. _-
.. alJEN lOZÁNO, "u,SIOf dO!.Op. en. p. 3U . 
• IbICftn, p.420. 
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1.6 Conflicto lotrasindical. 

El amfliclo laboral pone en evídencla diferencias o fricciones que 58 

: producen en la relación de trabajo. emerge de la situación en que se encuentran 

ambas parles de la relación laboral. según la organización social de la producción 

',' de bienas y servlcios_ Esta ubicaci6n esta determinada fundamentalmente por la 

forma en que se relacionan CQ(l los medios de producción, ya qua los trabajadores 

por no poseer estos medíos de producción o por disponer s610 de una cantidad 

demasiado pequel'la de ellos deben trabajar en condiciones de dependencia para 

quienes los posoon, los patrones. 

A partir del surgimiento de los sindicatos u organizaciones obreras y, con su 

incorporación en el marco legal, han surgido los conflictos suscitados en el propio 

campo obraro. 

"los conflictos eolre trabajadores. son contrarios a la idea de unión fraterna 

de los que viven del alquiler de sus trabajo, unidad que es el origen de su fuerzo 

como clase social. 

Estos conflictos pueden de ser de tras tipos: a) Entre trabajadores de una 

misma empresa; se presentan en tomo a cuestiones de preferencia, antigüedad y 

ascensos, b) Entro sindicalos; son conflictos de naturaleza colectiva que giran en 

relación a la litularidad de derechos y acciones sindicales. e) Entre lrabajadores y 

sindicalos: se refiore a controversias entre un sindicato y sus agremiados por 

motivos generados en la indebida aplicaciOn de las clállsulas de Ingreso o 

separación. o de los estatutos .• 11 

Así se originaron 105 llamados conflictos "intersindicales" que son los que 

enfrenlan a dos o más asociaciones sindicales. El ejemplo más claro de este , es 

cuando dos sindicatos se enfrentan por la IiIUUlridad de un contrato colectivo. 

" BUEN l,OV>-NO, N(lltor de y MORGADO VAUNZUcLA ~ mili". IM1\tuci<;m.~ cI~ C1¡r~h(l del T,~baJ(¡, 
1997 )lrt",; ; ... __ , bibl ioj U rió lea.'" ¡¡II lb.-os 11/1l9{ 15 ,pd[ 
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A 10$ anteriores, se suman aquellos que se generan en el seno de una 

misma organización, bien entre grupos que se hallan en pugna y que se disputan 

ia hegemonia dentro de la organización, bien por un afiliado o grupo de afiliados 

que han sido suspendidos o separados de la asociación sindical o de su 

organismo directivo. Estos conflictos que afectan la vida interna de la organización 

gremial son los llamados "intrasindicales". 

Cuando se suscitan este tipo de conflictos, los propios eslatutos sindicales 

establecen las medidas o el medio de solución aplicable al caso, en ninguna 

ocasión o muy rara vez interviene la autoridad laboral para dirimir este tipo de 

controversia. 

En el caso de México, como lo hemos constatado ya, el estado e incluso, 

los patrones han tenido una enorme influencia en el sindicalismo, este 

corporativismo permitió que los conflictos sindicales, en sus diferentes 

modalidades, casi no se dieran, pues al mantener coopladas a las cúpulas 

sindicales, el gobierno o los patrones, los conterían por la inactividad de los 

lideres ante las demandas o cuando había un desacuerdo con la dirigencia, 

seguro había represalias para el o los disidentes. 

De hecho la relación que el estado mantiene con los sindícatos es uno de 

los factores electorales determinantes en nuestra realidad política naciona!. 

Se podría decir Que México es un estado electoral. no democrático, pues 

todas las formas de implementar sus politicas, ya hayan sido del que llamaron 

estado social, aunque nunca lo haya sido, ya sean del neoliberal, al momento de 

ser aplicadas. no fueron cOllsensadas con la mayoría, siempre ha sido una 

minoria la que decide qué intereses o prioridades enarbola el estado. 

lnduso, durante el gobierno del Partido Acción Nacional este vínculo del 

estado con los sindicatos corporativos, que muchos cre!an se romperia, el nuevo 

partido en el gobierno lo ocupó para los mismos fines, 



,':: 

' .. , 

Entonces, estos conflictos. como los otros conflictos sindicales, son aislados 

o reprimidOS, pues se cuenta con la fuerza de cooptación y coacción del estado, o 

sea que, se prtvllegia a cienos lideres sindicales y acalla la disidencia, 

podríamos concluir Que el conflicto intraslndical tiene su cauce normal dentro de la 

misma organización gremial y la intslvención de la autoridad laboral no tiene por 

qué ser, pues la propia natlJraleza del confllcto asi lo establece. 

1.7 Ministerio Públlco (MP). 

El articulo 21 Constitucional establece qlJe la investigación de los delitos 

,'. corresponde al Ministerio Público y a las polielas, las cuales sctuarán bajo la 
:" 

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Eso en cuanto a la 

materia penal, pero también otorga otras :acultades corno el artículo 102 A que 

establece su competencia para perseguir ce610s en materia federal, pero también 

en el ariieulO 107 fracciór1 XV fundamenta su inte/vención en el juicio de garanlías. 

Enloncel>, estamos ante una figura controversial, ¡:llJes en distintos países 

esla figura tiene difert!'nles apelalivos. incluso en nueslro pals es COffil'm 

designarta con varios términos. como procuador, abogado de la nación, fiscal. elc_ 

Pero, tal vez se debe a ia multiplicidad de atribuciones que tiene en la ley, 

ese carácter controversial, porque tiene l ll' destacado pape! en los juicios de orden 

penal, primero como investigador y después, inslaurado el proceso, como 

acusador, también en ruicíos civiles o familiares que tutelan derechos o 

propiedades de menores o Incapaces, interviene en los juicIos de amparo, asesora 

a diversas entidades de gobierno y, en general actúa en la defensa de los 

intereses del estado. 
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De acuerdo a las diversas doctrinas o, incluso ideologias, las atribuciones y 

denominaciones variaran. Esta figura ha sido adoptada en casi todos los 

paises, aunque, como lo mencionamos, con diversos matices y distribución de 

funciones. 

En la historia de México, se puede considerar que desde la época 

precolombina, habla encargocJos de procurar jusUda, eran designados por el Huey 

TJatoani o gobernante, una serie de auxiliares en esta labor, componlan un gran 

entramado administrativo. 

Durante la colonia, muchas autoridades tenían la Fdcu!lad de procurar la 

justicia y perseguir los delilos, desde un fiscal hasta el mismo virrey. En algunas 

ocasiones se permitió a los indígenas llevar a cabo este tipo de labores, de 

acuerdo a sus usos y costumbres. 

En la era independísla síguió aplicandose la ley castellana. Es hasta la 

constitución de 1824 que se dividen los poderes y se crea la figura de fiscal o 

promotor fiscal. 

En 1853, se regula a aste fiscal como parte del poder ejecutivo, se crea la 

figura de procurador general, encargado de representar los intereses del gobierno 

en los juicios. 

Con la constitución de 1857, se empieza a perlilar el MP como actualmente 

se le conoce. Se establec;ó que la Suprema Corte de Justicia que estaría 

compuesta de once minislroa propietarios y cuatro supernurnerarios, un fiscal y un 

procurador. 

En el Código de Procedimientos Penales de 1880, se menciona al MP como 

ei encargado de pedir y auxil:ar la pronta administración de justicia, a nombre de la 

sociedad y para representar los intereses de esta en los juiciOS ante la autoridad 

jurisdiccional, 



,,: 

En 1900, se eliminan de la estructura de !a Suprema Corte de Juslicia de la 

Nación , 1810 figuras de flscal y procurador, 

Como se le conoce actualmente al MP, es a razón de lo propuesto por 

Venustiano Carranza al constituyente de 1917, Ofganizándolo como institución 

autónOma e independiente del Poder Judicial. atribuyéndole la bUsqueda de todos 

los elementos de convicción, investigación y aprehensión de los delincuentes, 

persecucl6n de los delitos, con la policla judicial a su mando. Pues la fundón de 

dirimir controversias es exclusiva de los jueces. 

De esla manera, se reguló su fullÓÓn en los articulos 21 y 102 

constitucionales, el Distrito Federal y la mayor!a de los estados tomaron este 

modelo para legislar en la maleria en sus respectivos ámbitos. 

Entonces, el MP como primera encomienda constitucional, tiene a su cargo 

la persecución de los de~ ltos, su investigación y aprehensión de los probables 

responsables, teniendo a su mando la policia y, este ejercerá la acción penal, 

mediante el cvmpli¡níento de dertos requiSitos, ante la autoridad ít.ldiclal, 

Y, en el é'lmbilo federal, compete al MP, la persecución de los delitos del 

orden federal, perseguir, Invastigar y. en su caso ejercitar la acción penal ante los 

tribunD!es federales; ademés intervenir en todos los negocios en que la 

Federación sea pal1s. 

El doctor Burgoa Orihucla,dtce que: "La intervención del Ministerio Público 

Federal en los juicios de amparo se basa precisamente en el fin primordial que 

debe perseguir, esto es, velar por la observancia del orden constitucional, y 

especJficamen1e. vigila y propugna el acatamiento de los preceptos 

constitucionales y lega!es ... ·l~ 

Es parte en 105 juicios de garanlias y, por tal raz6n, puede intervenir en 

ellos, cuando en el ¡UICÍC> se venliían cuestiones que afectan los intereses que 

"BVAGOA OHIt-IUHA, 1&,,,,60. EI ¡tJlcóo de A"'p~ro; 2SI.d., PMI'I¡~, M~~lm 1988, p. 34':1. 



,",,,",ta, esto es, cuando sea en ejerd cio de sus facultades relacion<ldas con la 
. p,""""d'~ de los delitos d&I fue ro federal '1 en aquellos casos y materias en que 

legal le sef'lClla específicamente la det'ensa de un interés p(¡blico, 

1.8 Órga no Jurisdiccional. 

De actJerdo a la división de poderes ConslltuclOflal se establecl6 que se 
J ,~po~" el ejercicio del Poder Judicia,l de la Federación en una Suprema Cor1e de 

;:." J,,,ti;o';,, en un Tribunal Electora!. en Tribunales Colegiados y Unil8IÍos de Circuito 
en Juzgados de Distrito, da acuerdo a lo establecido en el articulo 94 de la 

Los órganos jurisdiccionales o tribunales, son organismos disel"lados para 
" eleo" lo que es justo, en sentido estricto. Sin embargo, dictan y fijan la moral 

ooll",to." puoo al dictar sus resoluciones, establecen canonoa dc interpretadón de 
lo que está bien y de lo que debe ser evitado en una sociedad; es el ultimo recurSQ 
de las frustracíones individuales o colectivas y, al mismo tiempo. modela a la 
comunidad al decir lo que es justo y no, 

Un " ibunal esta compuesto. por dos partes en conflicto 
_,¿::, (particuJarfparticular} (particular/estado) y, la otra tm Juez; todos los elementos 

',:; " 

administrativos. si bien necesarIos, son independientes de la relación procesal que 
guardan las partes. Dirimir un con!iicto de Intereses, salvaguardando la legalidad, 
entendida como las normas que, en apego a la constitudón, el estado ha dictado, 
es la laoor del Juez, valorando los hecllos que las partes le mueslren , corno lo 
establecen los articulos 18, 17, 103 Y 107 constitucionales. 

Entonces. los Jueces trasmiten a través del dictado de la sentencia, una vez 
oidas él las partes, lo que es justo o no, y este rango de poslb~idades de donde el 
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f~;i~'?;:;:" 
;'.'-::-'~~:"';: juzgador deben~ oblener los principios para ese dictado de sentencia, están 

~':.i~~::-:. inmer300 &0 la constitución Que, por lo manos en teoria, refleja la forma en L'Ómo 
ir, :C: ' ,. . 
'.;: <.:. 
:~~:;}:i:.:;; nos organizamos. 

Con la división de poderes en los modernos estados, como princlpio 

fundamental de estos, está la aplicaclón de la justicia, además de que el estado 

ostenta el monopolio de esa apli~ci6n, a través de \08 órganos creados para ello, 

Los órganos jl.llisrncd onales sao los er1cargados de proteger y vig~ar este 

principio, ademAs de que se les otorgan funciones de interpretación constitucional. 

Los tribunales de la federación resol\lerán toda controversia que se suscite 

por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los d6fed'\os 

humanos reconocidos y las garanlias otorgadas para su protecd6n, asi como por 

los tratados in1emacionales de jos que el estado sea parte; por normas generales 

o aclos de la autoridad federal que wlneren o restrinjan la soberanía de los 

estados ° la esfera de competencia del Distrito Federal, y, por normas generales o 

.'\v· actos de las i:lutorldades de IQ~ e$t<ldos o del distrito federal que Invadan la esfera 

de competencia de la au toridad federal. Fundamento del juicio de amparo. 

Además conocerán de los procedImientos relacionadús con delitos del 

.;": OrdEH\ federal; de contmverslas del orden civil o mercanlU que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados ln1ernaclonales celebrados 

'. poI el estado; de los recursos de apelación y revisión que se interpongan contra 

las resoluCiones defini'Jvas de los bibunales de lo contencioso-administrativo; 

.\. controversias sobre derecho marltimo : etcétera, 

La función jurisdiccional está encaminada a dirimir las contro'lersias que se 

suscilen en la sociedad en general , aplicandO de manera eslricta las normas 

previamente establecidas para el caso y así garantIzar el exacto cumplimiento del 

ortJen estabieddo . Según versa en los art iculos 14 y '6 de nuestra Constitución 

Federal. 



Sin embargo, su función se ha visto limitada por los intereses del Poder 

EjecUtl'lO, no pOdemos hablar de ólgsnos jurisdiccionales plenamente 

independientes, COl l libertad para dictar sus sentencias, pues han estado yesMn 

'sometidos a quien encabeza el poder ejecutivo. 

Sobre su naturaleza, muchos le han atribuido poca importancia, pues se ·ha 

. seí\alado que el ámbito legislativo es mucho más importante, al ser el encargado 

de Cfear las leyes, mientras que los jueces s610 la enuncian e, incluso !lO tienen 

las facultades para hacerla voler, faCUltad eíecutiva, pues no disponen de 

entidades, como las policia!es para implementarlas. En cambio, al poder ejecutivo; 

liene facultades de a~¡ón , PU!!s controla los medios coactivos econ6micos o de 

imposicl6n de penas. Ademas de que es el encargado de proponer el presupuesto 

que habn'm de ejercer los órganos del estado, entre ellos, los órganos 

jurisdiccionales. 

1.9 Juk>io de Amparo. 

Es un medio de control constitucional y de leg81ldad de los aclos de las 

autoridades. en sus distintos niveles o Incluso de algunos partiCUlares cuando 

actúen como autoridades, que causarían perjuicio a los gobernados en sus 

derechos individua!ss, colect vos o en sus derechos humanos; es un Juicio y S9 

considera como la ultima instancia Judicial y se ha encargado al Poder Judicial 

Federal dicha funCión, de acul:!rdo a lo establecido en el articulo 103 

ConstitucionaL Acertada '1 sucintamente el Dr. Burgoa Orihue/a nos dice, el juiCiO 

de amparo no sólo es un recJN>O COfIs!itucional. sino un recurso extraordinario de 

legalidad. ti 

' 'sURGOA, QRIHUElJ!;" I~!o . El ruine 11, AmplIO; 1St ~ .• PofM, Mellico 1985, p. 1.4S, 



:1t{.*~.!\,.( ::::" 
~" ',;,.r" 

b-!&~,,;:. ';. En los artículos 14 y 16 constitucionales, se eslabl8C81l garanttas de 
~,.;.' ~':-<fi,,', -

:[¡:,Z{r¡;galidad, por lo que el íuiCio de amparo 00 s610 tutela la inviOlabilidad 

~},~t;>~StiIUClonal, sino la de las leyes secundarias, por consiguiente los tribunales 
Ú J'· 
f1f..: federales, encargados de conocer del amparo en sus dos modalidades (dlreclo e 
,'," "v,,.'., ,,-, 
' :'~+Y' in'direclo), tienen la facultad de revisa¡ que los actos de las autoridades, 

tyE administrativas, legislativas o judiciales, se apeguen al orden legal secundario y no 
<""> 

~;%: , sólo al constitucionaL Por lo tanto, 

~~ ':i.'<:-"::,,, Desde 2011, se h<lll ido Incorporando cuesllones novedosas al Juicio de 
,t-:¡-;;-
f:;}~, amparo, por ejemplo: 105 principioS generares del derecho a las fuenles 

" ;"">:::'¿~ple!o rias: ya contiene una definición de aLrloridOid responsable y no deja la 

~~~' ihlerpretadÓfl a la jurispru:lend a; admite la procedencia del amparo contra ciertos 

,r~,~ ',' actos de particulares, que se equiparen a los de una autoridad y cuyas funciones 

,<:'''~;~tén normadas; se elimina el concepto de tercero perjudicado y se le denomina 

e"" <_o,; 

.,,"., 
~ ... ,. 

;.:,::': 

terrero interesado: además la incorporación de nuevas tecnologías en el au)(Hio de 

la función de las autoridades que conocen de este juicio. 

Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada 

demora pOir3 realizar investigación en cualquier lugar 

podrén proceder sin 

y en donde pueda 

, encontrarSfl el desapareceD. 

la incorporación de protea::1ón a las garanllas socia~ y de los derechos 

humanos. ha enriquecido y ampliado las garantías individuales consagradas en la 

constitución. México habla quedado rezagado en su protección y. el juicio de 

amparo también, pues no incorporaba estos elementos Que en el ámbito 

internacional se ha reconocido que deben protegerse, 

Una de las figuras novedosas ha sido la de accionas colectivas que 

posibilitan la defensa de derechos de grupos sociales o colectivos o, tambien 



,ad'" derechos difusos?O Según lo establecido en el artículos 5 y 6 de la ley 

Las autOl ¡dades encargada!> de conocer del juicio de amparo son: la 

prema Corte de Justicia de la Nación; Tribunales Colegiados y Unitarios de 

i : los Juzgados de Distrito y, los órganos jurisdicci<:ma!es de los estados y 

I Distrito Federal, de acuerdo a lo que establece la nueva Ley de Amparo en su 

¡ 33, que tiene su fundamento constitucional en Jos articulos 103 y 107. 

Juicio de amparo diredo .() vniínstancial. El doctor Carlos AreHano Gafeía 

,cea"""" al primer término, pOl'que llega a la Suprema Corte o a los Tribunales 

óol,gl"d'" de manera directa, porque en el indirecto Conocen estos órganos, El 

del recurso de revisión 21 También se le llama uniinstancial, pero si se toma """ .. 
consideración que el recurso procedente para combatir una resolución o 

de amparo directo es la revisión lo que constituye una segunda 

'os","'a" por lo que el término parece inadecuado. El amparo directo procede 

rac,do se combate la inconstitucionalidad o ilegalidad de las sentencias, laudos, 

,,,,"",,,,,,,,, que ponen fin a un juicio y no haya recurso previsto por la ley para 

> a',," 1-8 resolución (principio de definitividad): o por violaciones en el proceso que 

hay" definido el sentido de la resolución final. 

Los Tribunales Colegiados conocerán del juicio de amparo directo, de 

i ,,,,,,do con la residencia de la autoridad a quien se atribuya el acto o actos 

",.,::'~:,:::': 0, atendiendo a la especialización, de acuerdo al articulo 33 de la Ley 
•.•..••.••. vigente. En materia agraria y administrativa, es competente el tribunal 

oc," i"i.'di"i'ó", en donde el o los actos reclamados se vayan a ejecutar, se hayan, 

estén o se traten de ejecutar: -cuando la apHcación de uno o varios actos tengan 

en varios circuitos, Sefa competente quien primero reciba la demanda o 



':aquel que dicte acuerdo sobre la misma, como lo estipula el articulo 107 

'.G6nstituclonaL 

Los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios conocerán de! juicio de 

"amparo indirecto; aSI como los tribunales u órganos jurisdiccionales del orden 

Común sólo en auxilio de los primeros. 

los Tribunales Unnarios conoceran contra actos de otros tribunales de la 

misma naturaleza. 

La Corte de ofielo o por solicitud del procurador general conocera de un 

¡mp"," directo, cuando por su interés y trascendencia, a juicio de la misma lo 

amerite, 

Parece que el juicio de amparo va evolucionando en un camino hacia un 

verdadero control de los aelos que vulneran las garantías individuales, sc,dales y 

derechos humanos, que vigilara y protegera en resoluciones vanguardistas estos 

derechos. El juicio de amparo en sus inicios fue una institución audaz y única, 

encargada de la protección de las garantias de los individuos frente al poder, 

prácticamente un juicio político a quienes, mediante su actuar, afectaban a los 

individuos; sin duda era necesaria ulla reforma que diera cabkla a nuevos 

fenómenos sociales, Sin embargo, esos cambios no serán, sino hay una 

verdadera independencia de los órganos jurisdiccionales frente a los otros poderes 

del estado, sino se alejan de la corrupción que invade a todos los organismos de 

gobierno, 

Una institucion como lo es el juic\a de amparo, necesita de una constante 

renovación, asi como de jueces y magistrados que entiendan a una sociedad en 

constante transformación, heterogénea o diversa y con grandes y graves 

desigualdades en lo económico, social, cultural, etc. 



CAPiTULO 11 

ANTECEDENTES 

2.1 Surgimiento del Derecho del Trabajo. 

El Derecho del Trabajo como lo conocemos hoy día, surge de un proceso 

histórico que se empezó a gestar con la revolución industria!, es en el siglo XIX 

que aparecen las primeras leyes que buscan proteger a los trabajadores, 

La principal reivindicación, fue la organización, pues ante la desventaja 

clara que tenian ante los capitalistas o duel'ios de la fábrica, no podian enfrenlarse 

en lo particular, por lo que empezaron a crear organizaciones que defendieran sus 

intereses. 

Poco a púco esos derechos se fueron reconociendo en todo el mundo y se 

fue legislando al respecto. 

Aquí, llegó iarde la revo!ución industrial, nuestro paia era eminentemente 

agrícola, sólo fue hasta después de la segunda guerra mundial que Ilubo un 

verdadero despliegue industrial y su principal promotor, no lo fueron los 

industríales privados, sino el estado; pero desde finales del siglo XIX una 

incipiente industria nacía en manos de industriales privados, en su mayoria 

extranjeros_ 

Juárez, - dice Néstor de Buen_,n en cuanto a los intereses de los 

trabajadores, fue pernicioso e injusto, pues hubo un proteccionismo hacia el 

capital, dejando al arbitrio de los mismos la duración de la jornada de trabajo y los 

despidos no causaban ninguna responsabilidad para ei patrón. 

"BUEN LOZANO, N<Í¡;tOI d~. Derecho cid lr~bajo 1, 191 (¡d., Porrúa; México, 2009, p. 3-00-307. 
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ir;!·~"." La Ideologia juarista libara!. tanía como objetivo no entrometerse en el libre 
~" 
~~~; desarrollo de la empresa. Pensamiento propio de los liberales, que ahora retoman 

~f: lOS llamados neoIioorales o tecnócratas. 

$:,' 
~'f De hecho Maximiliano de Habsbulgo. oontrario a Juárez, protege 8 los 
c'" ~(, trabajadores. explica Mario de la Cueva, u que trató de expedir la Ley del Trabajo 

del Imperio, en la que otorgaba libertad a los campesinos para separarse de la 

"finca; establecía una jornada de trabajo con dos horas de reposo. descanso 

"'-'semanal, pago de salario en efectivo, reglamentación de las daudas de los 

íomaleros. entrad Ubre de comerciantes a los centros de trabajo, 8Upl"imía las 

cárceles privadas y castigos corporales. ademas de establecer escuelas en las 

haciendas, 

A pesar de ello, México fue el pñmer pa[s en incorporar los derechos de 10$ 

trabajadores. como parte de la constitución, reconociendo asl su carácter 

social,generando leyes laborales y de seguridad social, en su conjunto. toda esta 

nueva norrnatividad constituye el Derecho del Trabajo, que CtJlmjn~ en la ley 

Federal del Trabajo. 

Anterior a la Ley Federal del T rabajo, la regulación de las relaciones 

labol"all;ls. la llevan a cabo los gobernadores de los es1ados. se tiene conocimiento 

de las de Veracruz y Nuevo León, que fueron las primeras en regular los 

accidentes de trabajo. 

Pero. no habia una regulaCión laboral que distinguiera las desigualdades 

entre quien prestaba el trabajo y quien pagaba por eHo, por lo que quedaban en el 

orden civil los conflictos de esta naturaleza, 

Fue por la inf!uencia de Francisco J . MúgiC<l, que se incorporan los 

derechos laborales en la reforma a la constiluclón de 1857, propuesta por 

Venustiano Carranza, Lo que no quiere decir que estuviese a favor de ellas. 

----._-----
,¡ I)f LA CUEVA. Mi' io. f l N \>e~o Oer~< ho Me.k~no del Trab~jo l. a l ed., PO"Ú5, MéXico, 2009.D. 41, 

" 
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~:~;~;--
, .!:-.,., Es así que en 1917. nace el articulo 123 consti tucional. Pero, los estados se 

:¡;,i;:- encargarian de legislar en cuanto a la materia. TamtJitm nacieron las juntas de 

;;~i conciliación Y arbitraje. integr&fas por un representante de cada sector, ornero, 

patronal Y del gObierno. Destaca la legisiación laboral de 1918 del estado de 

VeraCfl.JZ. 

Esta etapa fue de incertídumbre, pues al haber dislintas legislaciones, habla 

contradicción y desigualdades. 

Es hast¡¡¡ 1931 que se promulga la Ley Federal del Trabajo, por lo que fa 

regulación de la maleria pasa al nivel federal . los eslados ya no legiSlaran en la 

malerla. En esUl se establecen las condiciones mínimas en las que se debla 

~:<.' desempe/'lar un trabajo. Jornada de ocho horas, descanso semanat, prohibición 

del trabajo nocturno parE mujeres y menores de edad, condición de los lugares en 

donde se prestará et Irabajo, ele. 

"Durante los 12 at\os siguientes a la aprobación dEl la DeclaraciÓn de los 

derechos sociales, el texto original se conservó intado; fue hasta el 6 de diciembre 

de 1929 cuando se publicaron en el Diario Qfiaal las primeras reformas: a partir de 

ese momento el articulo 123 ha sido objeto de 37 modlficaclones.,14 

Es desde este año que hay una verdadera preocupación por legislar en la 

materIa, pues la Industrialización en el país era una realidad. En 1970 se reformó 

la Ley Federal del Trabajo, en donde se otorgaron más beneficios a los 

trab¡¡jadores en lo colectivo e Indiv¡dual. 

' En el ai'io 1980 se introduce una reforma procesa! que si bien era 

necesaria, inició el sendero de la formalización, debilitando uno de los principios 

del proceso en derecho soclal. ,,2~ 

Sin embargo la legislación en la materia no resuelve las injusllclEls 

cometidas en contra de los trabajadores, ni la pobreza en la que viven la mavorte 

- _._---
,. OÁVAlQS. Jos~. Un nw:1IO iI,tócull) 11) sin ipa rrado»,lt r.Jd., l'OI"flia, Mélr iro, 1998, p- 47. 
~URavN IIILLALQBOS, l"iOm.;;.-tf. al., LA ;un Le\t t.abcr~l: A\lm;nistradón t Imp.ilrt,:jón, UNAM, r~xlr:o, 
200S, p,2S. 
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~;~. de ellos, sólo ha sido un paliativo que aminora sus penurias, pues las normas de 

trabajo con frecuencia no se cumplen, favoreCiendo a los patrones y el 
\"""" 
!~';':>:' iotalitarismO sindical y entorpeciendo la lucha organizada de 105 trabajadores. 

:"'" 

Antes de la década de los ochenta el estado podía ceder ante demandas 

económicas. Incluso olOlgaba altas prestaciones soCial&s. 

Desde 1982, la politlca económica en nuestro país ha ido cambiando, a 

partir de esta facha se privatizaron más de mil empresas det estado, a partir de 

esta fecha el camino económico, marcado desde los organismos financieros 

inlemacionales, requiere cada vez mas HexibiJizar las condiciones laborales 

alcanzadas hasta I;;¡ decada anterior, arrojando un peso mayor sobre los 

trabajadores. El estado adopla medidas altamente lesivas para los trabajadores 

deb:do a los compromisos con las instituciones financieras internacionales. 

\', A pesar de existir una protección constitucional al trabajo, esta no es 

:'':''..... efecilll8, pues los cambios económicos empujan a la desregulación de esta 

actividad. 

2.2 Revolución de 1910. 

La revoluQÍón mexicana conjuga una serie de fenómenos sociales, poli tices 

y económicos que. de a poco. se fueron entramando hasta conjugar el fenómeno 

armado que duró diez afios. En la cuestión política podemos destacar la ruerte 

cposición de varios grupos pfincipalmenta del norte 001 pais, a las constantes 

reelecciones de Ponlrio Olaz. Madero encabezála oposición llamandO a las armas 

para derrocar a Diaz; en el aspecto social y económico, los constantes abllsos que 

cometían los hacendados en contra de los peones, la mayoría indios que se 

convirtieron en peones de los terratenienles, pues durante décadas los IaUlündios 

crecieron y acapararon las tierras comunales, para ello utilizaron métodos 
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,lento, de apropiación y despojo, formas esclavistas de explotación de la mano 

obra campesina . muchos indios que se opusi6ron al despojo fueron enviados 

sus familias y pueblos enteros a trabajar como es(:lavos lejos de sus lugares 

dEi origen a morir de agotamiento, inanición o multiples enfermedades. 

Adolfo Gilly lo describe asl : "los campesinos comenzaban la revolución. En 

i i del p!:Ils. sin concierto previo, pequeoos grupos armados de indios 

y peones tomaron las tierras de cantidad de grandes haciendas y las araron y 

sembraron bajo la protección de sus fusiles ( ... ) Este movimiento se extendió por 

los puntos más diversos del pals, mientras en la capital las cumbres politicas 

burguesas continuaban en sus transacciones y componendas ( ... ) Sin ;efes 

nacionales, sin plan, Ilnpulsada por su propia fuerza s.ocial puesta en movimiento 

'. en lodo el pa is. la iniciativa de los campesinos armados estaba resolviendo desde 

abajo, con sus propios metodos directos y claros. sin esperar leyes ni decretos, el 

problema de la tierra, Así empezó la revolucion mek.icana",26 

Poco se reconoce la influencia de los hermanos Flores Magón (Ricardo y 

Jesús), principalmente Ricardo mantuvo una pOSición cólica del gobierno de D!az, 

con su publicación "Regeneración", 'Constltuyó uno de los más influyentes 

precursores ideológicos de la revolución mexicana.,,27 

Fueron los precursores de la revolución que diez ar\os después 

comenzada. Con influencia del anarquismo pronto se vincularían al movimiento 

obrero y los lideres sobrevivientes de las huolgas de Cananea y Río Blanco. En 

1908, desde los Estados Unidos Haman a tomar las armas en contra de Dlaz y su 

régimen. Comenzada la revolución que encabezaba Madero, se negaron a 

participar con este. 

Estas fueron las plincipales razones Que dieron origen al movimiento 

armado , Madero, no lornó en cuenta tos faC1o(6S económicos y social, pues su 

única aspiración era el poder mismo. lograr 11:1 alternancia presidencisl y dejar a 

.. 6 It LY, Adol/o, La Revolución Intmrumpid8, 11 re, rnpresi6<1, 21 e<l_. ¡: .... México. 2001.11. 83 
" GHH. Mol/o. Dp_ eit. p. 1~ . 



·Dial fuera del juego polltlca. De hecho, Madero corno hacendado de Coahuila , ara 

parte de aquello que sus aliados campesinos trataban da eliminar. J:.mto a la figura 

de M.u:!el'O, aparece Venusliano Carranza, otro hacendado coahuílense que había 

sido exduido por su acercamiento con Bernardo Reyes, liberal encontrando así la 

··oportunldad para no ser limilado en sus aspiraciones de poder. 

Zapata en el sur y Villa en el norte, combatieron junto a Madero en la 

.{. revuelta armada. Pero habla una diferencia en los planes de Madero, 

principalmente oon Zapata, en 191 1. cuando Madero asome la presidencia y exige 

la rendición y fidelidad de los grupos armados revoh.Jctonarios. Zapata. rompe loda 

relación con él y proclama el Plan de Ayala, esencia social de la revolución, pues 

proclama la restitudÓll y repartición de Berras y distintas medidas a favor de las 

dases desprotegidas. 

En 1913 Madero es asesinado por Huerta quien tiene de .su lado a Jos 

antiguos porfiristas, autonombrándose presidente, a lo que Carranza promulga el 

plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta y convirtiéndose on el jefe de la 

revolucl6n. Todos combal irian a Huerta, pues representaba al antiguo régimen. 

Derrotado Huerta, Cammza dirige el ejército constitucionallsta en conlra da 

Zapala y Villa. Para combatir a Villa y a Zapata, el programa carroncista, con la 

influencia de Obregón. loma las reivindicaciones campesinas, que giraban 

alrededor de la tierra, dándoles una !ormuladón más limitada, y al'ladlan las 

reivindicaciones obreras ausentes en el Plan de Ayala. De esta manera, buscaba 

formar desde arriba y dominar, a una aijanza obrera y campesina bajo su 

dirección. Un ejemplo del éxito de esta política fue el pacto de Carranza con la 

Caea del Obrero Mundia!, los obreros daban su apoyo al const¡ luclonalismo y así 

combaten a Villa , en los "Balallones rojos" . Une vel. derrotado mllítarmenle Villa, 

Carranza le da la espalda al movimiento obrero, disolviendo los batallones rojos, 

encarcelando a sus dirigentes, y olvidándose de sus promesas.26 

"MO~O, Martill el al .• Control y 'uch~~ de! movim 't'110 obrll ro: dos ensaym. NOtJltt) Tiempo, Mbito, 1981. 
p. a ~. 
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~t1~'::;:",' En 1917. con los constitudonalistas en el poder, se dictó la nueva 
~~lf':"'" conslituciÓn. Testlmooio de las conquistas arrancadas por las masas desposeídas ,2%<, 
~\~/ '>::,:' en lucha. Es la sanción legai del triunfo de la primera revolución nacionalista en 
~~C, América Latlns. la historia mexicana ha demostrado, stn embargo, que las 
'~ >;;:,,'{" promesas democráticas no se nan pOdido cumplir bajo los gobiernos que 
~:V;,: surgieron de esa revuelta, pues se constituyó el grupo polltico ganador en un t: ;i':',:' régiman polltlco y !:Iocial qlJC ha perpetuado en México la pobreza, la ignorancia , la 1,\,<. 
~?;,~:<:, opresión, la explotación y la injusticia, hasta nuo!:l lros dlas. 
'¡: ';':, : , .:;;, ,', 'k' _ _ . __ c-_,~ , 

2.3 ConstitucIón do 1917. 

/;', Venustiano Carranz.a en 1916 llama a constituir el cuarto constituyenle, que 

,.--

daría vida a la constitución de 1917, convocado exclusivamente para debatir y 
aprobar las refonnas a la cons!itudón de 1857; si bien es 111 primera constitución 
que reconoco los derechos de los trabajadores y de los campesinos, esto se debiO 
a una tactica del jefe del ejército constilUCionalista para quitar partidarios a los 
otros Jefes revolucionarios, a saber Zapata y Villa. Carranza tenia un ideariO 
legislativo para transformar la constitución de 1857, lo qua no tenian los otros jefes 
revolucionarios. 

Debe reconocerse que en varios aspectos se vio reflejada !a lucha del 
pueblo, de los campeSinos y obreros en el lexlo constitucional. Mucho se debatió 
acerca de la forma que tomaria la constitudón, pues la inclusión de los derechos 
sOCiales. rompia con la estrucb,lfü clásica de esta. la idea de los constituyentes 
era la de crear una constitución realmente efectiva y que garantizara el pleno goce 
de los derechos ahl estipulados, una constitución acorde al siglo quo inielaba, en 
la cual se pudiera garaniizar que no se empoderara una tirania como la de Diez. 
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Entonces la coJ"\Slituci6n de 1917. es una constitución que no sólo hace 

i::';:L referencia a la forma de orgAOI.ZaCIÓn del estado, 10$ derechos fundamentales de 

,q:- los Individuos qua deberá proteger, sino que también incluye los derechos 
;~}:,',,', '-, {f'.;:", sociales, es una constitución 

'''el". democratico Y sociaL 

de carácter nacionalista , establece un régimen 

Si bien, recoge Jos principios políticos de la Constitución de 1857, es decir. 

los derechos fundamentales del hombre en el aspecto individual, el principio 

básico de soberanía nacional, forma de gobierno . división de poderes, etc. Agrega 

diversoS aspectos novedosos, el nlJevo articiJIo 27 constitucional, establece un 

concepto de propiedad privada . a la cual el estado impondrá las modalidades que 

dicté el interes público; el aprovechamiento de 10$ recursos nalllfsles, según la 

conveniencia social, para realizar una eficaz distribución de la riqueza 

nacionakque se traduce en la rectoría del estado. 

;:. Dicha constitución prohibe la esclavitud , garat1lizando la libertad de los 

hombres en el artículo 1ro.; estableco la igualdad entre hombres y mujeres, en el 

artículo 410.; la libertad de profesión articulo 510. ; la libertad de expresioo articulo 

~::. -Slo. ;de asociación artículo 9no.:de tránsito articulo 11no., etcétera , también 

establece las garantias de seguridad jurídica. en 10$ artículos 14 y 16. 

El! el ámbito social establece la educación gratuita y laica como derecho de 

los gobernados a recibirla y como obligación del estado a otorgarla. según el 

artículo 3; la protección y promoción de las lenguas, cultura. usos y costumbres de 

los indigenas articulo 2: el derecho a la proteCCión a la salud articulo 4; vivienda 

digna: el derechO de Jos nli\os a la satlsfacciór'l de sus necesidades por parte ele 

sus padres y con el apoyo del estado (alimentación, educación, salud, 

esparcimiento, etc.),2S 

Pero 10 mas emblemático es el reconocimiento de los núdeos ejlda/es y de 

la propiedad comunal, prohíbe el latllundio y se define la propiedad agrícola y 

.. VA IAlJÉS, Diego. (conom l~ 'f CMltitud6n, 1001, hllp//bU;¡/,·o./urldka>. ,mom.mx/libmS/l/95/4.pdf-



,~~''''. Derecho de tos campesinos al acceso a la justicia pronta y ~)Cped¡la , 
27 Constitucional. 

y algo por demás trascendente lo es la Incorporación del Derecho del 
. Regulando las relaciones y condiciones de trabajo Oornada máxima de 

horas, protección a menores, descanso semanal, prohibidon de trabajo 
'dumo para niños y mujeres. protección del salario, horas extras, participación 

)0$ trabajadores en las u!i1idades de las empresas, rssponsabilidad de los 
. ~::.:;;;:,;;'"'~ los accidentes de trabajo y por enfermedades profes¡o~!es, ;c y adiestramiento, eIC, ), en el articulo 123. 

Reconocimiento de los derechos pOlílicos de los mexicanos , como votar y 
votado para cargos de elección popular, libertad da asociación y reunión para : í,,,,,,,, parte de los asuntos públicos (partidos poli!icos). 

Otra cuestión Importante es el lema de la soberania nacional, pues 
en su "articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y 

," t;riginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
-;F"para beneficio de éste. El pueblO tiene en todo tiem~ al inalienable derecho de 

::':,;' alterar o modificar la forma de su gobierno_,,30 

'_e 

. 
Establece la forma de gobierno como república representativa, democratica, 

federal, compuesta de estados Ubres y soberanos, unidos en una federación 
:': conforme a la constitución. 

En cuanto a la división de poderes, establece que hay un pode( ejecutivo 
que se deposita en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien tiene el 
caraCl:er de jefe de estado; legislativo representado en el Congreso de la Unión 
(camara de d¡pulados y dlmara de senadores) y judicial Que se deposita en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. tribunal electoral, tribunales colegiados y 
unitarios de circuito y juzgadOS de distrito. 

• AltÍ<ulo 19. CCMtiI...,.;1ón PoIitia .,., los Esta~<» UnldM Mexiaoos. http://www.d¡pu t~dol .gob.m~y~sa¡bli(l/~df/l.pdf. 
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~~~'~'~:: Establecieron los constituyentes la reelarla del estado en maleria 

~t~con6mic8, con un ~9imen _~xto en el desa(~DO nacional, con un sistema de 

;;;¡,( planeaci6n democrática, prohlbloodo los monopotios. 
WR. '!ti;';,-
i!:;;~ SeMla qua el nuestro es un estado laico, reconoce personalldad Jurídica a 

~f~'JáS iglesias y asociaciones religiosas, pero prohíbe que ¡nteNengan en la vida 
0f" 
~~ " i~'sf¡tucJonaJ , ademas que las autoridades civiles intervengan en la vida interna de , .. ,' 
<; :'~$tas, se reconoce el voto de los ministros de culto, sin embargo no pueden 

... 
, '::' 'a'ccedcr Ol las puestos de elección popular y prohibió la asociación de los ministros 
, :.,-
~':\:de cullo con fines políticos, Herencia de la constituciÓl1liberal de 1857, 

o 

~_;~ Sin duda. la constitución de 1917 fue la primera que. ademés de garantizar 

i':; kls derechos de los individuos (garanllas individuales), hacer una división clara de 

las funciones del estado (división de poderes y forma de gobierno), Incorpora los 

derechos sociales. de sectores de la población en desventaja pOf su i..ondición 

. ¡obreros, campesinos e indígenas o minorías); ~in embargo y a pesar del esfuerzo 

de los constituyentes de crear un Instrumento afectivo de protección de estos 

derechos. los derechos plasmadOS en ella se hicieron ineficaces o se han 

.disminuldo por los intereses ecollÓmlcos de quienes de1entan el poder; a pesar de 

:;, tratar de evitar que ciertos intereses se perpetuaran en perjuicio de la mayoria, no 

-/, 59 logró. si bien no fue un sólo suíato que se entronizó, si 10 fue un grupo que ha 

represenlado los intereses de la clase dominante. 

. " 

2.4 Articulo 123 . 

El articulo 123 Consti tuclonal liene su migen en la Constitución de 1917, y 

fue reformado en 1930. 1970, 1980, se divide en dos apartados, el apartado -A

que regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general, su 

ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, y el apartado "6" que regula las 



el:::~::,:re~labOra!eS burocráticas, estHblecidas en la Ley Federa! de los 
ir al Servicio del Estado y leyes burocráticas estatales, El articulo 123 

oo,,,,,,olon,' contiene las normas que regulan el procedimiento labora! ante las 

"".,de Conciliación y Arbitraje y los tribunales laborales, las normas sustantivas 

los derechos en materia de estabilidad en el empleo, vacaciones, salario 

aguinaldO y las condiciones laborales en general. Además contiene un 

Ipaliadlo para el procedimiento de huelga. 

Nos dice el maestro Néstor de Buen que el nacimiento de este preceplo 

,,,,,II",,'oc"fue muy inesperado, pues Carranza, en su proyecto de reformas de 

constitución de 1857, no contemplaba los derechos de los trabajadores, sólo 

reforma agraria, que por presiones del grupo denominado ~jacobinos' 

(eocel,e,"do, por Francisco J, Múgica, parte del estado mayor de Carranza y 

/",,,''''''do con los hermanos Flores Mogón y el Partido Liberal, fue que se 

•••• ;,,'e!l!Ó los derechos de los trabajadores como parte de la constilución.31 

Explica. de nueva cuenta el maestro De Buen31 que el programa del Partido 

Liberal contiene la estructura básica del artículo 123 constitucional; este programa 

trata de remediar mediante el establecimiento de prohibiciones a los patrones 

mínimos y máximos en favor de los trabajadores. 

Sin embargo, diversas enUdades federativas legislaron antes de 1917. 

Códigos laborales de Yucatán 1915 y Veracruz en 1914 los cuáles fueron 

modificados en 17 ocasiones cruzando la dialéclica entre norma y realidad. 

El artículo 123 recoge las aspiraciones de una dase que fue surgiendo con 

la industrialización del pals, 

Se establece ia dignidad del trabajO y de quien lo presta, la utilidad social 

del mismo, pues contribuye al desarrollo del pals . 

. " BUEN Lül.ÁNO, N~~to' ce, Op, Cit, p, 353, 
"ibídem. p. 354. 



También establece que el trabajador tiene derecho a una jomada de trabajo 

ocho horas como máximo, regula la jornada de trabajo nocturno, derecho a 

d"'roIoc de un dla de descanso cuando menos (descanso semanaQ, a unirse con 

obreros para defender sus intereses (constituir sindicatos), y que el salarlo 

reciba sea suficiente para satisfacer las necesidades normales da un jefe de 

famUia, a trabajo igual salarlo Igual. normas protectoras del salario, fijación de 

~~"':;s'~I~ riO mínimo, pago de horas extraordinarias de trabajo. la obligación de los 
;,j;.';'¡ ; 
~;~ patrones a otorgar habitaciones a lOs traboJadores. responsabijidad de los 

patrones ante los accidentes de trabajo y enfermedades. relacionadas con este, a 

(:t,:i ~resla r el trabajo en condiciones salubres e higiénicas, derecho de huelga 

," cumplierldo ciertos requisitos de procedencia; se crean autoridades para dirimir las 

?;;\ oontrovBJ'$ias entre el capital y el trabajo; indemnización de Ires meses de salario, 

'(:::' .... ~e consideran de uiílidad social las cooperalívas para la construcción de casas 

batatas para los trabajadores. 

Este articulo otorga a los estados de la federación la facullad de legislar en 

materla de trabajo. 

La reforma de 1929 a la Tracción XXIX, vuelve facultad exclusiva de la 

i',':', federación la de legislar &n materia de trabajo,33 debido a la diversidad de 

legislaciones, en muchas OGas;ones disímbolas entre si y en pe~vicío de los 

trabajadores, as[ con la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1931 se hace 

realidad dicha facultad y, se establece el derechO a la seguridad social que se 

considera de utilidad pública, expidiéndose la Ley del Seguro Socia!. hasta 1943, 

con las ramas de invalidez, vida. cesación involuntaria del trabajo, enfermedades. 

accidentes. 

En 1933 se reforma le fracción IX, establece el arbitraje para los tribunales 

laoorales y abre la poSibil idad de que la Junta Central de concil iaciÓll y Arbitraje de 

cada entidad fedef'aliva, lije el salario mlnimo ante la falla de la integración de las 

comisiones especiales, 

- --- ---
" MooeWMA BARIIM.ÁN, !~~¡ef. A,tkulO 123, ~nll :llbiblio.l uridlei5.un~m . m,,/IJbros!lfa1/S,pdf, 



La reforma de 1938, crea el Estatuto Juridico de los Trabajadores al 

S"viciO de los Poderes de la Unión" que pretende aplicar principios del derecho 

ilib"col a la relación sui gelleris del estado como patrón, 

En 1940, se incorporó la industria eléctrica a las actividades reguladas por 

estado. En 1941 se agregaron la industria azucarera, hulsre, cinematográfica, 

sdminjstradss de manera dlreda o descentralizada por el estado. 

Durante el mandato del presidente lópez Mateos en 1960, se creó el 

,p,""'do 'S", del artículo 123 constitucional, que dejó en franca desventaja a los 

tral¡aj"dOre, al servicio del Estado."Sólo sirve para excluir a los trabajadores al 

servicio del estado de los beneficios laborales sustanaales como la libertad 

sindical, is negociación colectiva y la huelga. "3~ 

En 1962, se incorpmaron las indusllias petroquímica, metalúrgica, 

siderúrgica Y de! cemento; también se creó una comisión que determinarla el 

porcentaje que los trabajadores recibirían de las utilidades de las empresas; y se 

dio un paso importante en la estabilidad en el empleo at someter a los patrones a 

los tribunales laborales en caso de despido injustificado. 

Posteriormente, en 1974 se incorporaron a las ramas de seguridad social la 

de guarderla para hijos de trabajadoras, en 1975 y 1977 nuevas ramas 

industriales se incorporaron a la regulación federal.Pem en 1978, se dio un paso 

importante al establecer que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil. T amblen en este año se' estableció la obligación de los patrones 

de otorgar capacitación y/o adiestramiento. 

Hasta 1980 se lleva a cabo una reforma procesal. "En el año 1980 se 

introduce una reforma procesal que si bien era necesaria, inició el sendero de la 

formalización, debilitando uno de los principios de! proceso en derechO social:J5 

"OÁVAL05, Jos/!. Op .Cit.!l, S3 . 
.. KURCZVN VILLAI.OSO$, Patric¡g. Op. Cit. p. 19. 
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2.5 Movimiento obren) en Mexico. 

'tf"\',',,", "" 
;' w'~'" ',.::" 
;;:~'<'F:::,": Como en todo el mundo, los obreros en México surgen con la industria y la 

~t:: ln dustria en nuestro pais llegó a finales del siglo XIX de la mano de capitalistas 

f extranjeros en su mayorla. Los antecedentes del sindicallsmo están en las 

~ sociedades mutualistas. 
if, 
.~ 

j~~' , 

:;V:\ii'" la industria textil y minera fuerM las primeras en explotar la mano de obra 

/¡;:/:':¡'hkeronal , en jornadas de catorce a dledséls horas diarias, lo que originó los 
~,\, ,\" iX: primeros enfrentamientos entre el capital y ¡¡ltrabaJo. Nos dice Luis Araiza3S El 16 

'i;;'"'" de septiembre de 1872 se constituye el "Circulo de Obreros de México' en el que 

';.;, se funden las cooperativas, mutualidades y hermanriades. 

En esas industrias se dieron los primeros movimientos de huelga. En 1874, 

mineros de Real del Monte, en Hidalgo estallan la huelga, obteniendo un 

convenio laboral que otorga las primeras prestaciones a obreros mexicanos. 

, 
• Mucilas más seguirlan en la industria minera , 811 Zacalecas, Sonora, 

~~ Guanajuato, Guerrefo, en donde estaba en pleno desarrollo. 

Con diez mil trabajadores agremiados se creó la primera Cenlral de 

" TrabajadoreS de México, particJpaban obreros de todo el pais, lanzando su primer 

manifiesto en el cual exigian: educación para los trabajadores, pleno goce de sus 

,~ ... dered'los poIílicos, dJstribuci6n equitativa del oorvicio militar, alención médica, 

salario apropiado para cubrir sus necesidades, regular el trabajo de la mujeres, 

diaminuGÍón de la jornada de trabajo. Pero el apego de ias organizaciones obreras 

a ta política electoral pronto echaria abajo lodo su programa. 

:,' 

Poste.riormente los trabajadores ferrocarrileros, i extiler08, mineros y de la 

artes gráficas, son los primeros en formar asociaciones, de las distintas ramas que 

componían cada ¡nd~lS tria, a pesar de la represión, la carencia de garantías y 

Wbertades del regimen porfifista . Los industriales son protegidos del régimen , son 

M.ol.~A. IlA., hi ls Op. Cit. p. 16 
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'" sus elegidOS. DI¡¡z lleva a cabo una gran industrialización y un ambicioso 
~' ,,, 

,'S:\ desarrollo en el ferrocarril, necesario para conectar al pals y asl poder distribuir los 
"(',':' 

textiles Y melales extraídos por los minel'os. 

LOS hermanos Flores Magón , C(ln la doctrina anarquista y liberal que se 

;.<:::' ~anifestó en su publicación "Regeneradón",3? influenci<3ron al movimiento obrero .. , 
y fueron los precursores del movimiento revolucíonario. En 1905 se constituye la 

," junta organi.:adora del Partido liberal Mexicano, que tiene enorme importancia en 

los movlmíentos de huelga de Cananea, SOOOfa, realizada por mineros en contra 

de la desigualdad con la que eran tratac.kls los trabajadores nacionales y 

oxtranJeros, los miserables tres pesos que recibían por una jornada de doce horas, 

además se !es trat6 de imponer un nuevo contrato para poder extraer mas mineral 

exigiendo más trabajo a los mineros, la huelga sería reprimida por los rangers 

norteamericanos que, con perrniso del gobernador entraban a territorio nacional; 

los lideres fueron encarcelados en San Juan de Ultia, muchos de ellos miembros 

del Partido Liberal Mexicano. Y Rio Blanco, Veracruz. realizada por texlllaros, que 

laboraban catorce horas diarias , ¡enfan a su cargo dos talares y oblenían un 

salario de siele pesos semanales, además de que se le descontaban de este el 

cOsto de alguna pieza del telar si sufrfa daño, el 7 de enero de 1907 estalla la 

hue!ga, que sería brutalmente reprimida. 

Duranle la revolución armada que inici6 en 1910, los trabajadores no 

participaron de forma organizada, sólo lo hacen a titulo personal, los campesinos 

toman un papel relevante, pues Zapata en el sur-cenrro '1 Villa en el norte, los 

encabezan. 

Con Carranza adquieren un papel dentro de la lucha armada, La Casa del 

Obrero Mundial (en adelante COM) pacta su apoyo a Carranza y asl conformal1 

los llamados "Batallones Rojos' y. juniO con Obregón combaten a Francisco Vi lla, 

En 1916 esl311a ,la huelga general encabezada por el SME, que paraliza 

todos los servicios de la ciudad, Ca(r~nza los acusa de estar infiltrados por 

» Ibkhtm. p.l7,3{) 
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~~;"i~tereses extranjeros, pues habían parado la producción en la fábrica de armas; 

~ loS huelguistas fueron reprimidoS y encarcelados. pero la arremeMa de Carranza 

~ en contra de estos se debió a que estos no habían padado con él. Al respecto 

~~i.\" Nést()( de Buen,~a senala: ' El último en ser aprehendido fue Ernesto Velasco, 

~~<:>":' Secretario General del Sindicato Mexicano de Eiectridstas, nombre clave de la , "", ','. 
~f<,i'huelga, quien fue traicionado por Luis Ochoa y Agustín Lópaz, según menciona 

~) Araiza (pág, 25) Y a quien con amenazas y artimañas, se le arrancó el secreto 

;t relativo al control de la PI~nta de NecaxCI. Obligándolo a ordenar la reanudación .-e .. .sg 
~~-:.; .. ~ del servICIO. 
:j , ~" 

F\',:.', 
, : .. >1' " A partir del pacto de la COM, se tejerla una alianza enlre el estado y el , :' ,:,:: :" 

k~\,': :\ movimiento obrero que daria paso a lo que ahora conocemos como corporativísmo 
2/,:: 
1:" sindica!. pocas organizaciones sindicales estuvieron alejadas de aste control i' , , 
f gubernamenlal, entre ellas el SME poro, con el tiempo se podria decir que rúnguna 

de ellas se libró de esla aladura, mucho se debió al proceso de industrialización 

que siguiÓ después de la luct18 armada revolucionaria, pues la Industria creció con 

el apoyo estatal. 

Esa alianza lIajo consigo ciertos beneficios a los trabajadores, pero más a 

sus Ilderes que se enríqued an con la venia institucional, a la vez que el estado 

tenia control de este sector. 

En la actualidad esa alianza ha sido falal para los trabajadores, controlados 

y desinformados por sus lideres, no han podido enfrentar las reformas económicas 

que han depreciado el valor de su trabajo. \ft'l eliminando los pocos beneficios que 

hablan obtenido como la estabilidad en el trabajo, se limita el tiempo de duración 

do la huelga, se regulariza el outsourdng qUl! deja a los trabajadores contratados 

en esla modalidad sin vacaciones, aguinaldo, aportaciones al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin seguridad sodal, sIn prestación 

alguna . 

.. &UEN lozANO, Nés w.r ele . Op. N . p. H;¡ . 
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El movimiento obrero esta aletargado y no se puede pedIr mas en una 

i:~:;::,,:at::O,:mlzada y llena de miedos y prejuicios. Pocos, tienen claridad de las 
~I y los electos que tendrán las reformas a nuestra ley laboral. Los 

tienen una larea importanlfsima, recuperar los beneficlos que nan perdido 

,"eh" por mas. 

2.6 Indus tria e léctrica mex-icana. 

"La historia de la lndusbia eléctrica en México es también la del desarrollo 

/ '"onOm,iCo nacional, la de la regulación estatal de la economia, la del movimiento 

" ob,."o y la clase obrera en este pafs .... o 
·R ,· .. · .. -- -

ii; ( Durante el porfiriato se dio glan impulso a la industria, principalmente a los 
t~;;> ' M',v ferrocarr~es, nula inversIón del estado se dio en maleria de generadOn de energía 

11, -eléctrica, pues la prioridad era otorgar vlas de acceso y salida a la mercanclas '1 
'~ '." 
~(i productos que generaban le minería y otras industrias, La energía eléctrica iba a la 
,*, ,'. 

";" 'C' par de la industrialización, pues se ocupaba como fuerza motriz para la industria 

minera y tex!ilerél. 

En 1879, ·se introdujo por primera vez la electricidad. Esto ocurrió en la 

fábrica de hilados y te~dcs 8La Americana- en ia ciudad de León, Guanajuato."('1 

Alrededor de 1880, es cuando da inicio la industria eléctrica, y durante la 

década posterior el auge de la misma, con la intensificaCIón de las inversiones 

extranjeras en la rama, a Inicios del siglo pasado una recesión econ6mica Iteva a 

una crisis. 

"'bE LA GARZ." lOLEOO, !;nriQutr! ol.,llilIOrLt de la Ir><Iont'III elk"Uia .... M~ 1, UAM, MC:<ico, 1994. O. 
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En 1881 , es cu~ndo se emplezn a susliJuir el alumbrado a gas por 

_ alumbrado eléctrico, en l~ ciudad de México S8 hizo palente ese cambio, pues ya 

se contaban con mas de dos mn bombillas alroricas. En esa misma década se 

introdujo en varias capitales del pai:s el alumbrado elecllico. 

Después del alumbrado siguió el Iranvía eléctrico, primero en la ciudad de 

México y después los hubo en Torreón y Ciudad Juárez. 

Durante este proceso la urbanización fue notoria, demandando más 

servicios, como el de energia eléctrica , aumentando la capacidad Instalada, las 

décadas de los veinte y treinta estuvo caracterizada por el dominio de las empres 

privadas, de capital inglés y norteamerícano. Las plantas generadoras 

hidroeléctricas dominaban. Después se empezaron él inslalar más plantas 

termoeléctricas de mediano lamafio. Fue una industria en constanla desarrollo, a 

pesar de los estancamientos económicos esta industria no paraba de crecer 

debido a la creciente demanda del servicio. 

Desde la promulgación de la constitución de 1917, se pretendió regularizar 

a esla industria , sin embargo as hasta 1926 cuando se promulga el Código 

Nacional Eléctrico, en el cual SEl federatiza la reglamentación, regulación y 

vigilancia de la generación de energia eléctrica, regulación encargada 

anteriormente a los estados. 

Las empresa5 encar¡¡SdS5 de suministrar la electricidad eran mUy pequeñas 

y obedeclan a la demanda local. pero pronto se creó un monopolio con la 

Mexlc8/1Liglh and Power CompfJfly y la American end ForeignPower. El Estado 

que nació con la revolución pronto se vio en la necesidad de regular la adividad 

de estas empresas y posteriormente creó la eFE, para contrarrestar el monopolio 

de estas empresas, otro paso importante para la regulación del sec10r 

la Mexicanl.igtJl and Power Company. absorbió a pgqueñas compat'lías y 

8dqui¡K> CQncesiones para el aprovechamiento de aguas, plantas e instaladones 

eléctricas y se convirtió en et principal distribuidor da electricidad generada por la 

eFE, 

" 
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Se crearon en diversas partes de! pais organizaciones de defensa de k>s 

usuarios de energía eléctrica, pues los precios por el serviCio eran excesivos. A lo 

cual, el presidente Plutarco Ellas Calles, 8prueba el primer plan sexenal en el cual 

estable<;e que el precio de la energía debía bajar, se ramificó la Infraestructura 

eléctrica para permitir el desarrollo de núcleos regionales de productores y nuevos 

centros industriales y la prescripción de las concesiones otorgadas anteriormente 

para lograr el control y dirección del estado en las actividades de los 

concesionarios pam formar un sistema nacional -de generación transmisión y 

dlstribvción el6drica_ Asi también, se estableció un impuesto a la generación 

eléctrica a las empresas privadas.42 

Pese a la reguladón en la materia, no se estableció un programa de 

electrificación y ai gran despliegue económico y a la constante escasez de 

elMtriddad en la zona cenl.to del pals, la mas urbanizada e industrializada. 

Durante el perkJdo del presidente Cárdenas, se crearon las condiciones a 

través de las clIales se sujetarían las concesiones para la generación, transmisión, 

transformación y distribución eléctrica, y las mísmas sólo se otorgarlao a 

mexicanos o empresas !llexk:ar'las y no podrían exceder el tiempo de 50 aflos. 

En este periodo los empresarios eléctricos, se preocuparon por una posible 

expropiación por parte de Cardenas, pero les preocupaba más aún que el 

goblemo interviniera para fljar tarifas que disminuyeran sus grandes ganancias. 

Asl en 1938 se promulgó la Ley de la Industria Elé-ctrica, que tonla como Objeto 

regular la actividad, así como t:!sllmularla para que fuese un molor de desarrollo 

del pars, ademas, de imponerles dlstlntas regulaCiones a los concesIonarios. 

OetOOo a estas medidas, la inversión privada en la industria decayó, Ij ante 

la falta de inversión y el deficier"l\e servicio que prestaban las empresas privadas, 

pues la capacidad inslalada fue sobreocupada para satisfacer las necesidades de 

energía , V debido al crecimiento económico , el estado se vio en la necesidad de 

adquirir esas empresas. DUlante este tiempo la industria sufri6 diversos cambios, 

'! Iblde..,. p. 56 yS7. 
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. el tecnológico fue el más importanle, ademas de qU6 56 ooostruyeron buena 

cantidad de plantas de generación Il ídroeléctrlca y termoeléctrica. 

'A pesar de 10$ esfuerzos del Estado por apoyar a la industria eléctrica 

dura!lte los 20 anos anteriOfes ... , hacia finales de la década de los cincuenta las 
Ü 

empresas privadas no respondían iJ las exPectativas en este sentido:·3 

Fue así que la American snd ForejgnPower. fue 8dquirida por el gobierno 

en abril de 1960 y el 27 septiembre del mismo año la Compal'lia Mexicana de luz 

'\ '\' 'f Fuerza Motriz., considerándose esta última fecha, 18 da la nacionalización de 
'\: " 

dicha industria. 

ECheverria anunció la absorción de la CLFC por parte de la eFE, pero por 

distintas razones esta no se llevÓ a cabo, decrelándose la liquidación do la primera 

en 1974, pues el proceso de interconexión y unificación de frecuencias era muy 

avanzado. 

En 1994. por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se 

creó el organismo descentralizado. Luz y Fuerza del C~mtro , 

El once de octubre de 2009, también por decreto presidencial se exttngui6 

el organismo LFC. quedando el servicio de la zonOl centro del pais a cargo de la 

eFE. 

2.7 Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

Los obreros eJeclricistas nacieron con la industria eléctrica. todas ellas 

privadas, empezaron a funcionar a finales de la década de los setenta del siglo 

XIX: a inicios del siglo XX la M~xicanLigth ond Power Company, adquirió la 

.. IbkJ(!rn. p. 18S. 
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i!ill{ < 
i-::: aYOriS de ellas, convirtiéndose en la mayor empresa elécirica de Latinoamérica, 

~;~LOS trenvlas elédricos, también eran su propiedad."" 

~-: __ , Muchas formas de organización se dieron en esta industria pues los abusos 

~t?" ~ran constantes. asl se constituyó la Alianza de Tranviarios del D.F. , que des'pué!) 

~ 'darla paso al Sindicato de Obreros y Empleados de la Compa i'lla de Tranvías. 

Los electricJsias de distintas empresas privadas, crearon el Sindicato de 
tfi::'-:· ,i" 
'ii:'::" 
¡,; Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico. la asamblea fue el 14 de diciembre de 

1-914 y, el 21 de diciembre de 1914 cambió su nombre por el de Sindicato ", 
~:":: 'Mexicano de Electricistas. , ... ,. 
< 

Debido a 10 estratégico de la industria, el crecimiento del sindlcalo fue 
'í' 
. rápido y con capacidad de imponer condiciones en las negociaciones de las 

condiciones de trabajo, marcando rumbo a otros obreros. El SME derribó antiguos 

paradigmas, las empresas decidían de manera unilaleralla fonna de trabajo, pero 

" con el SME cambiaron , las empresas elécllicas tuvieron que concertar las 
" ~ ':, : '. 

medida!) a tomar con el Sindicato, pronto se constituyeron en el eje de las acciOnes 

obreras. 
;:,',' 

Contrario a las demas organr.:aciones obreras el $ME no buscó una 

interlocución directa con el estado, durante el periodo revolucionario la COM y los 

Iranvlarios se aliaron con Carranza; 10$ electricistas, telefonistas y telegrafistas del 

SME se enfocaron en obtener mejoras condiciones salatiales, laborales y el 

reconocimiento como sindicato. Sin embargo, este proceso fue dificil , la 

Mexicanno reconocía al sindicato corno interlocutor, sus peticiones sallan de lo 

convenoonai, además del mejoramiento salarial, ~ía alenci6n médica, 

'indemnización por despido injustificado, salida de los grupos de seguridad de los 

centros de trabajo. intervención del sindicato en caso de promoción o nuevo 

ingreso de trabajadores, etc. 

"'bIdI!m. O. 21, 



En enero de 1915, se emplazó a huelga a las empresas telegráficas, 

te lefÓfliCas y a la MexlcanUgth and Pow~r. el 19 de enero estalló la huelga en 

!: "".",,10' ,. la empresa accedió a las demandas de los trabajadores: sin embargo, 

contrata a nuevos trabajadores para despedir a los revoltosos. 

El despotismo de la Mexican continuaba. contrataba aprendices para 

a lOs trabajadores, en 1915 se hilo una huelga que paró lodos tos 

:i , ,,,,¡o~,que dependían de ta electricidad, por in1ervenclón del presidente Roque 

se restituyó en su empleo a quienes hablan sido despedidos, se 

salados caídos y las vacantes serian ocupadas da acuerdo a la 

Los electriGÍstas lograron satisfacer muchas de sus demandas. su 

( ;'oom'd,n',,"'ocomo sindicato segura pendiente. 

En 1916 por mala situación financiera. el acaparamiento y el hostigamiento 

caRandste en contra de los trabajadores, estaUa la huelga general. l a 

manifeslacion del primero de mayo fue dirigida por e l SME. sus dirigentes fueron 

." ca'''''.''o". Dos días duró la huelgo, los militares detuvieron a cuanto 

".,tri,,¡,I, encontraban. Ernesto Velasco secretario general del SME fue llevado 

:' ante Carranza V por orden de aste encerrado y condenado a muerte. Así terminó 

la huelga general, con lolS 1ida r~s €ncar~lados. 45 

En agosto de 191 7 el SME planteó o la Mexican aumento de salarios y 

revisión de las condicionas de trabajo, punto de arranque de la contratación 

colectiva. 

A pesar de un convenio laboral . la ernpresa no desislla en su conducta y an 

1922 se votó la huelga, pero el gobielnO impidió a loda costa que se parara la 

. generación. los eledridslas lueron detenidos; a partir de los logros del SME, 

muchos sindicatos elec1ricistas se fueron constituyendo en la rerUblica . 

Algunos sindicatos se afi liaron al SME, contando ya con 19 divisiones, En 

1925 se real izó un congreso nacional y en 1926 se reafi rmó la autonomia de las 

,. 



;,;i<,n',' y se reconoció que el $ME mas que un sindicato era un confederación, 

vida a la Confederación Nacional de Electricistas y Similares y el nombre de 

quedó sólo pare el sindicato de la Mexican, en la zona centro. 

En la década de los treinta surgieron liderazgos como el de Francisco Breña 

A'"'''' '' Manuel Paulin y David Roldán, en el pais había una efervescencia politica 

,",j<, caltlstas y cardenistas. A pesar de ello, al SME se mantuvo alejado del 

campo poIitico electoral y se separó de la Confederación Nacional de la que había 

El SME se involucró cada vez mas en Jos procesos de trabajo debido a la 

especía~zaciÓfl de la materia. pues los electricistas deblan tener un mayor 

""""im''''o de la maquinaria con la que laboraban, no comparable con el 

,,,,,,,.,,'m;, n'.o de un obrero de linea de producción , por consiguiente lograron 

obl ener salarios por encima de lOS demas obreros. ~ 

~?' Cárdenas se declaró a fevor del movimiento obrero y, pronto se constituyó 

~r'·:·:: el Comité Nacional de Defensa Proletaria , Francisco Brena AJviraz, seria su 

representanle, patentizando la illfluenda del SME. Breña Alvirez. declaró su 

respaldO a la: candidatura de Cárdenas. En 1936 se real¡Zó la reunión para 

conformar la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Breila Alvi¡ez fue 

redactor de la declaración de principios.4 7 

En ese mismo at\o, se venció el contrato colectivo entre el SME y la 

Compañia Mexicana de luz y Fuerza Motriz, la disputa giró en torno a quiénes 

ocupaban los puestos de l.-abajo y la intervención del sindicato; por la propuesta 

de la empresa de cambio de estas peticiones por dinero, el sindicato emplaza a 

huelga. La huelga fue declarada legal 'i muchas organizaciones se volcaron en 

apoyo al SME, delíneando así la polltica laboral del presidente Cárdenas. la 

empresa hizo una propuesta que el SME rechazó. pues trataba de someler a 

';:;. arbitraje los puntos en que no hubiera acuerdo. la CT M presionó para que los 

:----- -----
"GIL 00'10, Rilmón. Op. Cit . p. 67. 
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aceptaran la propuesta, el SME no claudicó, consiguiendo la 

,~tisf,cdón de sus demandas. 

En 1937 Breña Alvirez, denunció las suelas maniobras de Fídel Velazql..lez y 

[<,ml",dc T o!edano que, violando los estatutos de la CTM asegurarlan mayofia 

sus opositores, lo que derivó en la separación del SME de la confederación. 

H:;:~::;::~:::,Y calumnias vivió el SME por parte de la CTM, ya totalmente 
e í I 48 

La vida interna del sindicato es poco centralizada, su órgano de decisión es 

asamblea, compuesta por todos los trabajadores y su dirección el comité 

, """,,1,1. elegido por el voto universal y directo. 

Al interior del SME una tendencia clamaba por la incorporación del sindicato 

al partido del gobierno y otra tendencia encabezada por Breña Alvirez, pugnaba 

por mantenerse independiente. lucha que terminó con la renuncia del comité 

central, a lo que Breña Alvirez manifestó que de sindicato de vanguardia el SME 

se convertía en retaguardia. Así se convirtió en un sindicato corporativizado, 

participante de las políticas estatales. El comité central de Rivera Rojas prornueve 

y logra la expulsión de Breña Alvirez proponiendo la alineación del SME a las 

pOliticas gubernamentales, Rivera Rojas pronto apareceria en la lista de diputados 

federales y locales del Partido de la Revolucíón Mexicana. 

Después se nacionalizaría la industria, con la participación del sindicato ya 

como aliado del gobierno en turno. 

Durante mucho tiempo el SME se vio empantanado, hasta que se propuso 

la unificación de sindicatos electricistas, una parie del Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (en adelante SUTERM) se 

entusiasmó de tener al SME a su lado. En principio la unificación marchaba hasta 

que se dio la muerte del lider del SUTERM y ascendió Rodriguez Aleaine que 

"D!: lA GARlA TOLEDO, Enrique. Op. Clt. p. 229. 



·""~. Que IH unificación se daria con la liquidación de la nacionalizada CLFC 'i en 

.. ')0; ',",""0".' se pelearía la litularidad del contrato. 

En 1984 se pretendió flexibilizar el contrato colectivo de trabajo cuya 

,,,,,,. tenIa el SME, para hacerlo mas parecido. al del SUTERM , una férrea 

"",,<;60 sindical hizo que conservara su estructura hasta 1994. Enlle 1990 y 

_ 1992. nuevamente la productividad esl<lbo en la mesa de debates y. a iniciativa 

I SME so crearon dos comisiones mixtas, sus trabajos fueron vanos, 61 gobierno 

aferró e que el sindicato firmara un convenio de productividad, el comite central 

lo aceptó pronto pagarla el precio al perder la eleCCiÓfl. El comité enllante 

negoció uno menos lesivo para los (rebajadores. En 1994 a través de un convenio 

productividad, derivó el nuevo organismo Luz y FlJer2a del Cenlro. 4S 

Durante esta década y hasta 2008, el sindicato tenia cada vez más 

oposición por parte del gObierno en las negociaciones del contrato colectivo y las 

-. reVÍsiOnes salariales, dejaba menos margen para negociar, no pennilian que se le 

. o\."go"" mes derechos o mas salario, il peser de ello el SME consiguió, en varias 

revisiones salariales y contractuales, arrebatar mas beneficios ~ar& sus 

trabajadores y para los jubilados que son parte importante de esta orgsoi:zación 

sindical. 

Una división en el sindicato, por un conflicto electoral, ademas de los 

múltiples problemas qua tenia la empresa estatal, dierou pauta para que, por 

decreto pFesidencial lFC se extinguiera, se responsabilizó a los trabajadores de la 

situación financiera de la empresa, cuando !os trabajadores no eran ni directores 

ni administradores del organismo, por lo tonlo la responsabilidad administrativa 

recae en los entas directivos y las entidades directamente vinculadas a ella que 

mantenian una constante \ligilancia en dicho organismo. 

Hasta hoy el SME. trata de recupemr lo que fue en sus inicios, un sindicato 

de lucha. 

"'DE U GARZA TOlEOO, Enrique t I al. m~wrla ole;;' i''ldlmrl¡t eléct rb en f.téxko ¡I, \.IAM. MhiW. 199<1. p. 
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2.8 Huelga del $ME de 1916. 

la década que duró la revolución, fue de severas carencias para la mayor 

parte de la población, pero en partlcular lo fue para los obreros; ademas, tenían 

soportal' la persecución de Carranza, ant!triorrnente la COM habla pactado su 

apoyo al constítucíonalismo carrancista, pero a este le preocupaba el SME, que 

m,,,leni' su posición independiente y no pactaba con el gobierno; durante esta 

el"p' se detuvo a varios integrantes del SME, además de ser perseguidos tenian 

problemas oon las empresas. 

El SMEfue fundador de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F. que 

congregó a sindicalos que acudían al SME por asesoría y apoyo económico. 

La circulación de papel moneda, que expedian las fuerzaS en conflícto, 

aunado al problema er-..onómlco, hicieron que Carranza tomara como medida una 

nueva emisión de billetes y e!im;nar las anteriores. 

La Federación de Sindicatos Obreros del D.F. emplazó a todos los patrones 

a pagar sus salarios en oro, ante la medida tomada por Carranza y ente la 

ne{Jativa de los patrones estalló la huelga, se suspendieron los servicios de 

electricidad, tranvías, teléfonos y telégrafos. La ciudad paró casi en su totalidad, 

pues muchas fábricas, comercios y servicios dependí an para su funcionamiento 

de electricidad.5O 

El gobierno fue mediador del asunto, el comisionado de Carranza, otorgó 

razón a Jos industriales y por su voto se aceptaron las propuestas de los 

empresarios, los trabajadores marcharon con las promesas de que sus salarios 

serian pagados y vigilados los acaparadores. Pero por el incumplimiento, la 

Federación marchó al Hemiciclo a Juárez, Se lograron varios acuerdos, sin 

embargo seguían sin cumplirse o se cumplían a medias. 

------------
"'GILOliVO, Ramón, Qp. Cit. p. 35. 

54 



El 31 de julio de 1916 estalló de nueva cuenta la huelga, paró la generación 

Necaxa, Nonoalco, San lázaro e Indíanilla, los servicios en la dudad pararon en 

Carranza rápidamente clausuró los locales sindicales, encarceló a los 

• ••• ·.·,Ira,"jado"" e impidió cualquier reunión de más de cuatro de estos, acusó a los 

de estar infillrados por intereses extranjeros y señaló que sus 

peticiones eran contrarias al espíritu de ia revolucJón. 

Se penaría con la mllerle a quien suspendiera el trabajo o incitara a otros a 

que lo hicieran. 

Carranza arremetió en contra de todos Jos trabajadores, pero en especial 

contra los electricistas. 

la fluelga duró dos días, los militares tomaron las instalaciones de Necaxa, 

Nonoalco e Indianilla, pero aun así no se levantaba la huelga. Carranza 

aprehendió a los lideres de los comités de huelga, entre ellos Ernesto Velaseo, 

secretario general del SME, que fue llevado ante Carranza, haciendo que se 

echaran a andar las turbinas generadoras de Necaxa. 

As! lo relata Néstor de Buen. 'El liltimo en ser aprehendido fue Emesto 

Ve!asco, Secretario General del Sindícato Mexicano de Electricistas, hombre clave 

de la huelga, quien fue traicionado por luis Ochoa 'J Agustln L6pez, según 

menciona Araiza (pág. 25) Y a quien con amenazas y artimafias, se le arrancó el 

secreto relativo al control de la Planta de Necaxa, obligándolo a ordenar la 

reanudación del servicio:51 

El mensaje de Carranza era claro, los trabajadores que no se alínearan a su 

política libera!, estorbaban y hacia patente que contaba con todos los medios para 

encauzarlos, ya fuera por la concertación o por la fuerza. A pesar de esto el SME, 

no cedió a las presiones. la independencia del sindícato y la lucha por buscar más 

beneficJos a sus agremiados era el camino a seguir. 

Sin embargo, ei sindk,alo fue perdiendo tan valiosa enseñanza. 

11 Df BUEN lOZANO, or>. Cit. p. 339. 
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~;. De estas luchas nació el articulo 123 constitucional y prlndpalrneme de la 
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:f;:¡: lucha encabezada por el SME y no de la concertación de Carr(lnza con la COMo 
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2.9 Reforma laboral de 2012. 

Las constantes crisis p.{'..onÓffiicas y los ajustes que se realizan para 

enfrentar la siluadón han justificado un importante retroceso en la protección de 

los derechos do los trabajadores. Sin embargo e,stas medidas no son accidentales. 

sillo que constituyen un entramado para acrecentar las ganancias de las 

empresas en detr1mento ne lOS trabajadores. La Ideología neo~beral ha hecho 

posible la desregulación dI:! I3s relaciones laborales. pues se eliminan las 

restricciones legeles para la obtenci6n de más ganancia por parte de las 

empresas . destruyendo las conquistas que hablan obtenido los trabajadores a 

traves de largos años de luCha. 

:;., las primeras propuestas de modificaci6n provinieron de las organizaclones 

:.' 

empresariales como la Confederación de Cameras Nacionales de Comercio y la 

Confederación Patronal de la República Mexicana. El punto central era la 

f1exibl1idad del trabajO, justi fiCada por el nuevo contexto de g!obatización del 

mercado y la producción. la modernizadón de los procesos productivos. la 

necesidad de proporcionar mayor confi<mza a 10$ inversionistas y elevar la 

produr..1ividad y la calidad, 

Las ideas ncoliberales no son nuevas. estas nos hacen ir al siglo XIX. 

cuando las relaciones de trabajo estaban sujetas al arbitrio de las partes y no 

,,; hablan normas protectoras dellrabajo _ 

Esta tendencia liberal se readaptó a principios de los ochenta, perrTitiendo 

la reestructuraci6n global de reparlo del excedente económico en detrimento de 

los trabajadores. Esta pOlllica económica establece un nuevo paradigma de 
,;. , 
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d''''"'OOOo de la riquflZ8. el reparto a favor del capital y en contra del trabafo, 

'''' 9U" "do as! los niveles de rentabiljdad. ~~ 

Es así que la política económica eslá orientada a la reducción de los 

\,"" '"0"" lo que disminuye el costo de la Inano de obra a los empresarios y a la vez 

menos o nulos grsllamenes fiscales, acumulando más capital, también 

progresivamente las relaciones laborales. haciendo má$ eflCienle el 

( ,",rc'do de trabajo, desmantela la seguridad social, porque al estar dirigidos a la 

obt,006n de más ganancia, la seguridad social es un obstáculo. pues de los 

- :- servicios privados si obtendrían beneficios. 

Se ha señalado reiteradamente que estas medidas fueron impuestas 9 la 

--.--: mayoría de los paises inmersos en crisis. para salir de ese eslado, el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), actuarian mediante 

",- préstamos onentados a la estabilización de las economías arl crisis. El BM aslstiria 

--- financiera y estrategicameme a los paises en desarrollo para combatir la pobreza 

y al FM! le corresponderiD velar porqll8 las medidas econÓmicas impuestas fueran 

- acatadi;ls. A los programas neoliberalcs del FMI se les llamÓ consenso de 

- Washington, pues al oonstiluirS8 astas dos organismos se le dio un peso 

importante al poder y desarrol lo economico de los miembros, siendo Estados 

Unidos quien llevarla las riendas, pues liene derecho de velo en las decisiones 

estratégicas. Si bien, puede parecer que estas medidas son impuestas desde los 

organismos financieros a los que se <l;udió, las mismas han sido muy favorables 

para grupos de poder que se han tavoreddo con las medidas de desregulaciÓfl 

económica. 

la idea primordial. de eslas medidas es la homogeneidad normativa para 

asl unificar las economías, de modo que el capital, bienes y servicios puedan fluir 

de acuerdo a los cri terios del mercado y no a lo que permita el estado. 

En el campo del trabajo implica la desregu!aci6n progresiva de las 

relarJones de trabajo, la Intervención estatal es cuestionada, as¡ como el carácter 

'IGUAp,.lÁN !lUU":ÁNDEZ, Mo'¡clórl. Op_ Cit . p. 23. 



protector dei Derecho del Trabajo, postula qua el mercado laboral debe ser regido 

~o~(;l)ITlO lodos las demás mercancías por la oferta y la demanda: esta ideologia 

' oeoliberal promueve ID remocíón da obstáculos que impIdan el funcionamiento 

¿,'eficiente de los mercados, el Derecho del Trabajo conlenia de cierto modo los 

intereses de 108 trabajedores y limitaba en cierta medida la explotación de la 

~ffuerza de trabajo. Es el fru lo de un compromiso entre las fuerzas sociales 

~~tag6nicas con un objetivo claro. como lo es la garantla del sistema capitalista .~ 

La flexibilidad del trabajo abarca, la cantidad de trabajadores de acuerdo a 

( las oondlciones de mercado del producto: establece contratos por tiempo 

, indeterminado con periOdo de prueba durante 30 dlas que puede extenderse a 

"":180, según lo establece el articulo 39-1\. sin responsabilidad para el palrón; en 

cuanto a indemnización por despido y los contratos de capacitaCión hasta por tres 

meses; jornadas discontInuas. la ampliación pactada de tareas. y de CElmbiar los 

dias de descanso, así como la flexibillzación de la jornada que, sin rebasar el tola! 

de horas semanales o mensuales, pueda ajustarse en función de las necesidades 

de la producci6n. Se establece como Cliteño principal para el ascenso el 

desempeño y la capacitación. En cuanlo él! salario no hay compromisos 6-xplicitos 

da compartir las ganancias de productividad. 

El elemento principal de la reforma laboral es la ruptura del principiO de la 

estabilidad en el empleo , que constituye, una de las caraderíslicas más 

importantes del articulo 123 constitucional. 

La fracción XXII del apartado A dei arUculo 123 establece la obligación, del 

patrón, de asumir la elección del trabajador despédido injustifICadamente para que 

se cumpla el contrato o se le Indemnice, de acuerdo a lo establecido en el artIculo 

49 de la Ley Federal del Trabajo si en ese dispositivo se eslablece que la ley 

."~i·. determinará los casos en que el patrón podra ser eximkio de la obligación de 

cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci6n, no se podré dar el 



¡i;j) 

~t';'supueslo cuando el contrato haya sido celebrado a prueba, para capacitación 

rt~ ': :: ' ¡nicia l o por tiempo fijo, dependiendo su conc!uslón de la voluntad del patrón. 

~~_:,: El articulo 123 constitucional liene como fin primordial la permanencia de 
:'j/ [ 
~+ : los trabajadores e n sus empleos. salvo por causa justificada. la nueva ley plantea 

t~ti: ~~:nuas;~en~: d=rl:;;=:~on:s :~:::~:~J~:t:: e d;1 p=::~o:~: ::::n:: 
'f ,>,~ 
~_F ~bremente de la fuerza de trabajo. 

';j..'" Lo cual choca con el principio tutelar que se le ha reconocido a la 
'"," "" 
I "C"" ," • ¡.¡r" t.' legislaCIón laboral. 
t~""" 
,~ , 
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Se arguye la creación de más empleo. ya que se dan más oportunidades de 

contratación, to que se ¡reducirá en despidos permanentes que, contrario a lo 

set'ialado Incrementarán el desempleo y aumento de la economía informal, que 

carece de seguridad social y contribuye de man6r<l evidente a la disminución 

dramatice del niVel de empleo en I'luestro país. 

Todas estas medidas funcionales a 105 Intereses de los capitalistas y, que 

significa una ruptura de las bases y principios que dieron origen al Oerecho del 

Trabajo. 
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Capitulo 111 

AMPARO OTORGADO AL SME. 

3.1 Naturaleza jurídica del organismo Lu% y Fuerza del Centro. 

Luz y Fuerza del Centro era un Organismo Público Descentralizado de la 

Adm'nistrad6n Pública Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que 

se creó por decreto presidencial el ocho de rebrero de 1994.:!oI 

Mediante la flQura de la descentralización, la Administración Pública 

transfiere un conjunto de atribuciones, funciones. facultades, actividades y 

recursos a un organismo que está su bordinado a esa administración, con el fin de 

agilizar una parte dol quehacer administratillo, pero no mantiene una relación 

jerárquica, respecto de aquella. Cuenta con r6CIJfSOS propios y poder de decisión, 

aUlonomia juridica, financiera y lécnk:a. pues posee órganos de decisión 

administrativa y reglamentación propia, pero el ejecutivo liena un papel relevante, 

pIJes conserva facul~des de intervención . la descentralización por serv icios se 

establece por ley o por decreto, la primera corresponde al Poder Legislativo, 

facultad expresamente establecida en la constitución y, la segunda que 

corresponde al titular del Poder Ejecutivo, que constituye para varios tratOOistas 

como una invasión de facultades por parte del Ejecutivo. 

Se ha criticado severamente la creación de estos organismos por parte del 

Ejecutivo Federal, pues le correspondería al legislativo esa facultad, al asignar 

presupuesto público: además, para saber la conveniencia o no de crear1os, se 

tendría que debatir en una instancia como \o es el poder legislativo. Esta farullad 

incumbe al quehacer legislativo propiamente, apropiandose el titular de! Poder 

""Oecreto de creación del Or8llni¡mo O\l¡¡l'mtr;;rli¡~d(¡ l ' l¡ y FUNU dP.l Centro, Olario Ofk¡~1 <:le la 
Fe<le r, ci6n. :1 de febrNo de 1994, http,; l\\Iww.d()'-g()b. lnK/tnd~ , php 1y<i .. r~1994S.IfIQoth ~02&day~a9, 



E"outi'o esa facultad propia de otro podec rompiendo con ello los principios de 

",por,,"''" de poderes de! estado. 

Esta figura ha sido recurrente en nuestra realidad jurídica, siendo el 

,¡,,,,,,'O el pOder que mas ha creado dichas entidades. Tambiél1 surge la cuestión 

determinar si el Ejecutivo tiene facultades legales para constituir el patrimonio 

del organismo, pues al crearlo destina fondos públicos y debe tenerse presente 

que la disposición de esos recursos solo puede aprobarse en el presupuesto de 

egresos o en la ley, 

Empero, la autonomía de estos órganos no impide que seall sujetos a la 

y vigilancia de la administraclón centralizada o del Ejecutivo FederaL 

indispensable para verificar que los planes y programas de gobierno sean 

aplicados correctamente y no estén sujetos al arbitrio de sus directores. 

Se dice que tienen personalidad jurldica propia, porque pueden adquirir 

derechos y contraer obligaciones, son jurídicamente imputables. 

Tienen patrimonio propio, pues es necesario para la prestación del servicio; 

adem¡h este debe ser independiente de los del estado y, así disponer de los 

recursos necesarios para responder rápida y eficazmente, de acuerdo a las 

necesidades de! servicio. 

y de acuerdo a su estructura, deberá poseer una reglamentación propia, 

que precJse sus fines y propÓSitos, así como su funcionamiento. 

Emplea formas de organización y administración propias de las empresas 

privadas, lo que permite agilidad y flexibilidad, en tratándose de tareas técnicas o 

prestación de servicios, como el caso de l.FC. 

Tenía por objeto prestar el servicio de energia eléctrica en la zona centro 

del pais (generar, conducir. transformar. distribuir y vender), en la que 

anteriormente lo presldban las compañías de Luz y Fuerza del Centro, S.A., de 

Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Mexicana Meridional de Fuer¿a, S.A. y de Luz y 
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~~:'{'; Fue rza Eléctrica de TOluca, SA; así como difundir los avances alcanzados para 
" .<" "'.' 

;;;¡-:.:.si' vinculark>s al desarrollo económico, social, científico y 1Bcnológlco del peis. 
~'-: 
:1"" $' ~ ::":': 8\.1 funcionamiento , estaba sujeto a su estatuto orgánico, publicado en el 

tt~·~ Diario Ollcial de la Federación el 21de marzo del año 2000 y por la l ey Federa l de 
~~/" 
';i!< : las Entidades Paraes\atales, publícada en el mismo órgano de difusión el 14 de 
ir>',:-
~f" mayo de 1986. 
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Estaba edminislr!:lda por un Director, designado por el Presidente de la 

República y una Junta de Gobiemo que fijaba las politicas adminislrativas y de 

organización para alcanzar una gestión eficiento, productiva, rentable y 

aulosuficienle, de acwrUo a las necesidades de lOs usuarios. Integrada el 

Secretario de Energía, quien la presidia , representantes de las Secretarias de 

Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Sodal; Economía; Medio Ambiente 'i 

Hecursos Naturales, ComiSión Nacional del Agua; y , por e! Director de la eFE, 

Organismo Público Descentralizado 'f tres representantes del SME.55 

La tutela que ejerce el Gobierno Federal, se advierte del "articulo 90.- La 

Secretar1a de Hacienda y Crédito Público tendra miembros en los órganos de 

Gobierno y en su caso en los comites técnícos de las entidades paraestatales. 

También participarán otras dependencias y entidades, en la medida en que lenga 

relación con el Objeto de la entidad paraestatal de que se trate; todas ellas de 

conformidad a su esfera de compa:encia y disposiciones relativas en la materia: 56 

la junta de gobierno se reuniría para determinar las medidas pertinentes, 

las cuales sedan votadas '1 por mayoria de votos asumidas, el presidente la junta, 

en caso de empate. tendría voto de cal idad. 

Entre olras facultades la junta de gobierno, podía establecer. en 

congruencia con los programas del sector, las politicas generales '1 prioridades, 

re lativas a producciÓl1 , pl'Oductividad, comercializa ción, finanzas, investigación, 

;;--------
.! htotuto Org;lnko de cu t ~ be" " dq l (emn"l, Di~IKl Of\¡;la l de i~ ~~de'~cI6tI, 21 de nlarzo de 2000, 
hltP~ Iww'H.rJQf.gob .m./irule~. pllp?ye~r.7.oco&m(llllh~03&d~y"21. 

'\ey fedv'~1 de (¡¡i tntJdad~$ P.r~l!$tlIu lt~ h¡(p://w_.diputado$.goo.rm!leyeslllbliD/pdIjUO.pdf. 



desarrollo tecnológico y administración general; aprobar los programas y 

presupuestos; fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que hubiere 

producido o prestara el organismo; concertación de prestamos para el 

financiamiento del organismo citado; etc. 

Además estaba sujeta a la vigilancia de gobierno federal segun versa el 

"articulo 11,,· Las entidades paraestatalos gozarán de autonomía de gestión ·para 

e! cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus 

programas. Al efecto, contarán con ur1a administración ágil '1 eficiente y se 

sujetaran a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no 

se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la Administración pub¡¡ca.,,~7 

Las relaciones laborales de este orga.nismo estaban suíetas al articulo 123 

constitucional, apartado "A" y la Ley Federal del Trabajo. 

Entonces son autónomas en cuanto a la toma da decisiones en lo 

inmediato, en lo que atañe a la prestación de! servicio, pero en las decisiones 

trascendentales estan sujetas a la supervisión y vigiíancia del Gobierno Federal. 

3.2 El decreto de extinción de Luz y Fuerza de! Centro. 

El dia 10 de octubre de 2009, aproximadamente a las once horas de la 

noche, cerca de quinientos militares de la llamada PoJicla Federal Preventiva, 

tomaron las instalaciones y centros de trabajo de Luz y Fuerza del Cenlro, por 

mandato del entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

Al dla siguiente, a pocas horas de la toma de instalaciones, en el Dialio 

Oficia! de la FederaciÓn se publicó e! decreto que extinguió el organismo 

" . !b,dem. 
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deSGef1tra1izado Luz y Fuerza der Centro y dejó sin trabajo a miles de 

; trabaJadores.se 

A pesar de las razones esgrimidas en el áecreto, continuas transferencias 

: de presupuesto que hacían inviable su cosleabllidad, su costo era mayor al 

ingreso que percibla, que e! contrato COlectivo de trabajo y el programa de 

jubilaciones eral"1 una carga enorme para la empresa, que el servicio que prestaba 

era excesivamente deficiente que no podía compararse oon cualquier otra 

empresa naciol"1al o extranjera; que el porcentaje de pérdidas estaba por encima 

que el registrado por CFE; los costos de las obras que realizaba lFC era 176% 

mayor a las obras realizadas por la olra empresa estatal; que su Ineficiencia era lal 

que no se atendían solicitudes nuevas de prestaci6n del servicio; etc. 

Se linch6 mediátjcamente a sus trabaj¡¡¡dores, pues sus salari08 y 

prestaciones eran exorbitantes, mayo res a las de cualquier obrero, hicieron que 

gran parte de la poblaci6n reprobara sus demandas y las acciones que lomaba 

para satisfacerlas. Lo cierto que este decreto iba dirigido en contra de los 

!rabajodores, 9glutinados en el SME. que no dejarOn que su contrato colectivo de 

trabajo quedará cercenado y flexibilizado, como lo habla hecho el SUTERM, 

tr¡¡¡dicionalmenje aliado de! gobierno, corporativizado y maniatado para defender 

las conquistas de sus lrebajadores, además de que la eFE c:oncesiona los 

trabajos de construcción e instalación de infraestructura eléctrica a empresas 

privadas (con trabajadores con menores salarios y prestaciones, si es que en 

algunos casos los tienen), lo que no permilla el SME en LFC. 

En el decrelo de extinción se presentó a LFC corno un OfQanisffiO inviable 

financieramente, pues el presupuesto que se le asignaba era mayor al que 

generaba por la venIa de energía eléctnca, lo L"Ua1 es Ulla falaCia; además de no 

pennitír que LFC generara la electrlcldad que vendia, lení .. que comprarla 8 eFE a 

un precio mayor f.ll Pl"ecio que la vendia, pues el precio que se deba al pliblico y 

.,,----_ .. _ -
'''Duc,eto d~ l!~tlrl(l(¡o del Or6~ niHr\() D~$ oen \ril !il~(!(I l~ , y ~~,ma d~1 c.entro, Oiarlo Ofl<;",1 d~ l. 
~c~. 11 de octubre d! 2009, 
I!ttP:J/www..JJCIf-tob . ...w00l1_(H!lillle,p!lp?cod;~5 1 U011&fedlpll/l0/2fX)9. 



principalmente -a industriales, estaba subsidiado, por lo tanto el precio de la 

eiectricidad que le vendía CFE era mucho mayor al precio de venta de LFC al 

usuario, además el precio por kilowatl io esiablece la propia Administración 

pública_ 

Es pertinente señalar que una empresa pública no tiene un fin Illcrativo, 

sino que se constituye para otorgar un servicio que es necesario para la sociedad 

y, ademas está reservado para el estado, según lo marca la constitución. Pero su 

manejo debe ser eficiente, pues el servicio es otorgado a la población en general. 

Todas las herramientas y bienes del organismo extinto estarían afectas a la 

prestación del servicio de energía eléctrica, ahora a cargo de las eFE. 

Independiente de las razones del titular del Poder Ejecutivo, podemos 

referir lo que el maes1ro José Dávalos mendona sobre las relaciones de trabajo en 

estos organismos, "De todo to anterior se desprende que la suerte de miles de 

trabajadores que prestan sus servicios a tos Organismos Públicos 

Descentralizados queda en manos del titular del Poder Ejecutivo, ° bien del Poder 

Legislativo Federal; decisión que esta condicionada a los vaivenes políticos del 

_momento·.~l.l 

Otro argumento que uti:izó el entonces jefe del Ejecutivo Federal, fue que el 

pasivo laboral de la empresa era demasiado alto, pero sobre todo el rubro de 

jubílaciones.ao A este respecto podemos señalar que en el contrato colectivo de 

trabaja que tenía celebrado el SME con LFC se constituyó un fondo de 

jubilaciones desde el dla 1 de mayo de 1936, el dia l' de mayo de cada año LFC 

acreditará a la cuenta "Fondo de Reserva para Jubilaciones:61 la cantidad que 

llubiere en él, precisamente para cubrir ese rllbro, entonces si la empresa contaba 

con un fondo para tas jubilaciones, entonces no hay razón para culpar a los 

trabajadores y a los jubilados de la debacle administrativa de la empresa. TambiE"m 

"OAVALOS, J(I~~, Vi> nuevO ~r'lkuio 113 ¡in ap~rmdos, 3' cd_, Porrúa, Múi<:o, 1998, p . .129. 
"'OI!oreto d~ el<linciÓl\ dd O't8r>l"no P"'t""tr~~ ... dQ ¡,'" y Fuer,.. del C~ntr<>, O.,';Q Olicial de l. Fed",,,óón, 11 d~ 
<><:tunre de l(!O~, http,r jwww.dof.¡:ob_m:<!~ota".<¡et"lle.phl. ?«><1 ¡&0,51 14G11 &f"" m._ 11/1 0/200':!. 
"Contrato colectivo dI' tmb~io que 'egla las ralacioll!!!~ labnraie5 entre Comr>a ~ja MeKlcana de lUl y Fuerla 
1\!k>t,il, s, A, y el SINDICATO MEXICANO DE EUCTRIClSTr,S, I\ttp,l/www,s~.org.mxJcCl/pdf/CCT1938,pdf. 



debe mendonarse que el subsidio qi..le por el sefVicio de energía eléctrica 

olorgaba el gobierno federal a lOs usuarios pÚblicos y privadOS ascendía en 2009 a 

127,331 millones de pesoé2 

Además no se se~aJ6 nada en el decreto, respedo de las onerosas deudas 

que por el servicio tenían los estados de Hidalgo, Méxíco, Morelos y Puebla, asi 

como lOS Municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) de dichas 

entidades oon lFC por concepto de suministro de energia eléctrica, muchas de 

esas entidades y organismos estiln haciendo convenios con Comisión Federal de 

Electricidad a lin de liquidar sus adeudos históricos,&:! lo que Impactó 

negativamente el costo financiero para el organismo. Ademés de !os adeudos y 

condonadones que, a nivel dirección, hada lFC a empresas privadas. 

Tampoco se menciona nada respecto a la labor de mantenimiento de los 

trabajadores. pues la infraestructura con que contaba LFC era obsoleta y 

necesitaba la constante intervenciim de la lTlano de obra calificada y desde la 

década de 105 ochenla se dejÓ da invertir en la modernización del equipo e 

infraestructura y a pesar de ello se alendia a la mayor cantidad de usuarios en una 

zona de la república, la zona centro d¡¡J pa ís. 

Según lo que se pude apreciar e! decreto no colma los requ~ltos del 

articulo 16 de la Ley Federal áe Entidades Paraestatales , que dice: 'CUando algún 

organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u 

objeto o su funcionamiento no resul te ya convenIente desde el punto de vista de la 

eoonomia nacional o del interés público, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, atendiendo la Opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que 

corresponda. propondrá al Ejecutivo Federal la disolllción. ijquídación o extinción 

de aquél. Asimismo podra proponer su fusión. cuando su actividad combinada 

redunde en un incremento de eficiencia y productividad. Pues nunca se probó que 

I.IAn ~x<.> F.,\~d;njcCl dQ I Quinto Id(lrm~ <1(0 Gobierno. Mé~ioo 2009. 
htt~Jlwww.cf~.~!)b.n>.¡Sitr)Asse!1./ümrPre~lln l ~~r;r~w e~\c./NawFI>(mjAne"O%1Q@11:.d'i(C3~O'tioo%2() 

Q.~into%lOlnfurmo:~~(>b;l!roo.pd! . 
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habia dejado de cumplir con sus fines u objeto, pues el decreto sólo reproduce 

una serie de estratagemas que, como vimos pueden ponerse en duda. 

Además se estableció que a los trabajadores se les iba a indemnizar, lo que 

resulta cuestionable, porque la terminación de las relaciones de trabajo las califica 

la Junla Federal de Conciliación y Arbitraje, entonces por qué se obligó desde un 

inicio a la indemnización de trabajadores.o4 

El decreto de extinción, según el SME obedeció a que el presidente tenia 

por cobrarles una deuda, pues cuestionó su llegada a la presidencia, como 

muchos mexicanos. Otro de los argumentos para desacreditar el decreto de 

extinción fue el interés por concesionar la red de fibra óptica con que contaba LFC, 

para que empresas privadas de telecomunicaciones pudieran entrar a este gran 

negocio.Muchas pudieron haber sido las razones para que se decretara la 

extinción de esta empresa, pero, sin duda, no hay justificación para dejar en el 

desempleo y vulnerar los derechos de trabajadores. 

Debe sumarse también, el cuestionarniellto respecto a cuál de los poderes 

de la Unión le corresponde la creación y extinción de los Organismos Públicos 

Descentralizados, esta figura ha sido recurrente en nuestra realidad juridica, 

siendo el ejecutívo el poder que mas ha creado dichas entidades. También surge 

la cuestión de determinar si el Ejecutivo tiene facultades legales para constituir el 

patrimonio del organismo, pues al crearlo destina fondos públicos y debe tenerse 

presente que la disposiCión de esos recursos solo puede aprobarse en el 

presupuesto de egresos o en la ley. Podemos constatar la tesis de! maestro José 

Davalos cuando dice que la suerte de los trabajadores de estos organismos esta 

en las manos del titular de! Ejecutivo y sujetos al vaiven de los momentos pollticos. 

Sin duda, la extinción de este organismo ya había sido planeada con 

antelación, pues desde 1974 se pensaba en la fusión con la CFE, pero desde 

entonces el SME se opuso a lal medida. 

""I)~,,~!U d~ ""I¡fl{i<l~ del O<g~"'<"'" Dt\St"n,,~I¡,"dG l.", y fu."," dol (""1'''. I)"'ri" Ot;d~1 d@ la fed.,ad"", II d. 
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~::' 3.3 Cronología procesal ante ¡ajunta Federal de Conciliacicin y 
), , .. ...... , . . 
',~;::', ArbitraJe. 
t"!;:' " 

" ~:,:"'::" Un coometo inlerno en el Sindicato MeXicano de Electricistas, derivado de 
~, '" 
"/;: una dispuro electoral enlre dos fa<;cionesque peleaban por la secretaria general 

del sindicato, conmclo de int ereses normal en la vida inlema de un organismo de 

': esta naturaleza. Uno de los contendientes se ¡nconformó por la forma y resultados 

de los comicios eledmales. acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje , 

para que ésta rasolviera. 

Por escrito presentado el 14 de julio de 2009, ante la Junta Federal de 

Conciliación y Atbitraje (en adelante JFCA), Alejandro Mut'ioz Reséndiz y otros. 

~',: demandaron del $ME, el cumpllmiento de los estatutos de esa organización, la 

nulidad del proceSQ electoral de lrece cargos del comité central para el periodo 

2009-2011 , la nulidad de la asamblea general electoral porque a juicio de estos no 

se hablan cumplido los requisitos estatutarios y era procedente la reposidón del 

proceso electoral. 6S 

Admitida la demanda en la misma fecha, por la Secretaria Auxiliar de 

Conflictos Colec;:üvos de la JFCA, se le registró con el numero de expediente 

15212009, por 10 q ue m<lnd6 notificar del emplazamiento al SME y seflal6 fecha y 

hora para que tuviera verl ficativo la audienci.o de conci liación , demanda y 

ffiCcepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. 

Notificado del emplazamiento el SME el cineo de agosto de ese al\o. 

En fecM 20 de agoslo del mismo aMo por escrito presentado por los 

demandantes. aclararon y ampiíaron su demanda, en el cual sef'lalan que 

reclaman la nu~dad del proceso electoral para la elección de trece cargos del 

comité central del SME y que en el proceso e!ectoral impugnado se Incumplieron 

los estatutos que rigen la vida interna dal sindicato; que la Comisión Autónoma de 

''El<floOdi~\e IiIwul lS2/2009. d~! lndice Ó!' 1.) Setrcwí;l Aurillo\f de Confli(,tol COlectr.Ol d~ la Jijn\. 
f2d~r.l1 de Cond:iac>ón y Mbitra¡e . 
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Justícía del SME, ignoró el recurso de impugnación del proceso electoral 

promovido por los demand",ntes y por lo tanto se debía reponer el proceso 

electoral para la elección de esos trece cargos y que la junta tomara como medi-da 

cautelar requerir al titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Socia! que se abstuviera de otorgar toma de 

nota. 

A lo que e! SME, a través de su apoderado jurídico negó que tuvieran 

derecho alguno y acción para reclamar las prestadones, Además opuso las 

excepciones de oscuridad y defecto legal de la demanda y1alla de legitimación. 

Es de cuestionarse que el SME, a través de sus apoderados, haya 

contestado la demanda interpuesta por Alejandro Muñoz, pues debido a que se 

trataba de un conflicto lntrasindical, era obvio que la autoridad laboral no tenía por 

qué intervenir, pues el conflícto por su naturaleza debía ser resuelto al interior de 

la organización, además de que los estatutos de la organización se contempla la 

resolución de dichos conflictos, sin duda Ull error cié parté del SME. 

En fecha nueve de agosto de dos m:1 nueve, sefialada por la Secretaria 

Auxiliar para llevar a cabo la audiencia trifásica, estando presentes las partes, la 

secretaría declaró abl811a la etapa de conciliación, manifestando las partes que no 

era posible llegar a un acuerdo conciliatorio, solicitando pasar a la siguiente fase 

de la audiencia. 

En la misma fecr\a se !levó a cabo la etapa de demanda y excepciones 

manifestando los aclores que previo a la ratificación de su demanda, interponian el 

incidente de falla de personalidad de todos y cada uno da los profesionistas que 

se ostentaban como apodemdos de! SME, pues acudieron a la audiencia con un 

poder otorgado por Martin Esparza corno secretario general ante notario público, 

quien se identificó ante dicho fedatario público con un oficio expedido por la 

Dirección General de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

documento que no tenía validez, pues el periodo del encargo como secretarío 

genera! había concluido el catorce de Julio de dos mil siete. 
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Ante el planteamiento del inch:Jente la JFCA determinó continuar con la 

audiencia incidental, en la cual manifestó la parte actora que ratlflcaba en todas '/ 

cada una de sus partes lo maoi!eslado. asi como las pruebas ofrecidas. El SME 

senaló que el secretario general lenia la representación del sindicato, por fa que 

;:,' [as manifestaciones de 10$ actores se deblan desechar. 

Ante lo cual la junta resolvió que k)s actores. no acreditaban la falta de 

personalidad hecha valer. Y acordó que, como la parte adora habla modificado su 

escrllo inicial de demanda señaló nuevo dia '/ hora para continuar con la etapa de 

demanda y excepciones. 

El 21 del mIsmo mes y año se lIev6 a cabo [a c ontinuación de la audiencIa 

en su etapa de demanda y excepciones en la que desechó la petición de [os 

demandantes do tomar como providen<:ia cautelar que se requiriera a[ titular de la 

Dirección General de Asociaclones de la Secretaria del Trabajo '/ Previsión Social 

para que no otorgara la nota. Y as í, abrió la audiencia en su etape de ofrecimiento 

y admisión de pruebas en ta que las p¿)rtes ofrecieron ias de su conveniencia y la 

~'; junta sólo mandó formar legajos de las mismas. 

El Jaudo se dictó el uno de diciembre de dos mit nueve, en el que declaró 

nulo el proceso electoral y se condenó al SME a reponer dicha elecclón.66 

Ante tal determinación recurrió el juicio de amparo, en el que el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Pri!Tl€f Circuito, negó el amparo 

solicitado. 

En diverso Juicio laborol el SAE como liquidador de lfC dio aviso a la JfCA 

de la terminación de las relaciones labofales individuales y colectivas que tenia el 

extinto organismo con al SME y sus trabajadores. en el laudo la Junta resol\lió que 

la eFE no puede ser patrón sustitu to de quienes fueral' trabajadores de LFC, 

determinación que dio origen 

""expOOieJ1lfl !~bonl 15212009, Iffi l ínoiCI! lÍe 1;0 Sat. tta,¡ ..... .ro~~, tIf! ConlUctOl Colettrvos de I¡ Jun l ~ 
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3.4 Demanda de Amparo. 

Se debe distinguir que el SME recurrió varías veces al Juicio de garantías, 

pero el que nos interesa aqul es el que a la postre resolvería el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pues es el que otorgaría 

razón a la petición de que la eFE se asumiera como patrón sustituto, 

Por escrilo pmsentado el trece de octubre de dos mil nueve, ante la junta 

responsable, el SAE, solicitó de esta, la aprobación del aviso de la teffi1inación de 

la relación colectiva de trabajo que tenía el extinto organismo descentralizado LFC 

con el SME, y como consocuencia de ello, la terminación individual de la relación 

de trabajo respado de todos los trabajadores $indicalizados que le prestaban sus 

servicios, 

La JFCA dictó laudo el 30 de agosto de 2010, en la que decidió aprobar la 

terminación de la reladón colectiva de trabajo y de las individuales, pues esta se 

debió a una causa de fuerla mayor o caso fortuito no imputable al palrón, lo cual 

produjo y produce como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la 

terminación de Jos trabajos así como del contrato coIectfvo que tenia celebrado 

LFC con el SME, en todos los centros de !rabajo que éste era aplicable. 

En su demanda de amparo el SME manifestó que el presidente no se 

excusó de conocer desde que luva conocimiento de la promoción Inicial de! SAE, 

pues estaba impedido para conocer del asunto, porque depende dlrecrnmente del 

Presidente de la República y este fue qlJien ellipidió el decreto de extinción, 

además que se encargó al SAE la liquidación del organismo, por lo tanto habia un 

confl iclo de intereses, Que e; titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

anticipó la decisión q\JG tomaría la JFCA en el conflicto con los trabajadores de 

LFC, precisamente en los términos que aparecen ahora en el laudo de la Junta 

Especial Número 5, lo que conlinr.a la parcialidad del Presidente de la Junta y su 

absolula subordinación al Secretario del Trabaja y al Presidente de la Repúb6ca, 

siendo evidente que dada la relación que existe entre las autoridades 
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memcionadas, el Presidente de la JFCA carecla de la más mínima autooomia para 

decidir el conflicto. 

En otro concepto de violación señaló que la jun ta no cumpliÓ con las 

fOlmalidades esenciales del procedimiento pues se concretÓ a dar trámite a la 

solicltud que hizo el SAE, en los términos que propuso, para aprobar la 

termlnad6n de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, por una 

supuesla causa de fuerza mayor, sin analizar si de acuerdo con los hechos se 

trataba de la via legalmente prevista para resolver el conflicto. Que en lal caso se 

haca necesario dar aviso a la junta, luego de que se produce la terminación, como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa del hecho correspondiente, para que 

siguiendo las reglas de los procedimientos especiales, la apruebe o desapruebe; 

en cambio, tratándose de la incosteabilidad, las relaciones no pueden terminar 

sino h~sta después da autorizar la JFCA. Aun en el supuesto de que pudiera 

exlstir fa fuerza mayor o el caso forluilo, ello no darla lugar a la terminación de las 

relaciones de trabajo sino a la sustitución patronal, pues los bienes del extinto 

organismo pasaron a CFE, quien ahora presta 01 servicio de energla eléctrica. 

En el tercer concepto de violaciones, que la JFCA acordó el 13 de octubre 

de 2009, emplazar juicio al sindicato por si y en representación de los 

tr<lbaJadores. Lo que denota que no emplazo a los trsbajadores en lo iooi\lidual, 

pues si bien el sitldicalo representa los intemsos de sus trebajadores, también lo 

es que estos pueden obrar por si. 

Otro con9t!pto de violación es el relativo a que la junta habilItó dias y horas 

inhábiles para e! desahOgo de diligencias, argumentando razones de seguridaá y 

omellÓ se llevarán a cabo las diligencias a puerta cerrada, impidiendo que los 

trabajadores demandados pudíeran apersonarse y comparecer a audiencia 

violando asi la garantía da atJdiencia de los tF""dbajadores. 

También que la JFCA limitó el número da representantes del sindicato que 

podian comparecer a las cilílgeocias, pues ninguna disposición legal autoriza o 

faculla a la junta para limíla:r el numero de representantes de las partes. Ademas 



dicha resolud ón de la íunta. conlleva el rechazo a que los trabajadores 

demandados pudieran comparecer por 51 o por conducto de sus apoderados. 

Otra violación es aquella en la que desechó el inCidente de nulidad de 

noUficaciones. pues el heCho de que el sindicato compa reciera no entrañaba que 

le hubiese notificado a los t rabajadores demandados. Además no regularizó el 

procedimiento. al negarse a emplazar a los trabajadores. 

Tamb¡én seflala que el titular de la JFCA se negó a certifICar que a las 

afuwds del local de la responsable habla miles de trabajadores demandados, a los 

que se les negó ei acce~;o al mismo, impidiendo con ello, su comparecencia. 

Muchas violaciones procesales alegó el SME como los narrados 

anterlomlf:tnte, hasta que las copias con las que se le corría traslado al SME 

diferlan de las originales, desechamiento de pruebas ofrecidas de su intención; 

declarar improcedente el Inddente de acumulación. 

Todas las violaciones procesales que adujo el sindicato, fueron declaradas, 

algunas inoperantes y otras infunda das por el tribunal colegiado. pues algunas 

hablan sido materia de ampalOs anteriores o los agravios no se hicieron valer anla 

fa JFCA, por lo que resultaban novedosos,ay 

También, díce el SME, cometió violaciones al dictar el laudo, pues 

consideró que existió una causa de fUef7.8 mayor que produjo la terminación de las 

relaciones de trabajo. Teniendo por ¡;¡cradí!¡,¡da la supuesta causa de fuerza mayor 

invocada por el SAE, pues la constitucionalidad del decreto no conlleva la 

comprobaciÓll de la ' luerza mayol, en conseGUeooa. como excluyente de 

responsabilidad. por un Secretario de Estado o por el Director de un organismo 

descentralizado y que la extinción de lFC no produjo la de la fuente de trabajo. la 

íunla omitió analizar la naturaleza de las relaciones entre et Presidente de la 

Republica . los Organismos Descentralizados y las Secretarias de Estado. 

También omitió ana~zar los argumenlos dados para la extinción de LFC. pues sí 
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era imputable al patrón la causa de la extinciÓfl, la inefLdencia operativa y 

financiera de esta. El acto administrativo. decreto de extincIón no incide sobte los 

derechos de los trabajadores frente al p~tfÓfl , por lo que se estaría en presencia 

de un despido injustificado . 

Además determinó que no había susliluci6n palronal pues la extinción de 

LFC, como unidad economico-Jurídica, no significó la transmisión a persona 

alguna. dado que el decreto presidencial la e)(lInguió y por ello es imposible 

materlal y jurldícamente su trasmisión. Pues el decreto ordena al SAE que 10$ 

bienes de lFC afectos a la prestación del servicio público de energía eláclrica. 

sean utilizados para ese fin que es la prestación del servicio publico de enefgia 

eléctrica, de lo que inmediatamente se encargó la CFE_ Además de que la misma 

jUtlta señaló q~ la eFE se hacia cargo de la prestación del servicio con algunos 

activos de la extinta LFC, lo que es suficiente para que opera la figura de 

sustitución patronal. 

3,5 Competenclil de! Poder Judicia l de la Federación. 

La Constitución señala que loda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que est<lriln expedilos para impar1ir\a en Jos 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparrJaeXl 

También dice que se deposita el ej6rciCio del Poder Judicial de la 

Federación en una Suprema Corte de Justicia. en tln Tribunal EIectO«lI. en 

Tribunales COlegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.M 

_ .. _-- - --
.. Arti~u l()! 16 y 17. C\ln,titu ('~~~ ~ () l i liC' 
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A su vez la Ley Orgánica del Poder Judicial de la FederadOn establece que 

el Poder Judicial de la Federación se ejerce por !a Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n (en adehtnle SCJN); el Tríbunal Electoral; los Tribunales Colegiados de 

Circuito; los Tribunales Unitarios de Circuito; los Juzgados de Distrito; el Consejo 

de la Judicatura Federa!; el Jurado Federal de Ciudadanos, y los Tribunales de los 

Esttldos y del Distri to Federal en au)(;lIo de la Justicia Federa!. 

Que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer de los juicios 

de amparo directo oontra 5enleJ~c l8s definitivas, laudos o contra resoluciones que 

pongan fin al juicio por violaciones cometidas el1 ellas o durante la s9ClJela del 

procedimiento, en maieria laboral. de laudos o resoluciones dictados por juntas o 

tribUnales laborales federa!es o locales. 

De acuerdo a lo eslablacido en el considerando primero de la resolución del 

Segundo Tribunal Colegiado en Maleria de Trabajo del Primer Circuito. 

"Este Tribunal Colegiado es legalrnenle competente para conocer del 

presente amparo directo , de conformidad con lo previsto en los ar1 lcutos 107, 

fracdones 111 , inciso a) y V, inciso d) , da la COllstitucíón Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 158 de la Ley da Ampi:lro, '1 37, fracción 1, inciso d), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ha.berse promovido contra un 

laudo dictado por una Junta Federal. con residencia en la jurisdicción de este 

Órgano Colegiado .• 70 

El articulo 107 establece que se sujetarán a los procedimientos que 

determine la Ley de Amparo, cuundo se reclamen aclos de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajO, el amparo Sólo procederá contra sentencias 

definillvas , laudos y resoluciones que pongan fin al jUid o, ya sea que la violación 

se cometa en ellos o que, comellda durante el procedimiento, afecte las defensas 

del quejoso trascendiendo al resultado del follo. 

_._---
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Para su procedencia deberón agotarse los recursos ordinarios, por virtud de 

los cuales las sentencias defin~tvas . laudos y resoluciones puedan ser 

modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los 

mismos. 

Deberán hacerse valer I<)s violaciones a las l$oyes del procedimiento, 

siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio 

mediante el recunw o medio de defen$a que, en su caso. señale la ley ordinaria 

respectiva. 

El amparo conlra sentendlls definitivas, laudos o resoluciones que pongan 

fn' al juiciO se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuil o. 

En materia laboral, cuando se re<; lamen laudos dictados por las Junlas 

locales o la Federal de ConciUad6n y Arbitraje, o por el Tribuoal Federal de 

Conciliación y ArbitraJe de los T rabajadores al Servicio del Estado. 

La Ley Orgarica del Poder Judicial de la Federación establece en su 

artículo 37 que son competentes Jos Tribunales Colegiados de Circuito para 

conocer de los juicios de amparo dimclo contra sentencias deflniti .... as, laudos o 

cornra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o 

durante la secuela del procedimiento, en maleria laboral, de laudos o resoluciones 

did ados por juntas o tribunales laborales federales o locales. 

El Tribunal Colegiado, si era competente para conocer, pues el $<.10 

reclamado por el SME. lo fue el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación 

y Arbi traje (JFCA) Que puso fin el juicio !aboral en el cual este y los trabajadores 

afil:ad03 cron dcm::IO::!;:¡ooE, ytJ no habla recurso que agolar para la piocedencia 

del juicio de amparo; el acto lo dICtó la JFCA con residencIa en el Distrito Federal, 

donde el Tribllnal Colegiado tiene jurIsdicción, de acuerdo al territorio y la materia. 

Por lo que se cumpleron todos los requisitos conslilucíonales y legales para su 

procedencía . 
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3.6 Fuerza Mayor. 

Se ha sostenido que la institución del caso fortuito o de fuera mayor es 

originarlo del derecho romano. en donde. para explicarla, se hizo referencia a las 

ifIundaciones, las Incursiones de enemigos. los incendios, el terremoto, el rayo, el 

huracan, etc. 

Son aquellos hechos inevitables y anónimos en los cuales los seres 

humanos se encuenlrOln indefensos lanto para repelerlos como para predecirlos y 

evitOlrlos, algunos ejemPlos son: terremotos, inundaciones, fempestades; asimismo 

algunos hechos humanos en loS que resulta imposible determinar a los individuos 

responsables, tal es el caso de los danos causa dos por una rebelión , insurrección 

o por una Invasión. 

la fuerza mayor es una figura del derecho civil que en materia laboral es 

retomada. también conocido como mano de Dios o en latin vis maior, es un hecho 

que no se puede evitar y tampoco se puede prever. 

Cuando una empres", no ofrece un servido por causa de fuerza mayor, 

puede evitar el pago de los daños, ya que no esta en su mano poder evitarla. l a 

existencia de una fuerza mayor normalmente libera a una o ambas parles de sus 

obligacioneseontraclusles, 

Quedan excluidas las causas que no se pueden evitar pero si prever, que 

se denominan caso rortuito, y las negligencias, que son casos que si se pudieron 

evitar: 

En cualquier caso, la cláusula de fuerza mayor es habitual en los contratos. 

y sirve para cubrir posibilidades fuera del control de las p811es lales como 

desastres naturales. guerras , ele. Su interpretación liene mucha Importancia, 

porque hay muchos COlSOS que estan en el limite enlre fuerza mayor y caso fortuIto 

(como, por ejemplo, huelgas que impidan prestar los servicioS). 



En derecho internacional, la fuerza mayor se refiere a una fuerza imposible 

da e\Jitar o de pre\Jer, mas alla del control de un estado, y que hace imposible el 

cumplimiento de una obligación internacional. 

Es fllerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales 

no haya sido posible resistir, tales como 105 actos de autoridad ejercidos por 

funcionarios pliblicos, el apresamiento por parte de enemigos, y otros 

semejantes. Son sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos. 

fueran inevitables. La fuerza mayor obedece a la voluntad de un tercero. 

Ernesto Gutiérrez y Gonzá!ez define la fuerza mayor como: ·Un fenómeno 

de la naturaleza, o un hecho de personas con autoridad pública, general, -salvo 

caso exoepdona!- insuperable, imprevisible. o que previéndose no se puede 

evitar. y que origina el que un sujeto realice una conducta dañosa, contraria a un 

deber jurldico o a una ob¡¡gación.~71 

En materia laboral se refiere a la nula responsabilidad que le acarrea al 

patrón el despido de sus trabajadores, por hecho ocurrido por caso fortuito y/o 

fuerza mayor, pero deben ocurrir diversos requisitos para que sea aplicable, como 

lo son: que no sea impu!able al patrón; que no se haya previsto; que ante el hecho 

se torne absoluta y definitivamente imposible el cumplimiento de las obligaciones 

laborales. teniendo en consideración además, pero en el caso del derecho civil, la 

mayor onerosídad del contrato no implica una imposibilidad de cumplir; ocurrido el 

hecho se dé aviso a la autoridad laboral señaiando la causa legal y Jos hechos, lo 

cual deberá notificarse lo más pronto posib!e. 

El Tribunal Colegiado que concedió el amparo al SME señaló que la JFCA 

indebidamente consideró que una causa de fuerza mayor produjo la terminación 

de las relaciones de trabajo, ya que omitió anaiizar los argumentos que opuso en 

su escrito de contestadon al aviso del SAE. 
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El SAE, invocó la fuerza mayor o el caso fortuito como causas de 

terminad6n de las relacrones de trabajo, el SME contestó que no encuadran en los 

supuestos de la solicitud formulada, lo que no aMllzó la Junta Federal. pues en el 

laudo consideró que oon motivo de la inconsti luclonalidad del Decreto de extinción 

de LfC que fue planteoda por el Quejoso. misma que fue negada por la SCJN, 

concluyÓ en la decisión de aprobar la terminación de las relacIones de trabaío, al 

estimar que al haber sido declarado consti tucior\¡¡J1 el referido Decreto en el qua se 

ordenó la extinción del Organismo descenlralízado lFC, y como consecuencia de 

ello, de la fuente de trabaja, debla tenerse por demostrado el origen de la causa 

de fuerza mayor. Entonces la JFCA no contestó a la ¡itia planteada, simplemente 

reprodujo un argumento de la SCJN. 

3.7 Caso Fortuito. 

Rafael de Pina define al caso Imtuilo como 'Acontecimiento que no ha 

podido ser previsto , pero que aunque 10 hubiera sido, no habrra podidO evitarse-,T2 

es un acto de la naturaloza superior í:I la capacidad del ser humano que le Impide 

cumplir una obligación. 

Doctrlnaríamente . el caso fortu ito es 6i escalón postenor a la fuerza mayor, 

aunque en el derecho posit1vo la distlndón carece de efectos practicos. 

Ernesto Gutiérrez y Gonzélez,'13 explica que ambos conceptos son 

sinónimos, basado en que en los dos casos se hace referencia bien a fenómenos 

o bien a hechos que pueden ser tanto insuperables como inevitables yfo 

Imptevisíbles, en ambos se ve implicado el impedímento de una conducta 

" DE PINA. lIal~el. OicriollarlO do oerecho,35! _ed .• Por .... ~. Mbr"o, 2007. 
'.IcunlRRfZ Y GCNlAl E1. f rnl1! lO, Op. Cit. p. S1<1 . 
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esperada. el cumplimiento de una obligación o deber legal, y, como elemento 

característico, el detrimento patrimonial. 

Pero en el derecho como lo dijimos, son conceptos que se ocupan como 

sinónimos, no hay diferencia en su aplicación. 

Los romanos entElndieron, por caso fortuito. todo suceso que la mente 

humana no puede prever, o lo que, previsto. no se puede resistir. También, desde 

tiempos inmemoriales se viene controvirtiendo la disfindón o, por el contrario, la 

equivalencia o sinonimia de los conceptos caso fortuito y fuerza mayor. 

La causa del 8C()nlecimiento, o sea, el caso fortuito conderne a hechos 

provenientes del hombre, es imprevisible el acontecimiento y es el suceso interno 

que, ocurre dentro de la órbita de la actividad del deudor o del agente del daño y, 

mucho no le conceden efecto liberatorio de responsabilidad al caso fortuito 

SI bien, la causa de flmrza mayor o el {'..aso fortuito producen el mismo 

efecto son distintas y responden a formas también muy diversas, pero para 

efectos de aplicación hay identidad de concepto entre el caso fortuito y la fuerza 

mayor, 

Algunos sostienen que fuerza mayor o caso fortuito, son la misma cosa, que 

la conjunción "o' empleada en la expresión fuerza mayor o caso fortuito, no es 

disyuntiva, o sea, no denota diferencia, sino que denota equivalencia. 

Ambas reqUieren que el hecho sea imprevisible, esto es, que dentro de las 

circunstanc1as normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su 

ocurrencia. Por el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido preverse, 

por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no 

estructura el elemento imprevisibie: y, que el hecho sea irresistible, o sea, que el 

agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. 

Pero se tiene que anotar la diferencia entre la imposibilidad para resistir o 

, superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Porque un hecho no constituye 



caso fortuito o fUl;'!rza mayor, por ia sola drcunstancla de que se haga más difíCil o 

mas onerosa de lO previsto :nici¡dmenle. 

Ambas acepciones deben ser concurrentes. lo cual se traduce en que si el 

hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puoede resistir, no se da tat 

fenómeno, como tampoco se configura cuando a pesar de ser Irresistible pudo 

preverse. Entonces la aU$~ncia de uno de sus elementos elimina la estructuración 

del caso forluito o fuerUl mayor. Por lo que es indispensable, en cada caso o 

acontecímiento, anallzar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho. 

la doctrina y la jurisprudencia dicen q\.lP. los elementos ccnstltutivos de la 

f\.lerza mayor corno hecho eximente de responsabilidad son: la Inlmputabilidad, la 

imprevislbilidad y la irreslstibllidad . 

El primero consiste en que el hecho que se 'invoca como fuerza mayor o 

caso fortuito. no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, 

de S\.l estado de culpa precedente o concurrente con el hecho. El segundo cuando 

el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta 

prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la 

irreslsUbilídad radica en que ilnte las medidas tomadas fue imposible evitar que el 

he<:ho se presentara. 

En el caso del SME, se puede decir que un ado de autoridad puede 

implicar una causa da fuer~.a mayor para un cI\.Idadano, pero no puede serlo para 

la propia autoridad que lo emite, puesto que tanto l FC, como el SAE, son 

Organismos Descentra!izados de la Administración Pública Federal y forman parte 

de la estructura administra tiva que auxilia al Ejecutivo Federal, por lo que no es 

algo irresistible , imprevisible ni e.derior. y no puede serto porque proviene del 

propio Ejecuiivo Federal. no de Uf; ente externo y del cual no se pudiera prever su 

actuar. 

Por lo lanlo, el Tribunal Colegiado señaló acertadamente que era 

notonamcnte improcedente ta delerminacióo de la JlInta Federal, porque la acción 

se sustentó en una causa de fuerza rnayor o caso fortuito derivada de la 
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expedición misma dei Decreto Presidencial publicado en alDiarlo Oficial de la 

Federación. 

En el derecho labora! se alude a los conceptos de fuerza mayor o caso 

foríui¡o, en relación con la terminación de las relaciones de trabajo, en tres 

h:pótesis: 

a) Que la fuerza mayor o el caso fortuito no sea imputable al patrón; 

b) Su incapacidad fisica o mental; y. 

e) Su n:uerte. 

No encuadrando en ninguna de eilas las planteadas por el SAE, lo que 

permite derivar de manera lógica, que fue la incosíeabilidad de la empresa, la 

razón de la extinciÓn y no así la fuerza mayor o caso fortuito alegados, tal y como 

lo argumento y fundamento ei Tribunal Colegiado. 

3.8 Efectos del decreto de extinción. 

En el decreto de extillc:ÓI1, e! Ejecutivo Federal, al momento de emitirlo 

señaló que los costos de LFC casi duplican a sus ingresos por ventas; que el 

organismo tenia un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos. de los cuales 

s:;¡lamente 80 mil millones corresponden a trabaíadores activos y 160 mil millones 

a jubilados; que sus ingresos son notablemente inferiores respecto de empresas u 

organismos que prestan ei mismD servicio a nivel internadonal. indusive respeclo 

de los de eFE, por el porcen1aje de pérdidas lotales de energia; en 2008 perdió 

32,5% de la energía que compra y genera para vender, con un valor "estimado· de 

casi 25 mi! millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por 
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ventas del organismo, y los costos unitarios de 125 obras que ejecola LFC 

son 176% superiores respeclo de los costos de CFE,l~ 

Meneiora el Tribullel Colegido qUG 01 no taner el decreto impugnado por 

efecto la disolución del vinculo laboral. sino la necesidad de Iniciar los 

procedimientos correspondientes para que fuera la autoridad competente la que 

se pronunciara al respeclo, o sea la JFCA; entOllces, es incuestionable que la sola 

solicitud del aviso de la terminación de las relaciones colectiva e individuales de 

trabajo no puede constituir la disolución del ~'¡nculo laboral, 'Incluso aludió a lo 

señalado por l;;a SCJN, que manifestó que el decreto no tuvo por efecto la 

disolución del vinculo laboraL. "; eslo es, no pude cOI'\SUtuir por sí mismo la causa 

moiivadora de la terminación de las relaciones colectiva e Individuales de traba,o, 

sino que era menester quo en la contienda laboral hubiesen quedado probadas 

adecuadamente las causas de caracter económico que existieron para la extinción 

y liquidación d3 la empresa. dado que el decreto no es privalivo de derechos. 76 

Entonces es obvio que la acción ejercída por el SAE apoyada en un caso 

fortuito o de fuerza mayor no se actualize. porque de acuerdo con las definiciones 

doctrinales y jurisprudcnciales, la fuerza mayor y el caso fortuito, son 

acontecimientos imprevisibles o que prevlémJose no se pueelan evitar, que 

impiden, en forma absoluta, el cumplimiento de una Obligación legalmente 

adquirida, '1 que en al caso no se surtió porque la irlCosteabilidad de la empresa 

extinguida es un acontecimiento que si se pudo prever e incluso hasta evitar, con 

la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficlente,16 

El decreto por si, no liene el efedo de romper el vfnculo laboral, pues 'as 

razones que e)(fXlnc al SAE han de ponderarse por la JFCA. para que, una vez 

analizadas cada uno de los argurnentos ellput:slos, y las ell..::epciooes planteadas 

por el SME, se allegue de lodos los elemcnlos de prueba para asi estar en aptitud 

-"Oeuew "" C~IIn.oIl ~.;I,;I Of~'N'1nI> Pc~e~!'.',O<In l~, y ~y~r" ,leI (""Ir<>, m.rl~ O~e¡;,I de Il Fed~,Kiorl, ¡¡ d~ 
\ld,ui:v~ d~ 2009, ht;p:¡ fwww_cloí.t<>b "" ' <>01 •. _d~t.otloe ""1> ?(OOI E.:>"S 11 401l.&fll<l,,_ll!11J{2OO9, 
.. Am~ro dirttw 1337r&llO, dell"dice del Seelrndo TfÍ'b\l~¡ CClegía'Co en M~lt! 1a de Tr~~Jo d~1 P,Imer 
" !cuito, http;J!w<iW.dgepj .(jl. gob.,1'I.([onle m d /o.p.."d!cn!IIS/::IIT.\;iWS.asptO,_1. 
,. lbitlem. 1). U8 



de emitir la resolución correspondiente. E. induso como lo seF"tala la SCJN en la 

tesis jurisprodencial emilida con molivo de la resolución del amparo directo en 

revisión 334512012. interpuesto por el SAE, al rubro dice 'Organlsmos 

Descentralizados. Causa de fuerza mayor para la terminación de las relaciones 

colectivas 6 individuales de trabajo con sus trabajadores . la genera, previo 

procedimiento laboral, el decreto presidencial que extingue a una entidad de esa 
n naturaleza.· 

Nos dice la Corte en est.:l jurisprudencia que dada la nell/raleza jurldlca de 

los Organismos OescentrallzadOs y su propia personalidad jufidica diversa de la 

del Ejecutivo Federal, cuando ésle emite un decreto de extinción de un Organismo 

Descentralizado genera una causa indirecta y mediata de terminaci6n de las 

relaciones de trabajo, por actualizarse una CDusa de fuerza mayor, pues al d~reto 

extingue la fuente de trabajo de los trahajadores de la entldad para estatal, lo que 

constituye una ruesuen ajena y €x1ema al palrón lFC, ya que no puede 

concebirse al Presidente de la Repúbl ica y a los órganos que integran la 

Adrninislración Publica Paraestalal , como uno 5ólo. 

Entonces, si bien extingue la fuente de traba}o. al extinguirse el organismo 

descentralizado, no extingue el trabajo, pues la eFE asumió la responsabilidad de 

prestar el servicio de energía eléctrica y sí bien el Ejecutivo Federal no pueda ser 

patrón de ioda la Adminis!r¡¡ción Pública, la eFE si podla asumirse como patrón 

sustituto al arrogarse lOs bienes y materiales con los que prestaba el servicio lFC, 

con dicha resolución, lo que no se Queria eta recontratar a esos trabajadores, que 

aglutinados ell el SME . era~ una oposición Clara de las pomicas antiabreras y 

neoiiberales. 

Pero la cuestión no radIca en las posibilidades qU8 se tenlan, pues estas S6 

ponderaron al emitir el decreto, contrario a lo alegado por el SAE que acaecta una 

causa de fur,m:.a mayor, sino de lo que se trataba era de eliminar la oposición del 

SME a las pollticas de los actuales gobiernos, pues no era conveniente introdvcir 

>1 Te¡i~ 2<1. Xl/lOll (10;1. ), ScMa" a .1c "'di(~1 d(' 111 f('d~rfCló" y !l/ GiKet'"" 101 ~poa; 2' S, la; lib<o XX: 
ITli~O de 2013; tl/ml/ 1; pJg. 985; 1 ~,s Al$ le da; !CÓ~$li1tlclona t). 



a trabajadores de la extinta lFC. agremiados al $ME oon un posición critica y de 

','<' defensa de sus trabajadoras, a eFE pues el SUTERM es un sindicato corporativo 

y manso Que no se opone a Que cada vez esté más privatizada la industria 

eléctrica y a cambio de beneficios a sus líderes se concedan más contra tos a 

,,', terceros para que desarrollen las obras de infraestructura eléctrica. 

; , 

Entonces, la resolución del T ribunal Colegiado estuvo apegada a derecho, 

pues ponderó las figuras de fuerza mayor y caso fortuito para senalar que los 

argumentos del aviso po r medio del cual el SAE, ;xmla fin al vinculo laboral que 

tenia lFC COf1 el SME y sus trabajadores, no encuadraban en /o que la doctrina y 

la propiajurisprudencía dicen al respecto. 

3.9Sustitución patronal. 

En nuestra legislación laboral el artículo 270 de la ley del Seguro SocIa¡18 

dispone que: ~ ... se considera que hay sustitución de patrón en el caso de 

trasmisión, por cualquier titulo, da los bienes esenciales afeelos a la explotación , 

con animo de continuarla . El propasUo de COf'l linuar la explotación se presumirá en 

todo~ lo.\> casos ... ~ , 

De lo que se infiere que para que se dé el supueslo jurídiCO de la susti tución 

patronal deben existir doS elementos fundamen!al€s : a), El primero la trasmisión, 

por cualquier mulo, de bietles esenciales afectos a la explotación y b). El segundo , 

que se rertere al ánimo de continuar la ell"plotad6n de dichos bienes. El dispositivo 

legal en comento únicamente establece la presunción respecto al elemento 

subjetivo, es decir. el propósito de continuar la explotación. pero esa presunción 

esta condicionada a la existencia del eiemento obíellvo, la Iransmisión de bienes. 



la Jurisprudencia de ia SCJN dice que aplica esta figura cuando en relaciÓn 

ron una unidad económica de producción, siempre y cuando haya intima relación 

entre dicho fundo de lrabajo y el patrono , sin interrupciÓn de las actividades 

laborales de producción o servicios, o sea , cuando el palrón sustitlJlo siga el 

desarrollo,de las actividades del anterior. dentro del centro de trabajo, empleando 

la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo el mismo 

giro comercial, sosler\iendo la misma productividad y siempre que no exista 

para~zad6n de Jabores. Debe entenderse que hay sustitución de palrono, no sólo 

cuando el que lo Ila sido traspasa directa o indirectamente, mediata o 

inmediatamente su neom;io a un tercero, sino que se requiere, como etemento 

esencial. la continuación de la empresa -sin paralización de labores, y teniendo 

como fin la misma productividad y 9;ro: de lo contrario, de existir previamente 

paralización de labores con motivo de haberse declarado rotas las relaciones de 

trabajo 

En el decreto de extlnqóu de LFC se esfabieció: 

'El Servicio de AdministraciÓn y Enajenación dI! Bienes, por si o pOI' 

conducto de terceros en télm inos de ias disposiciones aplicables. intervendrá de 

inmedialo para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, 

activos, JUicios, obligaciones, pasivos, contr;¡¡t05, convenios y recursos, as! como 

para acreditar la extindón de los órganos de direcci-ón. unidades administrativas y 

demas instancias de funcionamiento de l uz y Fuerza del Centro. 

El Servicio de Adm inistración y Enajenadon de Bienes tomará de Inmediato 

las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que 

estén afectos a la prestación de! servicio público de energía eléctrica en el área 

geográfica en la que hasta antes de la expedición d el presente decreto venia 

prestándolo luz y Fuerza del eenlro, así como los demas que sean necesarios 



para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo d)sptlesto en la Ley 

del Servicio Público de Energi a Eléctrica,·N 

Entonces la determinación del Tribunol Colegiado fue acertada, pues 

determinó que uno de los requisitos para que se dé la sustituc~n patrona!, es que 

se realice la transmisión de una persona a otra (f isica o moral) de una negociación 

considerada como unidad económico jurídica, lo que implica la transmisión de su 

patrimonio corno unidad o parte del mismo. esOl transmisión puede ser mediante I~ 

incorporación de una empresa o razón social a ol ra ya existente. Ese requisito se 

satisfizo, en la medida en que ya existe en la figura de e FE. la responsabilidad de 

pfes1ar el suminIstro de energíél cléc1rica, por lo que es obvio que a ella se te 

transmitió esa responsabilidad, <lun cuando el Decreto no lo establezca 

expresamente, ya que de conformidad con el ortículo 7 de la Ley del Servicio 

Publico de Energla Eléctrica. la prestación del servicio público de energía eléctrica 

estará a cargo de la eFE. la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las 

actividades a que se refien~ el artículo 4" (la p!aneación del sistema eléc1rlco 

nacional; la generación, conducCión, transformación, d istribuc ión y venta de 

energía eléctrica; y. la rea~zación de todas las obras, instalaciones 'i trabajos que 

lequieran la plancación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema 

eléctrico nacional). 

El seguI1do requisito, consisiente en que se empleen las mismas 

herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido, también se actualizó, 

toda vez que en el segundo y tercer pims fos, del articulo 2. del Deaelo de 

extinción se determinó: "Oe 10 que se puede deducir, que son los propios bienes 

del extinto Organismo Descentrallz.ado los que se continúan empleando para la 

prestación del servicio de energla eléctrica en los iugares en los que lo 

proporcionaba diCho organismo, por virtud de que el ar1 iculo antes transcrito 

refiere que seran utilizados p!:lra tal fin conforme a lo dispuesto en la l ey del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, la quo como ya se dijo, en su articulo 7 

"Do:=a~o rl~ e>lllltiún tIeI (h&~0I4.""" ORlUflIJ •• u.do lu> y f~", cel ú:m • .,. Di .. ;., Of ..... 1I de I;t feck!noó<l. n C'. 
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estoblece que esa prestación del servicio estara a cargo de la Comisión Federal 

de Electricidad, eslo es, dicho cornisión presta el servicio con los bienes de la 

extinta Luz 'i Fuerza del Centro". ~;¡ 

Al estar evidilnciado que se colmaron los dos requisitos para Integrar la 

f¡gura jurídica mencionada es incuestionable que exista la cer1eza jurídica de que 

el único patrón substituto es e FE a quien única y exclusivamente por dispOSición 

Jegal le es encomendoda la prestación del selVk::iO de energla eléctrica . 

.. Amparo (iiu !Cto 1331/2010, del óndiCC! del ~r.",,(i(j l <ib .. ,"~ (I)l~g;..ao en M~\~ ri~ 00 Tr~~jo riel PrIme. 
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CAPiTULO IV 

REVOCACiÓN DEL AMPARO. 

4.1 Recurso de revlsion. 

El recurso de revisión, en amparo directo, es un recurso eKtraordinario, 

pues las sentencias en el juicio constitucional directo son firmes, con las 

excepciones que marca la ley. 

Una de esas excepdooes lo es el recurso da revisión, del cual siempre 

conoce un órgano de amparo jerárQuicamellte superior; por ende, de la revisión en 

amparo dilecto sólo puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) funcionando 8n Pleno o Salas. Por ~s1a razón, !lO podría delegar la 

Suprema Corte el conocimiento de la revisión en amparo directo a un Tribunal 

Colegiado de Circuito, como si sucede tratándose de la re\fÍsi6n en amparo 

indirecto. 

El objeto del 18curso de revisión puade, en principio, estar limitado, a un 

examen sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia feCUfrkia; pero. en general. 

comprende la posibilidad de un desarroUo amplio, aunque restringido a lo que 

sei'lala la cons!llución. 

La SCJN estB bleció qu_) los tribunales colegiados llenen competencia para 

examinar en amparo directo la constitucionalidad o ¡rlconstitucionalidad de las 

reyes. cuando las sentencias o laudes se funden en leyes opues1as a la 

constItución, 

Pues la Constitucíón Política en su articulo 107 kacción IX y la l ey de 

Amparo en sus articulos 81 fracción ti y 98 nos dicen que sólo procederá la 

revisión en amparo directo contra sentencias que rssuelvan sobre la 

conslitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de 



un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando 

hubieren sloo planieadas, Siempre que fijen un criterio de importancia y 

trascendencia, según io dis¡:¡onga la SCJN, en cumplimiento de los acuerdos 

generaJea del Pleno, La matería de! recurso se tirnítaré a la decisión de las 

cuestiones propiamente constitucionales. sin poder comprender otras.so 

También nos dice la Ley Org8nica del Poder Judicial de la Federación en su 

artículo 21 fraccl6n 111, que competa conocer del recurso de revisión a las Salas de 

la SCJN contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales 

colegiados, cuando en los conceptos de violac\ón se haya planteado la 

interpretación directa de un precepto de la conslítución, se haya decidido o se 

omita decidir sobre la misma Inconstitucior"lalidad ° interpretación constitucional; y, 

de los amparos directos que por su Interés y trascendencia lo ameriten. 

La limitaclón para la procedencia de! recurso se debe a que la SCJN 

delennine si una ley secunrhuia es o no contraria a la constitución o establezca el 

sentido juridfco de una disposición constitucional, manteniendo asÍ, su condición 

de órgano de control constitucionaL" 

Asimismo procedera el recurso, cuando el Tribunal COlegiado qUEt emite la 

sentencia de amparo hubiera desatendido la jurisprudencia o la haya aplicado 

indebidamente, para decidír sobre una cuestión de inconstitucionalidad de una ley 

al inlerpret8r la constitución. 

La admisión del rec.urso, supone el análisis previo de la procedencia del 

mismo, que es calificada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en tumo, quien 

La resolución del recurso se va a conslrei'iir a cuestiones propiamente 

constitucionales, quedando fuera cualquier otra cuesti6n . 

.., ÑUcuio 96, LR'¡I de Amp~r". ~t(p://www,di p~( ~r:lol.r.ob ,mmeycra,bl lojpdfll.Amp.pdf. 
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Cua!quier parte en el juicio podrá inte rpom~r el recurso de revisión y podrán 

adherirse al recurso las partes que lo consideran. 

Las autoridades responsables tienen limitaciones para la interposición de 

acuerdo al articulo 87 de la Ley de Amparo que dice: 

"Las autoridades responsables sólo podrán Interponer el recurso da revisión 

contra sentend8s que afeden directamente el acto reclamado de cada una de 

ellas; tratándose da amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares 

de los órganos del estado a los que se encomiende su emisión o promulgación." 

Las autoridades judlci<lles o jurisdiccionales carecen de legitimación para 

recurrir las sentencias que declaren la ¡nconstitucionalidad del acto reclamado, 

cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de lél potestad jurisdiccional, 

Por escrito debaran expresarse los agravios que cause la resolución 

impugnada y tranSCfibil textualmente la parte de la sentencia que contenga la 

interpretación directa de un precepto de la constitución.a:¡ 

Interpuesto el recurso, el Tribunal Colegiado, remitirá los autos a la SCJN, 

al presidente de esla le compele calificar la procedencia del recurso de revisión y, 

una vez calificatJ8 su procedencia lO turnará al ministro ponente, se tendrá un 

máximo de noventa d jas para dictar resolución en el caso. 

En el caso se inierp lJSO por el Servicio dp. Admilllstración y Enajenación de 

Bienes (SAE), ante la concesión del amparo al Sindicato Mexicano de Eledficíslas 

(SME) por sentencia del Segundo T ribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito, contra el laudo dic"lado por la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje (JFCA), derivado del proceso laboral en el que había aprobado la 

terminación de la relaciones co!edi'JUS e individuales que sostenía Luz y Fuerza 

del Centro con el SME y sus trahajadores, solicitada por el SAE como liquidador. 



4.2 Agravios alegados por el SAE. 

Sei'laló en su escrilo de agravios que el Tribunal Colegiado no examinó la 

causa de improcedencia "interpuesta consistente en la de ado consentido, pues ta 

Junta Federal de Conciliación y Afbitraíe ya había dictado acuerdo, en el cual se 

señalaba que la Comisión Federal de Electricidad no ero patrón de los 

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y. el Serv~~io de 

Administración y Enajenación de Bienes no tenia registrada relación laboral con 

sindicato alguno , ya que el SME loS habla emplazado a huelga a causa de la 

revisión contractual; la cual seria considerada a! momento de dictarse la sentencia 

del juicio de amparo djrecto, pues el recurso de recla mación fua desechado por el 

presidente del Tribunal ColegiadO, por considerarios extemporáneos. Evadiendo 

as! el tribunal la solicitud de ponderar sus argumentos.83 

Sjn embargo la Corte senaló que el mismo era intrascendente, pues el 

motivo ultimo del recu rso de revisión Interpuesto por el SAE, era el fondo del 

asunto, pues solicitaba la revocaciOn del faUo. Al ser claro que la recurrente no 

plantea una causa de improcedencia respeclo del acto reclamado en el juicio de 

amparo, que pudiera conducir al sobreseimjenlo en el juicio. pues es claro que 

aduce que no opera la suslitudÓl'"l palronal. !I<-

Que el Tribunal ColegiadO rcali.J:.6 una interpretaciÓfl implícita y directa de la 

Const!tuclón Federal. contraria a diversos prec.edenies don<.le la Suprema Corte de 

Juslicia de la Nación se ha pronunciado en cuanto a la naturaleza de las 

re laciones que existen entre el Ejecutivo Federal, y las enlldadas de la 

Administración Púbiíca Paraestelsl, qua al ser de conlrol-admlnlstrattvo, y no 

jerárquica o de subordinación, definen el tipo de relaciones ¡¿¡borates que se 

establecen entre tales entidades y sus trabajad{lres, los que al no prestar sus 

S&lVicios en la AdministraCión Pública Centralizada, se rigen por las disposiciones 

11 A.rolp;llV dl,CCW I;)n 'ev~ión H·1S!lOU, Ú~I ' ndice de IJ Se~(jr.d~ 5a;a de la SUprem¡ COrte de Mlicia d/!;3 
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que emanan del Apartado A del articulo 123 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Es indebida la interpretación directa que el Tribunal Colegiado realizó en 

tomo a los artículos 25, 27, 28, 80, 89, 90 Y 123 Constitucionales, pues es un error 

al Presidente de la República y los Organismos Descentralizados encargados de 

la prestación de servicios públicos identificarlos como un solo ente para los efectos 

de la relación laboral que estos Llltimos guardan con sus trabajadores. Estimando 

que las relaciones de trabajo no habían cesado, en tanto que el servicio continuó 

prestándose por CFE, considerando que el Presidente de la República se asumía 

como patrón de los trabajadores: y, se actualizaba la sustitución palronal, con 

independencia incluso, de que CFE no hubiera sido llamada a juicio. La base del 

Tribunal Colegiado para establecer qtle no existia caso fortuito o fuerza mayor 

para la extinción de ¡as relaciones colectivas e individuales de trabajo fue la 

íncorrecta interpretación de los 81ticulos collstituGÍona!es citados en líneas 

anteriores. 

En otro punto sefiala que la determinación actualiza los supuestos del 

articulo 41 de la Ley Federal elel Traba;o y que se verificó una sustitución patronal, 

se cimienta en una incorrecta interpretación de los artículos 28, 90 Y 123 de la 

Constitución, pues parte de la base de que el régimen labora! previsto en e! (¡Itimo 

de los preceptos senalados y su ley reglamentaria, la institución jurídica relativa a 

la susl!luaón patronal, as aplicable a Jos Organismos Descentralizados de la 

Administrac¡ón Pública Federal que tienen a su cargo actividades estratégicas del 

estado, de la misma forma en que dicha institución se aplicaría a empresas de! 

sector privado qlle no persiguen fines de interés público. Se omite considerar que 

en el caso se trata de la terminación de las relaciones de trabajo entre un 

organismo descenlralizado de la Administración Pública Federal y sus 

trabajadores y que, por tanto, debe tomarse en cuenta su especial naturaleza, las 



funciones de interés público a su cargo y la regulación administrativa que también 

le es aplicable.a5 

Que aun cuando la constitución establece que las relaciones laborales en 

los Organismos Descentralizados de carácter federal se regulan de la misma 

forma en que se encuentran reguladas las empresas del sector privado, a pesar 

de sus diferencias sustanciales, elio no significa que el régimen laboral establecido 

en la Ley Federal de! Trabaío se aplique a dichas entidades paraestatales, sin 

tomar en consideraci6n las caracteristicas particulares que poseen y las 

consecueno¡as que ello tendria respecto de las funciones públicas a cargo del 

estado. Pues la creación de Orgal1ismos Descentralizados obedece a una 

necesidad del esiado para realizar una función de interés público, para satisfacer 

necesidades colectivas de la sociedad, por lo que el mismo estado destina una 

parte de su patrimonio para tal propósito, dotándDlo de personalidad jurídica 

propia y de facultades y autonomia suficientes y necesarias para lograr sus 

objetivos o fines; entonces, la creación de estos no persigue fines de lucro; por lo 

que la sustitución patronal no es aplicable a los Organismos Descentralizados 

dedicados a actividades estrategicas reservadas al estado, porque tienen 

encomendados fines de interés público; las actividades a su cargo son 

permanentes y necesarias en el estado, por lo que no pueden dejar de realizarse o 

de prestarse los servicios; la realización de la actividad estratégica requiere una 

estructura administrativB, con base en el artioulo 28 constitucional, para llevarla al 

cabo; la creación, configuración, regulación y extinciÓn de dichas estructuras 

administrativas es competencia del Poder l_egislativo y Ejecutivo. 

Pretender que la sustitución patronal se aplique en Organismos 

Descentralizados a cargo de aciividades estratégicas, sin distinguirla de su 

aplicación en el sector privado, !levaría incluso al extremo de que ni el Congreso 

de la Unión, que cuenta COIl las más amplias potestades legislatiyas para regular 

la vida jurídica de la Nación, pueda $;ercer sus atribuciones constitucionales para 

extinguir una entidad paraestatal creada por Ley, Es decir, una vez creado un 

l< idem. 



organismo descentralizado, no habria forma de extinguirlo, ya que siempre lendria 

que configurarse la sustitución patronal, dado que la ar..'tividad pública debe 

continuar, lo que seria tanto como decir que las estructuras administrativas del 

estado, una vez creadas, estan condenadas a existir por siempre. 

Aceptar que la sustitución patronal se aplica igual en el seclor público que 

en el privado, significa desconocer las facultades constitucionales y legales a favor 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para determinar cuándo la existencia y 

operación de una entidad paraestatal ya no es conveniente desde el punto de vista 

de la economia o del inlNés pllblico,oo 

El interés pÚblico prevalece frenie a la institución jurídica de la sustitución 

patronal, derivado de unE interpretEción consistente, congruente 'J armónica de los 

artículos 28, 90 Y 123 constítucionales. 

Que aun cuando respecto de los Organismos Descentralizados dedicados a 

actividades estratégicas reservadas al estado operara la institución juridica de 

sustitución patrona!, tampoco se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales 

para ese efecto, pues, es indispensable la participación entre el transmisor y el 

adquirente de la unidad económica-jurídica, lo que implica un acuerdo entre el 

patrón sustituido y e! sustituto para efectivamente transmitir la propiedad de los 

bienes, en el caso, ese requisito no se puede colmar, pues no existió patrón 

sustituido, dado que LFC quedó extinta por decreto, acto administrativo que tuvo 

como único objeto extinguir precisamente a ese Organismo Descentralizado, que 

fungla como la entidad patrona de los ahora ex trabajadores_ Desapareció la 

entIdad o persona mora! que tenía el cerácter de patrón, conselVando su 

personalidad juridica soiamente para efectos del proceso de líquidacíón. 

Para que pueda haber un patrón sustituto, debe haber un patrón sustituido, 

de acuerdo a la Ley Federal del Trabaío que dispo:1e que el patrón sustituido será 

solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las 

relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta 

.-idem. 



por el término de seis meses, por lo que al desaparecer el patrón con motivo de la 

causa de fuerza mayor, es imposible se actualice la institución jur¡dica del patrón 

sustituto, pues no hay relación de trabajo, 

Entonces, se deja en estado de indefensión a este tipo de trabajadOres, 

como lo dice el maestro José Dáva!os, pues se les aparta de los beneficios de los 

que gozan los demas, además de que los electricistas regían sus relaciones de 

trabajo con LFC con el articulo 123 constitucional y la Ley Federal de! trabajo, 

según lo establecido en el propio decreto de creación de LFC, entollces por qué 

no se aplicó el marco normativo que regía esas relaciones laborales o, acaso 

existe un criterio de oportunidad en la aplicación de! derecho y será o no oportuno 

aplicar un determinado ordenamiento jurídico de acuerdo a las circunstancias o 

como justificación de medidas ilegales, inciuso el interés público alegado por el 

SAE deviene insuficiente pues los principios constítucíonales como la protección a 

los derechos laborales es una cuestión de verdadero interés público, porque se 

aplica el marco constitucional. 

4,3 Pedimento de! MP. 

Se debe señalar que et Minísterio P(¡blico Federal (MPF), interpuso recurso 

de revisión en contre de la sentencia dictada en el juicio de amparo, en e! cual el 

Tribuna! Coiegiado, otorg6 ~ prolecGion (le la Justicia Federal al Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME). 

Pero el recurso de revisión interpuesto fue desechado por improcedente por 

la presidencia de ia Suprema Corte de Justicia de la Nacíón,fj7 

, ', Idam. 
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Como parte autónoma en el juicio de amparo el MPF tiene una propia 

intervención procesal, por lo que le compelen todos y cada uno de los actos 

procesales referibles a la actividad de las partes en el juicio de amparo, Y su 

intervención es con el fin de procurar la pronta y expedita administración de 

Justicia en el juido de amparo. 

Los argumentos del pedimento del MPF, son básicamente 10$ mismos que 

expuso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el recurso de 

revisión. 

Que en la sentencia emitida por el Tribun¡;¡1 COlegiado, se interpretaron 

normas constitucionales, pues se hizo referencia a la naturaleza y división de la 

Administración Pública federal, a sus caracleristicas y funciones que 

desarrollan.8s 

Debido a esa indebida interpretación constitucional el Tribunal habia 

considerado que la Comisión Federal de Electricidad debía asumirse como patrón 

sustitulo, pues no había operado la causa de fU81za mayor o, caso fortuito 

alegados por el SAE para dar por terminadas las reladones laborales del extinto 

organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) con quienes eran sus trabajadores 

Que erróneamente habla identificado, el Tribunal Colegiado, al titular del 

Ejecutivo Federal como patrón de los trabajadores del Organismo 

Descentralizado, vinculo que establedó al interpretar los articulas 80, 89 Y 90 

constitucionales, abordó la problemática relativa a la terminación de las relaciones 

colectivas e individuales de trabajo entre LFC y sus trabajadores y la posibilidad 

de que se actualizara la institución del patrón sustituto. 

EstableGÍendo una relad6n de identidad de! Poder Ejecutivo y los 

Organismos de la Administración Pública Paraestalal, aunado a que el servicio 

público de energía elédri,...a, constituye un área estratégica de gran importancia 

para el Estado mexicano. 

U¡dem. 



Por lo que era indebida ia interpretación, que el Tribunal Colegiado fealizó 

de los articulos 25, 27, 26, 80, 89, 90 Y 123 do la consti tución, consistente en que 

el Presidente de la República y los Organismos Descentralizados encargados de 

la prestación de servicioll publicos se identifiquen como un solo enla para los 

efectos de la relación laboral que estos últimos guardan CQfI sus trabajadores. lo 

que sirvió al órgano colegiad\) para que estimara que no se actualizaba la causa 

de fuerza mayor, en virtud de que el ti tulnf del Ejecutivo Federal, dada la calidad 

que tenia anle los trabajadores, decidió exHnguír la fuente de trabajo, por lo que 

consideró asl que no hcbia sido un ente externo o ajeno al patrón el que provocó 

las causas que origi naron la extinción del organismo, 

Por lo que las re laciones de trabajlJ no ceSSI'OIl , en tanto que el servicio 

continu6 prestándose por otro organismo descenlrafízado denominado e FE. 

considerando al efecto que el Presidente de la República se asumía como patrón 

de los trabajadores encargadOS de la ejecución det servicio; y, en tales 

condiciones, se actualizaba la sustitución patronal. 

Siendo asl que. ta base del Tribunal Coleg¡ado para establecer que no 

existía caso fortuito o fuerza mayor para la extinción de las relaciones colectivas e 

individuales de trabajo, fue la incorrecta interpretación de los articulas 

constitucionales ci tados , Y considero innecesario llamar a juicio a la eFE, pues 

resultó patrón sustituto y no tuvo la oportunidad de ser oida y vencida, 

Debemos anoiar que el Triblmal Colegiado no asumió que el Ejecutivo 

Federal fuese patrón de osos traba jadores, sino que de acuerdo a las funciones 

que se otorgaban a las entidades cen~lizadas y descenl(a~zadas y al haber 

asumido la eFE, los bienes y herramienlas, esta debia ser el patrón de aqueUos 

trabajadores y de acuerdo a la naturaleza de la Administración Pública Federal y a 

'\'.. su división de fundones, la eFE realiza las mismas actividades que reall,aba LFC 

y tiene la misma naturaleZLI juMdica; o sea, es un Organismo Público 

Descenlfaliz ado, 8!: 

"Idem, 
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4.4 Recurso de reclamación interpuesto por- el SME. 

El recurso de re(.:[ama ciÓn Interpuesto por el SME, se debió a que la 

Segunda Sala de la SCJN, admih6 a trámite el recurso do revisión interpuesto por 

el SAE, 

Por cuestión proGesal se refiere que el recurso se turnó a la Primera Sala 

de la SCJN, quedandt) encargada del estudio sobre la procedencia de la 

reclamación la Ministra Oiga Maria Sónchp.z Cordero de Garcia Villegas,90 

En su escrito de agravios el SME manifest6 que el recurso de revisión, no 

se ajustaba a lo dispuesto en los a.rtículos 107, fracción IX, constitucional, y 83, 

l' fr8cción V, de la Ley de Amparo, putlS sólo proceden cuando en la sentencia 

i; recurrida se decida sobre la inconstitucionalided de alguna ley o se interprete 

algún precepto de la constituciÓn. Y. se estim6 procedente. con base en las 

manifestaciones (('.atizadas por ~I SAE de que en la sentencia se interpretaron tos 

artículos 1',14,16. 17,25, 27,28,80, 89,90 Y 123 co ns!ituciOl'lales, 

El Tribunal Colegiado cItó el articulo 90, en releci6n con los 25, 27 Y 28 

oonstituclonales con motivo de la figura ele petrón sU5titulo. considerando que la 

falta de llamamiento a Juicio a ID eFE, no impedla llegar a esa resolución, con el 

fin de tutelar la garantía de pronta y expedita adm;nislraci6n de justicia contenida 

en el numera! 17 de la Cllrta Magr\a 

En la sentencia ~currida no se desentraM o esclarec:i6 el sentido de algún 

precepto constitucional De hecho la Segunda Sala de la SCJN, no ejerciÓ la 

facultad de atracción, porque no habla materia sobre tema constitucional y no 

representaba aspecto do mayor importancia y relevancia. 

No se pl1ede tener como tema de constitucionalidad II.! vulneración a la 

garanHa de audiencia de . la CFE. porque lal slluación queda resuella 

lO Rewr>o de reclamacl6n S30/?,Oti, (\<,1 ¡"dlc& d~ l. I"t¡nw," 5~ 1 ;' de l. 5~p,em" COflr d~ Jtlll ic!. d~ la N..,;IÓn, 
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jurisprudeocialmente . Además el SAE, no está legitimado para Interponer el 

recurso de relllslón, pues el perjuicío de la sentencia recae en la eFE. Y, en caso 

de haberse violado, no representan interpretación directa del articulo 14 

constitucional, sino la aplicación del 690 de la Ley Federal de Trabajo qua 

representa temu de legalidad; acemás la eFE (UIIO conocimiento del juldo laboral 

y al no comparecer fue conl>Óeme y voluntariamente. 

El Tribunal Colegiado para resolller el lema de patrón sustituto, se apoyó en 

el articulo 7 de la ley del Servicio Público de Energia Eléctrica, que representa 

tema de legalidad no de constituciona lidad: la sustitución patronal tiene los 

mismos efectos tanto en los Organismos Descentralizados como en las empresas 

privadas. De la intelprel aCl6n del artículo j. consti tucional relacionada con la 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, tiene que ser en beneficio de 

los trabajadores y no de los Orgai'l ismos Oesr..enlralizados, además el recurso de 

~ revisión no procede porque el Tribunal Colegiado reali;có control de 
:'~ 

i!' 

,:¡ 

convencionalidad ex officio. como lo ordena la SCJN. La omisión de estudio del 

Tribunal Colegiada de las causales de improcedenCIa no es materia del reCUl"so de 

revisión; como lampoco lo son las cuestiones da legalidad.91 

A lo que la Primera Sala de la SCJ N señaló. que el SME dej6 de 

controvertir las rozones por las cuales se admitió a Irámite el recurso de relllslón 

del SAE Porque al margen de qw:e el recuISO de revisión sea o no procedente 

derivado de la interprelación a que se refiere: lo cierto es que parte de una 

premisa 6rrónea dado qua dicho recurso de revisión se admitió a trámite debido a 

que subsiste el problema de ín terpretación directa de lo dispuesto en diven>os 

prec;eptos constitucionales. 

Que la Segunda Sala de la SCJN no eíerci6 la facultad de atracción en 

relación con el amparo direclo de! que deriva el recurso de revisión admitido que 

motivó esta reclf.lmación, debIdo a que no h~bla materia de cons1iluCionalidad, ni 

representaba aspecio de importancio y re!eva ncl<3. Al margen de lo estimado por la 

., fdem. 
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scglmda Sala, lo cierto es que de los 8liicu!os 107, fracciones V y LX, de la 

ConstituciÓf'l Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, párrafos 

primero y segundo, de fa ley de Amparo, '0, fracción JII, y 21, fracción 111, inciso 

a), de la ley Orgánica del Poder JudIcial de la Federación, se advierte que el 

recurso de revisión procede por excepdOn en contra de las sentencies dictadas en 

los juicios de amparo directo, cuando a juicio de la SCJN entranen la fijación de un 

cri terio de importancia y Irascendencía, limilándose la maleria del recurso a la 

decisión de las cuestiones propiamente r"..Qnstitucionales. 

Lo que significa que el examen a que se refieren esos preceptos obliga a 

realizarlo para efeclos de la admil:lión O descchamiento del recurso de revisión, lo 

que implica la correlativa obligación por parte de! presidente de la Corte de 

analizar, tomando en cuent .. las particularidades del asunlo en alención a su 

importancia y trascendencia que se prevén como elementos propios y e3P9cíficos 

que conCllrren para individualizarlo y distinguirlo de los demás; si aquel amparo 

directo en revisión puede o no ser tramitado. Lo estimado por la Segunda Sala no 

Influye en el acuerdo recurrido, 

T<:lmbién se afionO que el SAE carece de legitimación p8la interponer el 

~" recurso, la Primera Sala dí,ÍQ cuenta con personalidad para interponer el recurso 
~, 

.,. 
~~ 

de revi$lón, pues el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo 

del Primer Circul!o, le reconoció personalidad. Maxíme si se considera que se 

designa como tal a la contraparte del agl aviado cuando el acto reclamado emana 

de un juicio ° controversia que no sea del orden penal. 

Por tanto, si la razón pOf la que debe considerarse al tercero perjudicado en 

el juicio de garantias obedece a que tuvo interés contrario al del quejoso, entonces 

el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisi6n debe ser 

que en la sentencia de amparo prav~ lezca ese interés antagónico o que se le 

produzca una afectación directa e inmediala, como los efectos de la sentencia 

protectora inciden en la esfera jurídica dal SAE, es claro que ésta está legitimada 

para Interponel el recurso de revisión. También se considera lo señalado en el 

decreló la extinción de LFC. cuya liqlJidación .eslaria a cargo del SAE 
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Además, el interés deriva de la interpretación de preceptos constitucionales 

que hizo el Tribunal Colegiado, según ella, le causa perjuicio por ser contraria a 

sus pretensiones. Se expuso en el acuerdo recurrido, el recurso de revisión del 

SAE, porque de la lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que se 

refiere a la naturaleza de la Administración Pública Federal y de los Organismos 

Descentralizados, interpretando el artículo 90 en relación con los diversos 25, 27 Y 

28, constitucionales, 

Al analizar dichas disposiciones constitucionales, el colegiado estableció la 

trascendencia de la división de la Administración Pública Federal, concrelamente 

respecto de las funciones y servicios que prestan los organismos que conforman 

la Administración Pública Paraestatal, con el propósito de delimitar el alcance det 

Decreto publicado el once de octubre de dos mi! nueve en el Diario Oficial de la 

Federación a traves de! cuai se extinguíó L¡::C. Lo que pone de manifiesto que el 

tribunal realizó interpreiación de las disposiciones constitucionafes.ffi' 

Las premisas para desechar el recurso de reclamación interpuesto por el 

SME se estiman falsas, pues la descripción de! marco constitucional y legal de la 

Administración Púbiica no constituye inierpretación constitucional. 

Entonces. si partimos de los argumentos esgrimidos por la SCJN en este 

caso, la mera cita de cualquier precepto collsh!ucionalllarla procedente e! recurso 

de revisión. EHminando la defini!ividad (je las sentencias de amparo dictadas por 

los Tribunales Coiegiatios y !a Corte tendria que resolver todos los asuntos en 

revisión, lo que resultaria ocioso, anularía las facultades de !os Tribunales 

Colegiados y seria poco serio. Menciorló la Prime,a Sala Que al establecer la 

transcendencia de la Adrninistración Pública Federal el colegiado habia 

interpretado normas constitucionales, pero de la lectura de la sentencia del 

Tribunal Colegiado sólo podemos advertir que transcribió la clasificación que, de la 

Administración Pública Federal, hace la misma Constitución. lo que no configura 

interpretación. 



Tampoco se advierte interpretación del artículo 17 constitudonal como se 

estableció, situación que además no abordó el desechamiento del recurso de 

reclamación interpuesto por el SME, dado que el Tribunal Colegiado s610 se 

pronunció en el sentido de que atendiendo a la garantía de pronta y expedita 

impartición de justicia en nada afectaba a la quejosa la falta de notificación de 

dicho procedimiento a la eFE, cuestión que tampoco denota la interpretación de 

norma constitucional alguna. 

Incluso, en voto particular el Ministro José Ramón Cossio OJaz, manifestó 

"no se advierte interpretación alguna por parte del Tribunal Colegiado que fije el 

sentido y alcance de algün precepto constitucional y por tanto, no se cumple con 

ninguno de ios criierios estatlleGidos por esta Primera Sala para determinar que 

existió dicha interpretación., ,,93 

En cuanto a la importancia y trascendencia del asunto que alegó la Primera 

Sala de la Corte par2~ declarar improcedente el recurso de reclamación; es 

menester sef\alar que dictlOS térm!nos son dúctiles o maleables, debido a la 

subjetividad que los atraviesa, pues lo importante y{o trascendente para tino no lo 

será para otro, pero en el aspecto juridiGo, se puede traducir en la facultad que 

tiene la Corte para emitir critedos JUfÍ(jir..os, constituyéndose en un vigilante del 

orden conslitucional, por lo tanto al admitir el recurso de revisión de! SAE y 

declarar improccdenle la redarnación del SME, 110 se avocó a esa vigilancia del 

orden constitucional, pues nuestra constitución no sólo es un ordenamiento 

méximo de la vida pública nacional, de cómo se divide y ejerce el poder, que 

consagra las garantias que debe gozar cada individuo nacional, sino que además 

estatuye derechos soda les, como el Derecho del Trabajo. Entonces al resolver de 

esta manera, podemos decir, sin ser temerarios, que su actuar en este caso es 

anticonstitucional, plJeS la tutela constilucional del Derecho del Trabajo es un 

principio bá:sico d« esta. 

" Idem. 
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4.5 Competencia de la SCJN, 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedaró 
-legalmente competente para conocer de la revisión del amparo directo, con baso 

en el artículo 107, fracción IX, de la constitución que establece: las controversias 

de que habla el artíeulo 103 de la constitllción, se sujetarán a los procedimientos 

que determine la Ley de Amparo, en amparo dirado procede el recurso de revisión 

en cont!<il de las sentencias que establezcan la interpretación directa de un 

precepto eonstitucional, siempre que fijen un criterio de importancia y 

trascendencia. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones 

propiamente constitucionales, sin poder comprender otras,;t.¡ 

En los artículos 83, fracción V, 84, fracción 11, dela anterior Ley de Amparo, 

que sefialan que en los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de 

revisión, queja y reclamación, 

Contra las resoluciones que en matcria de amparo directo pronuncien los 

Tribunales Colegiados, cuando establezcan la interpretación directa de un 

precepto de la Constitución. 

Compele a la Corte conocer del recurso de revisión en amparo directo de 

las sentencias que pronuncien 10$ tribunales colegiados de cuando se reúnan los 

requisitos establecidos en el articulo 10"', fracción IX constitucional. 

También con fundarnento en el articulo 11, fracción V, y 21, fracción Xl, de 

ia Ley Orgánica del Poder JUdicial de la Federación, y conforme a lo previsto en 

los puntos Segundo y Tercero, fracción m, en relación (",on el punto Cuarto, del 

Acuerdo General Plenario 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que 

conservará para su resolución y el envío de los de su cornpetencia originaria a las 

Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se interpone 

'" Amp¡¡ro directo en fev¡~';6t1 33i1S!ZOU, d~i ;"d¡c~ á i¡¡ S~gund. Sal~ de la Sup'l!m~ (arte de Jwtici~ di! I~ 
N"dón, httpJ /www2.lcjn,tob.Il\VComulta Tem. tka/Pagina~Pub!Oetail,,¡>ub,~sr>x ,Aw"toID=14S220, 

106 



contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo 

directo, en el que se interpretó el articulo 90 de la Constitución Nacional. 

En la resolución del recurso de reclamación interpuesto por el SME que se 

declaró improcedente. la Primera Sala señaló, que el preSidente de la diversa 

Segunda Sala del Alto Tribunal habia actuado correctamente al admitir el recurso 

de revisíón interpuesto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 

pues el Tribunal Colegiado, a! referirse a la naluraleza de la Administración 

Pública Federal y de ios Organismos Descentralizados partió de la interpretación 

del articulo 90. Al establecer la trascendencla de la división de la Administración 

Pública Federal (centraliz~lda y pardestatal), respacto de las funcíones y servicios 

que prestan los organismos que la conforman, para delimitar el alcance del 

decreto de extinción del organismo. 

Ya, en el item anterior habíamos sena ledo que las premisas para declarar 

infundada la reclamación dei Sindicato Mexicano de Electricistas, se estiman 

falsas. Lo mismo que ocurre con las premisas con las que asumió la Segunda 

Sala la competencia del asunto, pues en ambos casos no hay novedad en los 

argumentos con que se dedara improcedente la reclamación y se admite la 

revisión. Reiterándose que la mera desclipción del marco constitucional y legal de 

la Administración Púbiica no constituye interpretación constitucional. 

Que si partimos de los argumentos esgrimidos por la Primera y Segunda 

Salas de la SCJN, la mera cita de cualquier precepto constitucional haría 

procedente el recurso de revisiOn_ Además de que no se advirtró interpretación del 

artículo 17 canstltucionaL 

Incluso el Ministro José Ramón Cosslo Diaz manifestó que "el órgano 

colegiado simplemente aplicó el articulo 90 en relad6n con los diversos 25, 27 Y 

28 consUtucionales, para establecer el maiCO lega! desde el cual partió su estudio 

para abordar la problemática rdativa n la terminaciÓn de las relaciones colectivas 

e individuales de trabajo entre L.uz y Fuerza del Centro y sus trabajadores. En este 

contexto, no se advierte interpretac:óll alguna por parie del Tribunal Colegiado que 
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fije el sentido y alcance de alg(m precepto constitucional y por tanto, no se cumple 

con ninguno de los criterios estableados por esta Primera Sala para deterrrtinar 

que existió dicha interpretación .. la descripción dei marco constitucional y legal de 

la Administración Pública en forma alguna consli1uye interpretación constitucional. 

De otro modo, la mera cita de cualquier precepto de la Constitución haria 

procedente el recurso haciendo inútil la división competencial hecha por la propia 

Constitución en la fracción IX de su EJliiculo 107, que establece la procedencia de 

este recurso como un medio exlraordinario de revisión de constitucionalidad de 

juicios de amparo directo. En un estado de derecho el primer obligado a la 

aplicación de las normas constitucionales debe ser ei Tribunal Constitucional que 

por su posición no puede desconocer las normas que rigen su competencia.'% 

"A mayor abundamiento, tampoco se advierte interpretación del artículo 17 

constitucional como se estableció en e! auto recurrido (situación que no aborda el 

fallo del cual disiento), dado que el Tribunal Colegiado s610 se pronunció en el 

sentido de que atendiendo a !a garantia de pronta y expedita impartici6n de justicia 

en nada afectaba a la quejosa la falta de notificación de dicho procedimiento a la 

Comisión Federal de Electricidad (quien resultó patrón sustituto), tal como se 

advierte, concretamente de las paginas 446 a 447 de la sentencia recurrida:oo 

Por otro lado, la Segunda Sala al asumir la competencia estableció que la 

relevancia del asunto radicaba en iD que establece el articulo 90 de la Constitución 

Federa!, que regula la distribución de los negocios del orden administrativo y 

define las bases genera:es de creación de 105 órganos administrativos, de ahi que 

consideró imprescindible Sil intervención, pues entraña la fijadon de un cr1terio 

jurídico de importancia y trascendencia, en virtud de que a partir del alcance de su 

comprensión se pueden derivar mú!iiples consecuencias, . 

http://www2.5cjn.gol¡.mx/eon.lult "T ~ "'~tj C" /P 2 r,i n" ,p" b IR H" Ita de, Fu b.~' p" 7T ema = &Conl acullvo.530& A 
llio"2012&'r¡puAsun\a~1}&POf\Gn,,(i~~1.&M¡~i!trcIDc'1 ~ &5l>(ret~rioll)"O&M .. teri .. JD.·O. 
",Idem. 
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Pues la AdministraciólI Pliblica he abandonado antiguos paradigmas, y se 

ha incrementado su complej idad, con el afán de responder con mayor celeridad, 

clarIdad y eficiencia a una rcelidad cada vez más complicada y extensa en 

ectividades que exigen definiciones claras y respuestas directas y definitivas de la 

autoridad, ello oon motivo de las crecientes necesidades funcíonales de la 

administración. 

Cuestionable es la razón a que alude, pues una administración compleja y 

entramada hace más difícil que se responda con celeridad, claridad y efIciencia , lo 

quo resulta contradictorio, pues ti mayor simpleza, será más fáci l responder en tos 

términos a que alude la COI te. 

También señaló que es bien sabido que el dereCho no permanece 

inmutable. que se vuelve dinámico para responder a las necesJdades sociales y la 

interpretación jurisdiccional juega un papel importante en esa evolución, pues 

adecua la ley a los cambIOS POlfticos, económicos y sociales. 

Entonces, si esa evolución j\.jric\ica es para mejor atender las necesidades 

sociales, posterior y contradictoriamente la Corte señala que emitiendo criterios 

Jurtsprudenciales adecua la ley a los cambios poli1icos, económicos y sociales y 

desde el inicio de esta investigación se ha hflCho referencia que los actuales 

cambios en la poli líca económIca no han sido favorables para la mayor!a de la 

pobladón . entre eUas los trabajadores, que ias pollticas económicas están 

encaminadas a aumentar ins gananaas de 10$ patrones en detrimento del salario, 

prestaciones y demchos de los trabajadores , es clara la manifestación que hace la 

SCJN. al hacer ese sel'1alarniento. pues ahora es claro que propugna por los 

cambios que han perjlJdicado a los trabajadores y otros sectores sociales. 

Haciendo a un lado su función ccnstiluciona! de velar por los principios estatuidos 

en nuestra Cana Magr;..", y conl/irtiéndose en U1'\ <'Jriele que vela y propugna por 

favorecer esos camb ios politlcos . económicos y sociales que han perjudicado y 

van en detrimento de lo estipulado en nuestra constitudón, 
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4.6 Admisión del Recurso . 

El SAE, como Liquidador de LFC y el Ag€:lnte del Ministerio Público de la 

Federación, interpusioron recursos de revisión, mismos que fueron remitidos por el 

tribunal a la SCJN. El recurso se admitió él trámite, pues a juicio de la Segunda 

Sala de la SCJN, se hizo dentro d~ 1 plazo comprendido por la Ley de Amparo en el 

articulo 34, fracción 11 , que marca los plazos en que debe presentarse ante el 

Tribuna! Colegiado el recurso de revislón,97 

La SCJN, admitió el recu rso de re .... isión hecho .... aler por el SAE, en su 

carácter de liquidador de LFC, como tercero parjudícada; ademas desedló por 

improcedente el recurso interpueslo por (ll Agente del Ministerio Público de la 

Faderaci6n;!IfI el recurso se turnó el asunto al Ministro Luis Maria Aguilar Morales 

y, al estimar que la inlerprotación constitucional materia de esta Instancia guarda 

relación con el ado reclamado en el juic!o de amparo, cuya naturaleza 

corresponde a la materia labora! lo admitió, 

En el auto admisorio el Ministro señaló que el recurso de revisión 

int erpuesto por ei SAE era procedente porqu(! existia un planteamiento de 

¡nconstitucionalidad de una ley o interpretación direda de un precepto de la 

constitución, pues el recurso de revisión es procedente cuando el quejoso ha 

planteado en sus conceptos de violacíOn la ¡nconstitucionalidad de una norma de 

carácter general o la interpretaci6n directa de un precepto constitucional y el 

tribunal haya sido omiso en su estudio. o bien, ha decidido sobre ta 

inconstitucionalidad de una norma de carácter general o reatizado la interpretación 

directa de un precepto constitucional, r.o obstante que ello no haya sído planteado 

por el quejoso en sus conceptos do violación., ., lo que hac.e procedente el recurso 

de re .... isión en ampélro direclo, es la exislenda de un pronunciamiento del órgano 

colegiadO en la sentencia de amparo directo que decida sobre la 

----- _.-.--
" AmpanJ di'lltt<;> er revlsi(jn JYI:>! lOll, del in d\<:e d ~ l. s.. gund ~ ~ ll~ (l e la 5 ~pr~rml Corte de Jltnkia de la 
N»doóB, http://w'''-.J2~il'l.IlOb.<'!''Il(/<':(I,,~ul t;lTr.I'I>iiotlo:a/f> D&i,,~ .~,,!)JDetilU~Pub.aspx?A<\II'ltoI C~14S220 . 
.. td<tm. 
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constitucionalidad de un precepto legal o que realice la interpretación directa de 

una disposición constitucional, con independencia de que el quejoso lo haya 

planteado en sus conceptos de violación o iD haya hecho en ejercicio de su 

competencia como tribunal de control wnstilucional. 

De la sentencia del colegiado se advertía que el órgano jurisdiccional del 

conocimiento, partió de lo se.iialado en el artículo 90, en relación con los 

numerales 25, 27 Y 28 de la Constitución Federal. 

También consideró la Segunda Sala que como el recurso de revisión fue 

interpuesto por el apoderado legai del SAE, esta legltimado para hacerlo pues en 

los art1cuJos 4 y 5, fracción 1Ii. de la anterior Ley de Amparo, se encuenlra el 

principio de instancia de parte agr,wiada, premisa que se hace extensiva al 

recurso de revisión, pues los articulos 83, fracción IV, y 88 de esa ley refieren que 

la sentencia de amparo deberá irrogar lesión a los derechos del inconforme a fin 

de que se encuentre en posibilidad de Impugnar esa afectación y como los efectos 

de la sentencia incidian en la esfera Jurídica del SAE, entonces estaba legitimado, 

Además hizo referencia a la falta de !Iamamiento a juicio de la eFE, lo que 

el Tribuna! COlegiado estimó Intrascendente en aras de tutelar la garantía de 

pronta y expedita admil1islración de justicia contenida en el articulo 17 

constitucional. 

'Por lo que estimó que en la sentencia emitida por el Tribuna! Colegiado 

subsistía un problema de interpretación directa de lo dispuesto en diversos 

preceptos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por cuestión procesal, el Ministro ordenó hacer del conocímiento del 

Tribunal Colegiado, del Agente de! t;llinisterio Público, del SAE y de la Procuradora 

General de la Rep0blica,'IJ 

En contra dei auto de admisión dictado por ia Segunda Sala, el SME 

interpuso el recun'iO de reclamación, del que ya hablamos anteriormente. 



El Agente del Ministerio Público de la Federación, hizo pedimento a la 

Segunda Sala de la SCJN, para que revocara la concesión del amparo y se 

negara la protección de la Justicia ¡:ederai al SME, del cual también ya hablamos. 

8e puede apreciar de la síntesis del auto de admisión que el Ministro 

Presidente debe llevar a cabo un análisis en el que pondere si se interpretaron 

normas de caráGter constitucicmal, además de otras cuestiones de Indole procesal, 

pero, como ya lo habíamos mencionado, el rlecho de que el tribuna! colegiado 

haya mencionado en la sentencia de amparo articulas constitucionales, no 

conlleva interpretación de los mismos, porque el Tribunal Colegiado al referirse a 

cómo se encuentra dividida, para !levar a cabo su función, la AdministracKJr1 

Pública Federal, no está interpretando nada, sólo nace alusión o enuncia la 

manera en que la propia Constitución Federa! organIza a dicha administración, lo 

que, se insiste, no conlleva interpretadon alguna, 

La misma Corte refiere en la tesis Jurisprudencial que lleva como rubro 

"Revisión en amparo directo, La sola invocación de algún precepto constitucional 

en la sentencia recurrida, no implica que se realizó su interpretación directa para 

efectos de la procedencia de aquel recurso.',100 Pues: la sola invocaciÓn de algún 

articulo de la constitución, no implica que se realiz.ósu interpretación, pues para 

ello es necesario que se haya desenirañado su alcance y sentido jurídicos, 

Incluso en la jurisprudencia de rubro "Revisión en amparo d:recto, Basta 

con que se utilice uno de los métodos de interpretación directa de un precepto 

constitucional para que se cumpla con el requ'sito de procedencia de ese 

recurso,·H)! 

La SCJN establece que la inhnpreiación directa de un precepto 

constitucional implica desentrañar. esclarecer o revelar el sentido de la norma, 

atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido língliístico, lógico u objetivo de 

"" Te~Í5: 2a. LXXXIV!2012 (tOa_); ,)(!mnna'io Judi<:ic! d~ 1, fedcraclón y Su Gaceu; 10l Epoc~; 2~ SALA; libm 
XIV, r'H)vi~mbre de 20 J 2: tomo; 1; p, lS8S; t~~i, "¡,!ac~ 
>01 Tesis: p_ XV¡II!2007; ~"'il~¡¡r¡i) J!.JÓic;~i de 1" ::~der~ción l' \lJ GOC(tI~; 9~ ~pct:¡¡; Pleno torno XXV, mayo de 
2007; 1', l€>; te,', .¡,;joDo (omúnj, 
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\as palabras, a fin de enlender el comp:elo y auléntico sentido de la dispoSición 

constitucional, lo cLlal puede lograrse a través de los metodos: gramatical, 

analógico, histórico, lÓ!Jíco, sistemático, causal o teleológico. 

También est<lbleci6 que pare fijar el justo alcance de una norma 

constitucional. el illtérpret~ puede acudir indistintamente a cualquiera de los 

allldldos métodos, de manero. que si no fuera suficiente la sola interpretación 

literal, habria que acudir al análisis sistemático. teleológico, histórico. etcétera. 

Dicha interpretación va encaminada a averiguar o decidir sobre el sentido 

de un enunciado, clarificar el contenido o campo de aedon de la nOfrna 

Entonces, si es claro que el Tri bunal COlegiado no aplicó ningún método de 

interprelación de la norma constitucional. de acuerdo a los propios criterios de [a 

Corte, por qué admitió a trámite el recurso y después declaró fundados los 

agravios del SAL 

En cuanto a la importancia y trascendencia del asunto, sería necesario 

aludir a la ductilidad O malc<:biiidad de <!ichos conceptos para d81ermínar cuándo 

9S o na importal1le y trascendente un asunto 

En jurisprudencia emitida por la misma Corte se señala QU~ un asunto es 

"de especial interés; '1 seré trascendente cuando se aprecie la prObabilidad de que 

la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos 

sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá 

considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia 

cuando exist! jurisprudencia sobre el tema d~ constitucionalidad planteado, 

cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean 

ineficaces, Inoperantes. inatendilJies o Insuficientes, siempre que no se advierta 

queía defici~nte que suplir y en los demás CáSOS analooos a Julcio de la referida 

Sala .. .• 102 

::--------- -
"" l 'esjs: l a/J. e.4/ZOO1. JurhPWdcf>(:liI, 91 t ¡lO(I .:/1 S;,J . ' Sema"~rio l(lclld,1 d~ la fe(ter~dón ~ 5IJ (iacen, 
10 1110: XIV, p. 31S, dkl!!mbrH /ko 2001. <cgl!1ro' 133101. "'¡¡tc'IIt(J! CIIn~H'!ucll)nat t emu". 

'" 



De verdad. con la revocacióll del amparo al SME se emitió un criterio 

importante en maleria constitucional o. simplemenle se dio paso para que los 

Poderes del Estado. en particular del Ejecutivo Federa l. violen constantemente los 

derechos laborales y no haya conseclJsncielS o responsabilidades jurídicas . 

constitucionalmente hay una protección al trabaje. a quien lo desarrolla 

legalmente. entonces pOI' que los Poderes del Estado, en vez de cumplir con su 

funciófl consti tucional de garantizal los derechos humanos y sociales, evaden o 

eluden responsa bilizarse de las consecuencias de su actuar. enmascarando los 

actos abusivos como actos administrativos apegadOS a derecho. 

4.7 Interpretación de la naturaleza j urldica de las relaciones de trabajo 

en los Organismos Públicos Desccntralizadol!'i. 

En el estudio que desarrolla la SupremA Corte de Justicia de la Nación 

señala que la litis Laboral, consislió en determinar si el decreto de extinción de Luz 

y Fuerza dal eenlto, podia o no constitu ir una causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, en atenciÓn a que el decreto fue el origen de la causa invacada por el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de LFC, para 

ob!ener la autorización de la. lerminacio.'l de las relaciones colectivas e jncftviduales 

de trabajo, en rclaci t'ln con el Sindicato Mexicano de Electrícíctas y sus 

trabajadores. 

Ofee la Cone que en la sentencia ei tribunal esjimó que las relaclol'les de 

trabajo en ningún momento habían cesado, ya que el servicio de energfa eléctrica 

continuó prestóndose por Comisión Federal de Electricidad. considerando al 

efecto que el presidente dI;! la República se asumía como palrón de los 

Irabajadores encargados de la ejecución del servicio; el Tribunal Co}egiado en 

ningún momento refirió que el palrón de los trabaisdores de la extinta l FC fuese el 
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presidente y, que, en tales condicionas, se aclualizaba la sustitución patronal. Lo 

cierto es que el coIeg:ado refirió Que dada la re lación de los Organismos da la 

Administración Püblica, eta innegable que la eFE se asumiera como patrÓfl 

0" susti tulo, pues ésta, por medio del SAE, habia adquirido los bienes '1 

herramIentas. para seguir prAstal\do el selVicio, además de que el servicio de 

energfa elóctrica no se irllerrllml)ió.H)!I 

Concluyendo este argumento en que la incorrecta interpretación de los 

art iculos constitucionales llevó a esa conclusión al T ribunal Colegiado. 

Entonces, continua la Corte. se debe desentrañar el alcance de la relación 

entre el Presidente de la Replibl ica y lOS Organismos Descentralizados 

encargados de la prestaci6n de servidos públicos, determinar si efectivamente un 

organismo desoontralizado participa de k:!. personalidad del Ejecutivo Federal, y si 

asr forman un soio ente 'i no se da una causa de fuerza mayor. 

Señal6 que el artí culo 80 cOI~s! i l uciona l establece que el ejercicio del 

Supremo Poder Eíec\ltivo se deposi18 en un solo individuo Que se denomina 

Presidente de los Eslados Unidos Mexicanos. La base constitucional de la 

descenlra lización regula las facultades del lihJ!ar del Ejecutivo Federal y la 

distr'bución de funciones en el seno de la Administración Pública Federal. 

las disposiciones que regulan esa distribución de funciones están 

conlenldl:ls en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federel y la Ley 

Federal de Entidades F' araestatalee. Que establecen que la AdmInistración 

p úbllcs. ¡=ederal puede ser Centra lizada y Paraestatal y los Organismos 

De scenllalizados forman parte do la Administración PúbHca Paraestaial y son 

auxiliares del Ejecutivo Federal; creadas con la finalidad de desarrollar actividades 

que te compelen al estado ·'I que son de interés ganeral. a través de la 

descentralización se transfieren un conjunto de atribuciones. competencias, 

actividades, recursos. etcétera, del primigenio centre de d ecisiones, el Ejecutivo 

,1)1 ~\IIIt¡lud6n d<>!1 • ."p . ro dl,,,,,w oc ,";,01~6n 3l~~no ll. <101 ',d i<:~ ti" l. Sogu n~~ 50'0 "" l. S"prtm, Corte dQ !ulticl. 
del. N":lO~. "'''p;lfw\w, ? '<~'-f, "o. m4 C"", u I t Il"-", ,11'-" 11'"8i " . s I't;b fl)etall . p" h '~'i>'! ASuntO I [0= 1<1522(1, 
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Federal: ademas de que deben conducir sus actividades en forma programada, 

con base eh las políticas establecidas por el Presidente de la República para el 

logro de los objetivos y prioridades de la plahe1'lcióh nacional del desarrollo. 

La división en la esfera "dm:nistrativa del Poder Ejecutivo no debe ser 

trasf'ondo para no aplicar o aplicar a conveniencia las normas del Derecho de! 

Trabajo, pues constantemente se estarian vulnerando_ 

Gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y 

de los objetivos y metas señalados en SiJS programas, los cuales estan 

supeditados a lo establecido por e! Ejecutivo Federal. 

Que el Presidente de la República, tiene a su cargo el desarrollo de la 

función administrativa en el orden federal que, para efectos funcionales y de 

organización se divide en Admin:siración Pública Centralizada y ParaestataL la 

dependencia de los Organismos Descentralizados con el Ejecutivo es indirecta y 

mediata, porque aun cuando los olganismos que la componen tienen una 

estructura jurídica propia separada del aparal0 central, e incluso del propio estado, 

se encuentran vinculados en distintos grados con la J\dministración Centralizada; 

dada la transición de un estado de derecho a un estado social de derecho, suscitó 

una creciente intervencilin del Estado mexicano en diversas actividades. 

Si en las mencionadas leyes se informa que los Organismos 

Descentralizados son parte de la administración y auxiliares del Ejecutivo Federal, 

la eOlie incurre en argumentos falaces para tergiversar el sentido de la norma, 

pues en la mismas se establece claramente una relación de dichos organismos, 

con la Administración Federal y. por tanto con el jefe d-el Ejecutivo; ademas de que 

existe una subordinación en dichas relaciones, puesto que sus actividades están 

regidas por el titular de ese poder. Falso el argumento de la Corte, en el sentido de 

que hay una relación indirecta, pues al señalar esos ordenamientos que los 

objetivos de los Organismos Descentralizados están supeditados a las políticas 

establecidas por el Ejecutivo Federal, es clala la dependencia y subordinación a 

este. Incluso la Corte reconoce en su argumentación que realizan funciones que 
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son responsabilidad dei titular de dicho Poder y que puede actuar en los 

Organismos Descentralizados pura subsanar las deficiencias y omisiones que 

advierta y si ia administración de LFC era deficiente por qué no actuó 

inmediatamente para subsanarlas. 

Arguye entonces, que esa relación es en sentido amplio y no estricto, osea, 

el titular del Ejecutivo es sólo quien da la orden, pero no asume las consecuencias 

de las órdenes. Entonces, lo que se advierte es que a conveniencia de ese poder, 

se reconoceran o desconoceran las relaciones juddicas, para librarse de 

responsabilidad, en este caso laboral. 

Desconociendo las tesis jurisprudenciales 178/2012 (10a.), "Organismos 

descentralizados. Al ser entidades integrantes de la Administración Pública 

Paraestatal, forman parte del Poder Ejecutivo y 179/2012 (10a.), de rubro 

'Organismos Descentralizados. Aunque no integran la Administración Pública 

Centralizada, forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio, 

Citó por analogía la jurisprudencia de rubro: "Servidores públicos de las 

delegaciones del Distrito Federal. Su relación de trabajo se establece con los 

titulares de aquél!as y no con el jefe de gobierno: 10
," Pues trata de semejar la 

relación que existe entre los trabajadores de las delegaciones del Distrito Federal 

con los trabajadores de Luz y Fuerza 'f la relación que guardan los primeros con el 

Je'fe de Gobierno del Distriio Federal y los scgwldos con el Presidente de la 

República. 

La misma es inaplicable pues los trabaj<ldores de las delegaciones de! 

Dístrito Federal rigen sus relBdones laborales por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio de: estado y son considerados servidores públicos, 

mientras que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro estaban regidos por el 

apartado 'A' del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, además 

de que no tenían la calidad de servidores públicos, 

"" Te¡;~: Za,fJ. 71/200$; Serm.oarlo ¡ud'O,,! dIO la Fnder8ción y ,l,! Goceta; 91 ~p<xa; 2" Sal~; tomo XXVII, 
miyo de 2008; pág. 18';; jurisprvdencil; Materi;l; {laboral) 
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El organismo está a cargo de un Director General, qUien tiene la 

representación legal del organismo, diversa de la del Ejecutivo Federal. La manera 

de integrar ese órgano, las facultades que sean indeiegables, las facultades y 

obligaciones del Director General; el objeto del organismo y, el régimen laborel a 

que se sujetarán las relaciones de trabajo son elementos, que deben estar 

establecidos en la ley o el decreto de creación del organismo. Pero también para 

su extinción deberán cumplir airos requisitos, entre ellos la forma en que 

terminaran las relaciones jurídicas, por ejemplo entre el extinto organismo y sus 

trabajadores y si esas relaciones de trabajo estaban reguladas por la Ley Federal 

del Trabajo y el articulo 123, apar2iado "A', no se aplicó dicho marco normativo y 

segt'm los argumentos de la Corte S0 apliC<lrán a conveniencia de los cambios 

pol!tieos, económicos y sociales a que aludiÓ. Insistimos, dejando de lado su 

responsabilidad de velar por el orden constitucional: esto es, vigilar que los 

principios en los que basan sus decisiones los órganos jurisdiccionales, estén 

apegados al esplritu o sentido que tiene la constitución, de orden en el ejercicio 

del podar, de garantizar los derechos hlJn181'OS y sociales. 

Ademas, debe reiterarse que el Tribunal Colegido Que resolvió otorgar el 

amparo al SME lo hizo basado en el argumento de que la eFE, al asumir los 

bienes y herramientas con que prestaba el servicio de energía eléctrica lFC, 

debía asumirse corno patrón sustituto, dado que así lo marca la ley Federal del 

Trabajo y la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenamientos 

aplícables a esos trabajadores: por esos motivos y no por considerar patrón de los 

trabajadores de l.FC al Ejecutivo Federal, fue que concedió el amparo, lo que 

contrasta con la tergiversación de lenguaje que lleva a cabo la Corte. 

También argumentó que la administración pública se divide en centralizada 

y paraestatal de la cual forman parte ¡os organismos descentralizados y tienen una 

estructura jurídica separada del Ejecutivo F-'ederal. aunque se encuentran 

vinculados a esta, por la creciente intervención del estado eh diversas actividades. 

Por lo lanto, al emitir el Ejecutivo Federal el decreto de extinción operó una causa 

de fuerza mayor o caso fortuilO, pues no podía haber resistencia a esa 



u 

condllcta.105 Sin duda un burdo argumento, porque la conducta que no es ajena al 

patrón porque depende directamente de quien emitió el decreto, pues si bien 

cuentan con autonomía no son ajenos ¡l las decisiones de aquel; además, es 

previsible que ulla empresa ron mala administración se vuelva incosteable, acción 

atribuible tanto a la dirección de la empresa, a la junta de gobiemo y al jefe del 

Ejecutivo como cabe;:.B de esa administración y, no justifica que se haya culpado 

de la incosteabilidad a los trabajadores activos y jubilados. 

4.8 Aná!lsls de 18 Segunda Sala de la SCJN, sobre la naturaleza de 
larelaci6n laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación señaló que Luz '1 Fuerza del 

Centro, era un Organismo Público Descentralizado, con personalidad y patrimonio 

propios, que conforme a lo dispuesto en el articulo 3o. de la ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, se constituyó como un auxiliar del Poder Ejecutivo 

con la finalidad específica de prestar el servicio público de energía eléctrica, 

función que ha sido considerada por el Estado Mexicano como una de las 

actividades estratégicas que deben mBnl"nerse bajo el dominio de la Nación, y sí 

bien fue creado y luego extinguido por decretos presidenciales eUo no significó, en 

forma alguna, que se hubiera establecido la miación de los trabajadores de dicho 

organismo con ei Titu!ar del Ejecutivo Federai, sino con la propia entidad 

descentralizada. 

Que el decreto por medio del cual fue creado el organismo descentralizado 

LFC, estableció en su art¡cuio 9 que las relaciones laborales del organismo se 

regirlan por el apartado "A' del articulo 123 de la Constitución Federal. Que el 

contrato de trabajo que regía las relaciones laboraies estaba pactado entre lFC y 

el Sindicato Mexicano de Eiectricistas, por lo tanto los agravios manifestados por 

---:--------
"'<He,oIu<iÓ!1lk~ "mporo d;r.,.;w ~o ",vi,.,6n 3:i'iS!201i., de' i~di<;. do I~ 5qjunda """' d~ la Su¡>roma COrt~ cW: Just:,ia 
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el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes estaban fundados. 

En1onces, por qué la Corte no aplicó en el caso lo que señalaba la ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Seguro Socia! para la sustitución patronal y arguyó que el 

Tribunal Colegiado habia vinculado laboralmente a los trabajadores del SME con 

el jefe de! Ejecutivo Federai; ademas, determinó revocar el amparo sin considerar 

que las relaciones de trabajo de esos trabajadores se regían por lo estípulado en 

el articulo 123, apartado "t," de la Constitución, ia Ley Federal del Trabajo y la Ley 

del Seguro Social, que claramente establecen cuándo opera la sustitución 

patronal. 

El Tribunal Colegiado erróneamente interpretó la relación que guarda el 

Presidente de la Repub!ica, como Titular de! Poder Ejecutivo Federal con los 

Organismos Descentrali.:ados, en el caso pariiclliar con Luz y Fuerza del Centro, 

como una relación bilateral, bajo la premísa de que los trabajadores de dicho 

organismo están subordinados a! Titular del Ejecutivo Federal, considerado 

directamente corno el patrón en dicha relación laboral. 

El hecho de que los Organismos Descentralizados de la Administración 

Publica Federal formen parte de la estructura admil1islr.ativa que auxilia al Poder 

Ejecutivo Federal, no se traduce en que los trabajadores de los Organismos 

Descentralizados estén directamente subordinados al Titular de ese Poder. No 

importa que el titular del Ejecutivo Fedelal haya ejar cido sus facultades para 

extinguir la fuente de trabajo, que constituyó para LFC una cuestión ajena, 

externa, puesto que no puede concebirse ai Presidente la República y a los 

órganos que integran ia Administración Pública como un solo ente, para efectos de 

las relaciones laborales. 1
0€ 

Quiere deGÍr la Corte que los derechos laborales están en franca desventaja 

aníe el poder del estado como patrón, pues no importa las consecuencias de las 

medidas que se tomen en contra de trabajadores. las mismas se justificarán per 

se, entonces el estado como patrón queda excluido de la aplicacJón de normas 
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laborales que consli tucionatmcnte están garantizados y que debla ser la primer 

obligadosn respelar '1 hacer respetar el marco constitucional, al ser poderes 

estatuidos con esa naturalf"..zs . 

Para elio, también dijo que los Organismos Públicos Descentralizados no 

actúan con la personalidad del estado, no S6 puede sostener que el Decreto que 

extinguió a lFC sea un Daccelo que involucra al patrón para efectos de no darse 

la causa de fuerza rnayor. Y no lnvolucl a al patrón, porque el Presidente de la 

República no es el patrón de los trabajadores, el patrón era el organismo público 

descentm~tado, que se vio extinguido a través del decreto que lIel/6 a cabo una 

autoridad que no Ilel1e 1 .. relación íuridk:a como el patrón, pues quien lenía esa 

calidad era la propia empresa , C;ü11l0 unidad económIca, Quienes tomaban las 

decisiones de esa enltdad no es\¡¡tlan fuera do ella, sino que pertenecían al propio 

organismo descentrajjzedo: y, quienes ocupaban los puestos de decisión relativos 

se vieron tambié'l!l afectados con el decreto, 

La estructura de l FG Orga:'lismo Descentralizado se hallaba en su Estatuto 

Orgánico aprobado por la Junta de Gobierno, órgano máximo de la administración 

de la entidad. que representaba (l. la pal aeslalal, patrón de los trabajadores. En al 

se establecieron las bases de orgalllzación, ¡,¡si como la~ facul tades y funciones 

que correspondian (1 las distintas ¿raas que ia integraban. normando su 

organización, ope ración. desarrollo. control y productividad . Al frente el Director 

General, administlaba " represontaba legalmente. correspoudiéndole suscribir 

contratos colectivos e ~nd ividuelcS, a tlavés de la Subdirección de Recursos 

Humanos.11)T 

la propia LFC. se cOl1stitula en la figura del patrón, 'J tomaba decisiones 

como lales a fin de conseguÍ! y oonsérvar un grupo humano de trabajo. cuyas 

caracteristicas fucran acordes GO I1 d objeto del organismo descentralizado. 

debiendo recordarse que para al ca bal cumplimiento del objeto del organismo 

descentralizado, asi como eje sus objetivos y metas, gozaba de autonomia de 

""OiariO OIiI".1 dr la Hl~~, ~ci(m. 11 ti(' "",no " 2000, 
http'llwwv. .dol.gob .m'¡i n(J1.I~ I,hp " y ü~'~;;'OOü& rnll ntbD3&4,y~¡1 , 
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gestión, Pero no actuaba per se, sino clentrt'l de los márgenes que el propio 

Ejecutivo Federal marcaba para ese organismo. 

la Subdirección de Hecorsos Humanos tenia fundones corporativas, 

relativas fundamentalmente a la contrataci6n y empleo, capacitación y desarrollo 

del personal. salarios. mot ivación del personal. relaciones laborales, servicios y 

prestaciones, higiene y seguridad, planeaclon de cEpita! humano, funciones que, 

por su naturaleza. corresponden indu(j l:lblemente al patrón. También representaba 

al organismo ante las autoridades 13borl:lles.1
01! 

Además , que para considerar que hubiela sido el propio patrón el que 

determinara dicha dC5<1parición, esa determinación tendría que haber sido 

tomada, en ca:>o de contar COI'! facultades para eilo, por los propios órganos 

decisorios. patrón de los trabajadores, Lo que no fue así, sino por una 

determinación externa de quien no era el patrón y que. por tanto, se alz6 como 

una causa de fuerza mayor no imputable al patrón. Por lO que ní siquiera era 

poSible ;malizar si procedía la sustitución patronal, pues con independencia de que 

pueda o no operar, el decrete que exUnQUió a l.FC no terminó por si mismo las 

relaciones de trabajo. pero al extinguir en definitiva a ese OI'ganlsmo generó la 

causa quijo desencadenó que la "FeA aprobara la tenninadón de la relac::iÓfl 

colectiva de trabajo, 

ConcluSión que es congruente con la declaración de consli1uclooalidad del 

decreto de extinción de: organismo, sn donde se dijo que compeUa pronunciarse 

sobre los efectos jurídicos del ciene de L.FC, respecto del vinculo laboral a la 

misma Junta. Las relflc!or.es jurWicas y los efeclos de ellas pueden ser directos e 

indirectos, entonces la decisión sobre la terminación de las relacionas colectivas e 

individuales de trabajO entre l FC y los trabajadores del SME. en este caso la 

extíndón del organismo publico descentralizado. está sustentado en una causa de 

fuerza mayor, 

-c-------------- ------
"'" ídem. 



Pero en ese caso, el tribunal asumió que eFE como empresa y unidad 

económica, con un órgano de decisión propio de! organismo descentralizado, 

debía asumirse como patrón sustituto de ios trabajadores y no al Ejecutivo. 

La Corte no hace mención a que el organismo de decisión de LFe, propio 

del Organismo Descentralizado, estaba vinculado a la Secretaria de Energía, eFE, 

Secretaria de Economía, incluso, las decisiones del órgano de decisión eslaban 

sujetas a los lineamientos de! plan económico del Ejecutivo Federal. Establece de 

esa forma qu,) ¡as relaciones jurídicas como fuen\e de obligaciones se difuminan 

de tal manera que no existe responsable que asuma tales deberes; no obsla el 

hecho de que ))8y8 referido que en e! decreto de ex!inción se estableció que los 

trabajadores debían indemnizarse, el mismo Ejecutivo es quien está dando por 

concluidas las relaciones de irabajo. independientemente de que la JFeA lo haya 

hecho o, evaiadcdcspués, InchJso podrÍ(lmOG nrgumontor que el vínculo entro el 

Eíecutivo y ios Organismos Descentralizados es ian estrecho y directo que el 

Ejecutivo puede extinguir o efear!o por ese medio, por lo que no se adecua a lo 

que doctrinaria y jurisprudencia!rnenle se ha analizado de la figura jurídica de 

causa de fuerza mayor. Pues al sefialar que los trabajadores debían indemnizarse 

se ponderaron lodos y cada uno de los efectos del decreto de extinción, o sea no 

operan los argumentos tendientes a evidenciar que hubo una causa de fuerza 

mayor, pues entre sus ff;quisitos requieren que el hecho sea imprevisible, esto es, 

que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar 

por anticipado su ocurrencia, Por el contrario, si el hecho razonablemente hubiera 

podidO preverse, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, lal 

hecho no estructura e! elemento improYis:ble; y, que el hecho sea ¡rresistible, o 

sea, que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus 

consecuencias_ lÜ9 

Pero en el caso no se eslá atendiendo que el Ejecutivo debía asumirse 

como patrón sustituto, coma falsamente la Corle lo establece, sino que el diverso 

organiSmo descenlr<llizado CFE, asumiera dicha responsabilidad, ya que este 

"" GUTIÉRRf:'l y (',oNÚ,l.EZ, [rne~((l Op. Cit, p, .'jJ~. 
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ocupó los bienes y herramientas con qua presiaba LFC el servic io de energía 

eléctrica; además, debe atenderse Que eFE lleva a cabo la misma acti\lidad que 

¡¡avaba LFC, generaci6n , transmisión , Iran!>formaciÓI' y distribución de energía 

eléctrica; ademas de sel" un Organismo Público Descentralizado y que rige sus 

relaciones lahorales de acuerdo al articulo 123, apartado -A- de la Constitución y 

la Ley Federal del Trabajo, como lo hacla aquella. 

Encuadrando perfectamente en la sustitución patronal regulada en la Ley 

Federal del Trabajo y la ley del Seguro Social. 

Nos preguntamos enlon(.."es, no seri.:! el estado o los poderes 

constitucionalmente eslé'lblecidos los primj)ros obligados a respetar el marco 

constitucional y, por lo lento los derechos humanos y garantías sociales, en el 

caso los derechos de los trabajadores ahí esiabfecido$. 

Retomando lo que senaló al T rlblll1al Colegiado en sus argumentaCIones, si 

en el propio decreto de e){tinción da LFC, se estableció Que te inCOflsleabilidad de 

la empresa era el motivo principcl! de la desaparición de esta. lo que se habría 

evitado con Ul18 e/iciel1te administrador): entonces, ia mala administración 

proviene, no s6l0 de lFC ql!e contaba COI} su propio órgano de decisión, ademas 

ese órgano estaba intervenido por varias entidades centralizadas y 

descentralizadas (Secretaría ce Energía, Sea 'etarla de Economia, eFE) 

dependrenles todas det Ejecutivo Federal. entonces la esfera administrativa, no 

s610 es del orgallismo como entidad propia, sino !amblén corresponde a la esfera 

del mismo Ejecutivo, pues la subordinac!Ón del Oirector. como administrador de la 

ampreSE, era con et Ejecutivo Federal, no con una junta de soclos o con sejo de 

administración empresaria!; entonces, la mala administración no es 

responsabilidad únICa del Oirector y su órgano de decisión, pues estaba sujeta a 

los planes y programas del Ejecllt¡VO, entonces debe entenderse que la mala 

administración no era del organismo des,-entralizado, per se,. sino de su directiva y 

las distinlas cntidades v¡nculadas directamentc con el organismo, pues su 

Vigilancia y control Griln constantes . 
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4,9Sentencía . 

En el caso que revisamos se emitió un laudo por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje: una sentencia de amparo directo por el Segundo Tribunal 

en Maleria de Trabajo del Segundo Circuito; y, la resolución dal recurso de 

revisión emitida por la Segund a Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

E,n este apartado analizaremos la estructu ra y haremos. una resona de los 

criterios jurídicos utilizados por la Corte para emitir su fallo. 

En sus rasullandos, la Se<Junda Sala refiere los antecedentes que dieron 

origen a la resolución; sobro el juicic !aboral llevado ante la Junta Federal de 

Conclliaclón y Arbitraje en el que se emitió el laudo impugnado a través del juicio 

de amparo por el Sindicato Mexicano de Eleclricistas (SME), resuelto por el 

Tribunal Colegiado que resolvi6 otorgar el <!mparo (l este, para efectos de Que la 

Comisión Federal de E l ectricld~ó se asumiera como palrón sustituto de los 

" .~ trabajadores de la ors~mizaci6n sindical. 110 
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También se I~ ace sabedor8 de ia interposición del recurso de revis ión, por el 

SeNido de Administración 'f Enajenadór¡ de Bienes (SAE) y el Ministerio Público 

Federal (MPF); asigna número de 8xpedienie y admite a tramite, sólo el recurso 

interpuesto por el SAE y desechll el del MP por improcedente. 

Da noticia dA la interposición del recurso de reclamación, interpuesto por el 

SME, en conlra de la admisión por la Corte del recurso de revisión. 

Del pedimento ele! MP en el que solicita a la SCJN se revoque la sentencia 

del Tribunal Colegiado y niegue el amparo al SME _ 

Ademas, refiere a la improcedencia del recurso de redamación en el cual, 

la Primera Sala decidió declar<.l rlo así porque cansieler'Ó inoperantes unos El 

' ·'~.ollld';" lid ;lmparo tlirt(!" ero ,,,,,,,",,,, WS/ZOlJ_ tci "'do(. do ~ ~""1Slo s." do! 1I S~""i (Qf\,. de J.utlcl& 
dt I~ NOKI /In, hlltl"; w.ow 1. ¡ c)r, ,1\<>;', ","'CcnI;,llTo r""",! l< oft'¡IflI...,., t:\¡b/n. 1, .... PtrI¡.1SII" ¡ A\""!oI!)< 10\5220. 
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infundados airas, los argum&ntos del SME. Pues el recurS(J de revisión procedla, 

de acuerdo a ii! Primera SEl la , pues se habian interpretado nonnas 

constitucionales en ei dictado de la sentencia y por lo tanto era indispensable la 

intervención de la Corte para resolver al respecto. 

En sus considerandos la Segunda Sala de la SCJN, se declara competente 

para rasolw r del asunto, de acuerdo al marco constitucional y legal que le otorga 

tal· función. 

Que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos y 

términos establecidos en ley, Ademas de que el SAE como parte en el juicio, por 

ser el liquidador det exUnto organismo descentraHzado Luz y Fuerza del Centro 

(lFC), fungia como lurcero pelJudicado. y era procedente porque el Tribunal 

COlegiado había Interpr€ledo normas r,onslituclonales al emitir la .sentencía de 

amparo y, el asunto era importante y trascendente, pues se refiere a cómo se 

organiza la Administración Pública, y la reladón Que guardan los organismos que 

la componen; citando al respecto diversas jurisprudencias, las cuaJas, a juicio de 

QUien elabora el presente tmbejo son ir1<-Jpropiadas para justificar la competencia 

que ya se había cuestionado 

Hace una reser-lél ue los micios de LFC , su desarrollo, a través de la histOfia 

de nuestro pais y, cómo se cieó y extinguió a dicho organismo. De la solicitud de 

terminación de las rela<.."bnes illdlvidu!l~s y colectivas que sostenía esa entidad, 

presentada por el SAE, corno liql.lidadorante la JFCA, que detenninaría que no 

operaba la figura de patrón sustilulo. 

Rese¡>¡a el amparo promovido por el SME, contra el decreto de extinción de 

lFC, en er cual la Primera Sala resolvió que ese decreto era constitucional, pues 

habla sido expedido por quien ¡Billa facultades para eHo. 

Refirió como antecedenle de la resolución el laudo laboral de la JFCA y el 

amparo promovido por e! SME . 

'" 



y se avocó a analizar los agravios expUestos PQr el SAE en su recurso, en 

lOs cuales, básicamente alegaba q'.Je. el T!ib \Jnal Colegiado habla interpretado 

distintas normas constituclonaies, a l hacer referencia a la naturaleza de la 

Administración PúbliC<l Federa!, pues había determinado que no operaba la causa 

de fuerza mayor o caso for1uito alegados por el SAE para la terminación de las 

relaCíones laborales y por lo tanlo, 01 35umb los bienes y herramientas con que 

LFC prestaba el servicio de ene!gia la eFE, esta debla ser patrón sustituto de los 

trabajadores del SME. 

También menCIonó las prem!J:>aS en las cuales. el Tribunal COlegiado, habla 

determinado olorgar el amparo el SME. 

Inicia allalizando la naturaie4::Cl ¡\Jridj~ de las relaciones de trabajo en los 

Organismos Públicos Oescenlralil.ados, asi como la naturaleza de la relación 

labora! de los trabajadores de LFC, ilegando II la conclusi61l que había operado la 

causa de fUeri!3 mayor o caso fortuito, pues al ser un organismo descentralizado 

no estaba vinculado directamente con el Ejecutivo Federal y, por lo tanto el 

colegiado habia errado ai idenlificar él este corno pairóo de los trabajadores. 

lo que, corno tambicn yOJ señalarnos , el T ribul'lal Colegiado no asumlO que 

el Ejecullvo Federal fuese palrón de esos trabajadores, sino que da acuerdo a las 

funciones que se olorgabcln a las entidades centralizadas y descentralizadas y al 

haber asumido la eFE loS bienes y herramientas, esta 'debla ser el patrón de 

aquellos trabajadores y de acuerdo a la naturaleza de k1 Administración Pública 

Federal y a su di .... isión de funcion es, la eFE re;;l Jiza las mismas actividades que 

realizaba lFC V tiene la misllI¡,j nn turalez~ )urldíca que tenia el extinto organismo. 

Estudió, de acuE;lrdo él lo plémtea¡j(J por el SAE. de que no se habla llamado 

a juicio 1'11 ra CFE, lo cual ccnsiiluia una .... io;nciór. pues al considerarse a esta como 

patrón sustitu to dA los tír0ajadores, debla de llamársela a Juicio, 

Si bien, el colegiac!o determinó no reponer el procedimiento, pues no habla 

sido llamada a juicio la eFE, de acuerdo a la concesión de! amparo al SME, pues 

no hubiera cambiado el sentido del laudo que \uviem que emitir la JFCA con 

'" 



motivo de la conCllls iór>. flnlr~nr.~ s lo consideró odoso . pues al llamarla a juicio sólo 

se retardada !tI procedimiento. pues al emihr laudo en ese hipotético juicio también 

seria condenada la eFE a asumirse como pl'ltrón susliluto. Además, como ya se 

af'.alizó. de acuerdo a las caraclerístiCl:Is y naiuraleza de la Administración Publica, 

le eFE era sabedora que esjaba involuclada en un juicio al cual nunca 

compareció , incluso estaba vinculada al mismo por la intervención del SAE como 

liquidador de LFC y por ItI recepción que hizo de ios bienes y herrótmíentas del 

extinto organismo. 

En el resolutivo la Corte revoca la sentencia dal Tribunal Colegiado y niega 

el amparo al slndicalo y a sus trabajadores en contra del laudo de la Junla Federal 

de Conciliación y Arbitraje que declaró procedente la terminación de las relaciones 

da trabajo existentes entre luz y Fuerza del Centro, y el Sindicato Mexicano de 

Ek:tc1ricis!as. 

Se puede sefla lar sin temor que la resol ución del recurso de revisión es 

anliconstitucional. pues va en contra de los derechos sociales consti tucionalmente 

1F::,i establGCidos, deSde la ¡:¡ornísión del reC\Jrso de ravisiónpor la SCJN. la declaración 
;:?:: 
~_ de competencia y la resolución de revocar el amparo que había otorgado ya el 

r , Tribunal Co!egi¡:¡do 

:;F' 
;;' 

'., 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA la Constitución que actualmente nos rige, aunque con 

significativos cambios, surgió de la luchO revolucionaria que iniciO en 1910, del 

siglo pasado, constituyó un paradigma a las constituciones de otros Estados 

nación, pues además de incorporar la forma de organizadón en el poder, la 

protección a las garan!1as individuales, ahora enriquecida con la laoria de los 

derechos humanos; y lo paradigmatico consiste en que incluyó en su ámbito de 

reguladón o tutela los derechos socldles. como el Derecho del Trabajo y el 

Derecho Agrario contrario a las ideas liberales que influendaron su formación 

como una forma de garanllLar su eslrícla vigíl~llcla, Durante el E~lado de derelcho 

social, dio gran allge a la industr'i<o, se nacionalizaron las que estaban en manos 

de extranjeros, como la peirolera y posteriormente !a eléctrica, de ahí surgió el 

organismo descentralizado luz y Fuerza del Centro(LFC), creado por decreto 

presidencial en 1994 y extinta por el mismo medio. El sindicato titular del contrato 

coleotivo con el organismo desGentraliwdo extinto, tiene una historia que se 

remonta hasta los orígenes de la industria eléctrica, que debido a la extinción de 

su fuente de trabajo tuvo que recurrir a los órganos jurisdiccionales federales, ya 

fuese en juicio laboral y. en su momento a través del juicio de amparo, para evitar 

la desaparlcí6n y el desempleo de sus agremiados. 

SEGUNDA. El Derecho del Trabajo surge de la lucha entre trabajadores y 

capitalisü:ls, en México se incluyó el Derecho del Trabajo como una forma de 

garantizar la protección de ios trabajadores, como una medida polltica adoptada 

por Carranza para desmovilizar a lo~ obreros, después de la huelga de 1916 en la 

que el Sindicato Mexic¡;¡no de Electricistas (SME) fue pilar fundamental de dicha 

manifestación y también por la lucha de los trabajadores, previas y posteriores al 

movimiento armado de 1910, incfuyendo las ideas de Ricardo Flores Magón. Es 
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asl que surge 01 articulo 123 de la Constitución el cual. de manera tutelar va a 

establecer las condiciones minímas en que una persona desempeñará un trabajo 

y que regida do menera general, Por ello se creó en 1931 le ley Federal del 

Trabajo. Está se ha modificado en disllntas épocas y obedeciendo a los intereses 

en turno, independiente ele si ¡as mlsrnes eren benéficas o 00 a los trabajadores; 

entonces, la facultad QU~ tienen los órganos del Estado. se convierte en un cootrol 

y ese control va a ser muy úm cuando las medidas a aplicar sean peljudiciales en 

am3 de incrementar la oblención de ganancias, pues desde la década de los at'tos 

ochenta se han implementado cambios económicos que han impactado en los 

ámbitos polítie.o. social, cultural y por supuesto juridico. Cambios que se han 

implementado. desde la década de los anos 80, e impHcan la obtención de más 

ganancia en de1rimento de los salarios, Jornadas de trabajo y de la vida en generat 

de los trabajadOl es. 

TERCERA. Eso cambio se observa en las diversas modifICaciones 

constitucionales y legales que se hsr') hecho desde entonces. Inciuida la 

Administración Púll~ca que mediante la descenlraüzación transfiere un conjunlo de 

facultades o atrilJucklnes con el fin de agilizar el quehacer administrativo. Luz y 

Fuerza del Centro era un orga nismo de eS<l naturaleza con el fin de otorgar el 

servicio publico de energía eléctrica. Se deo'etó su extindón el11 de octubre de 

2009, y se argum!lnt6 su inClJn3teab l ~dfld . El gobierno ap1'Ovech6 la divlsl6n 

Interna dentro del SME debida ~ un proceso de elección, para lomar las 

insla!<lciones a través de la Poficia Federal y emilir el decreto de ex1 inción, Ante 10 

cual el SME IU'JO que recurrir a la ,Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje , 

primero demandando despido injustificado por la desaparición del organismo y 

después ocurrió a Juicio al ser ilarnado por la Junta Federal, ante el aviso del 

Servido de AdministraCiÓfl y Enajenación de Bienes (SAE) de terminación de las 

relaciones de trabajo individuales y colectivas ya que habla sobl'evenido una 

causa de fuer.:l'I mayor o caso lortullo. La Junta Federat resolvió que las 

relaciones de trabajo hab ian terminado, pues se hable dado el supuesto 



argumentado por el SAE. Por lo que el $ME recurrió al juicio de amparo directo en 

el que solicitó al T ribunal Colegiado que debido a que a la Comisión Federal de 

EleClricida d s.e le habían transmil ido las herramientas y bienes d e Luz y Fuerza a 

través del SAE. la primera debi(t da asumirse como patrón al operar esla figura en 

sustitución : por lo que el tribuna l del cOnocim iento le otorgó la rZlz6n. Sin duda una 

resol uciÓn. apagada tanto a las normas GCllstituc:onales, como legales que regían 

las relacio nes laboraies de dichos trabt:¡jadores y el extinto organismo. Podemos 

decir que la conclusión a la que llega el tribunal que otorga el amparo al SME 

aplica de manera estr icla la constitución y leglSiación laboral. 

CUARTA. Mediante la revisión el SAE lXImo liquidador de Luz y Fuerza 

recurrió la rBso l u (~ón del Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se declaró competente y finalmente resolvió revocar el amparo concedido, 

pero como ya lo habíamos ar.lverticlo, !a Corte no debió revocar le senlencia del 

tribunal, pues era claro que no nabía interpretación en la sentencia de amparo y la 

figura de p;,¡tróll sustituio oper~ba ;;1.1 haber transferido el SAE a la eFE los bienes 

y herramientas lXIn que operaba LFC. La Corte argumentó que debido a la 

naturaleza de los relaciones de triloajo de esos organismos y no estar vincul ados 

directamente a la admin,stración pública, además sus órganos de decisión son los 

qua mant ienen el vincu~ !aboral con los trabajadores y al lIerse estos 

desaparecidos debido al deGrcto, operaba 1.'1 , caso fortuito o fuerza mayor, saltando 

la Corte incluso S il misma jurisprudencia y aplicando en la sentencia 

jurisprudenCias que ne aplicaban él la relar:i6n de trabajo, agregandose que nc 

aplicó la Ley Federai del Trabajo y 1" Ley del Seguro Social que eran las 

aplicables al caso debido él qtle así lo estipuló el mismo decreto de creación de 

LFC. SIn d uda. la resoli.ld ón es anticonsi!tucional, con!ravlene los principios del 

Derecho de! Trabajo, tulela<ios en la Cons!i l ución, ifldependientemente de que las 

relacionefl laborales sean con un organismo público o privado, porque el Estado 

actúa como patrón, independiente de los fine:'> que persigtle. La Corte actuó 

protegiendo los ¡nisrases. no del Estado. sino del gobierno en turno, no se 

'" 



constituyó en el contrapeso indispensable para que la división de poderes sea 

efectiva, en un Estado constitucional de derecho. Además pudimos advertir que la 

resolución de la Corte, no se ajustó a los principios constitucionales de tutela de 

los derechos de los tr2bajadores, pues como atinddamente lo señala el maestro 

José Dávalos: "la suerte de mileS de trabajadores que prestan sus servicjos a los 

Organismos Públicos Descentralizados queda en manos del titular del Ejecutivo, o 

bien del Poder Legislativo Federal: decisión que está condicionada a los vaivenes 

políticos del momento·,n Por lo que !a resolución de la Corte fue política y no 

juridica, por lo tanto contraria a la naturaleza de su función constitucional. 

QUINTA A lo largo de este trabajo, pudimos constatar que los principios 

constitucionales que deben rEgir las rEsoluciones en materia de trabajo son 

violados, vulnerados e ignorados, el Derecho del Trabajo ha sido un tema 

aspiracional para la mayoria de los trabajadores, las autoridades encargadas de 

impartir la justicia en materia labotal, d\"sde las juntas locales, federales y hasta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelven en conlre de los inlereses de la 

clase trabajadora, cuando por su presurnible desi\jualdad social, deben de tener 

una regulación especial que salvaguarde el derecho de! trabajador de recibir un 

pago justo por su trabajo. asi como ciertas condiciones para que pueda 

desarrollarlas y que eí>3S medidas, sean aplicadas independientemente s1 el 

patrón es un enie privado, persona física o moral o si lo es el Estado o sus 

múltiples órganos, La Constitución Nacionai consagr.., esos derechos, sin embargo 

se han vioientado constantemente los principios que dieron origen a la constítución 

que nació en 1917, 

J1l nÁVALOS, j'm;, op. Cit, P 179 

132 



BiSU(JGHAFIA 

1. ARAiZA, Luis. HIstoria del movimiento obrero mexicano, Casa det Obrero 
Mundial , México, 1975. 

2. ARELLANO GARCIA, Carlos. E! Juicio de Amparo; 2a. 00 .. Pomia, México, 
1983. 

3. BaUZAS ORT1Z, José Alfonso . Reforma laboral: análisis crítico del proyecto 
AbascaJ de reforma a la Ley Federal del Trabajo, UNAM, México, 2003. 

4. BUEN LOZANO. Néslor de, DereCho del TrabajD 1, 19" ed. , Porrua ; México, 
2009. 

5. BUEN LOZANO. Néstor da Derecho del T rabaio 1/; 20l' ed., POl'l'Úa; México. 
2009, 

6. BURGOA ORIHUELA. Ignacio. El Juicio de Amparo; 25i . e<i., Porrua, México, 
1988. 

7. OAVAlOS, Josi;. Un núevo articulo 123 sin apartados; 3' ad., Porrua, México, 
1998. 

8. DE LA CUEVA, Mario . El Nvevo Derecho Mexicano del Trabajo 1, 22' ed., 
PorrÚ8 ; México, 2009. 

9. DE LA. CUEVA, M~no . El Nu~: .... o Derecho Mexicano del TrabajoU,22' 
ed.,Porrlia, México, 2009. 

10. DE LA GARZA TOLEDO. Enrique; Melgoza, Javier; de la Garza, Litiana; 
La .... iada, Enrique; rruji!lo, Mario; Sánchez, Víctor: Corral , Raúl; Amezcua, Héctor; 
Reyes, Rafael y Rojo, Graco. Histona de la indus\r¡'¡ eléctrica en México 1, UAM, 
México. 1994. 

11 . DE LA GARZA TOLEDO, Enrique; Melgoza, Javier: de la Garza, Liliana; 
Laviada, Enrique: 'Trujillo, tiiario; Sánchez, Víctor; CorrOI, Raúl; Amezcua, Hécfor. 
Reyes. Rafael y Rolo, Graco. His!oria de la industria eléctrica en México n, UAM, 
México, 1994. 

12. GIL OLIVO, Ramen . ' Los €!ectricistas en la huelga general de 1916", En 
Plural, México, 1978, 



13. G tL LY. Adolfo, La Revolución Interrumpida: 7& reimpresión, 21 ed., Era, 
México,2007 . 

14. GUAMÁN HERNÁNDEZ, AdOfación. El Huraean Neoliberal: una reforma 
taboral contra el lrabaío.S€quitur, Méxioo, 2012. 

15. GUTlÉRREZ y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. na ed. , 
Pom.ia, México. 2008, 

16. HERNÁNDEZ, M",ría del Pilar , Mecanismos de tutela de los intereses difusos y 
colectivos. 
http://wvNI.juridicas.una ln_O',x/i 11VC;.'Stldirecto riofinvestigador. hlm ?p=pilarh. 

17_ KURCZYN VILL-'\LOBOS, Patricia; Reynoso Castitlo, Carlos y &inchez
Castañeda. Alfrodo, La justicia laboral: administración e impartici6n; UNAM, 
México,2oo5, 

18. MELGOZA, Javit!:r. ln construcci6n social de la legitimidad, representatividad y 
democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Plaza y Valdes, México, 
2002. 

19. MORO, Marlln; Bouzas, Alfonso y olro. Control y luchas del movimiento 
obrero: dos ensayos, Nuestro Tiempo, México, 1981, 

20. RABASA, Emitirl_ Historia de las Constituciones Mexicanas , 
htlp:llblblio.jwidicas, ur,s m. mx/lioros/1 123414 , pdL 

21. RUIZ, Ramón Ed!Jardo. La Revolución mexicana y el movimiento obrero 
(1911-1923), Era, México, 1987. 

22. VALADÉS Diego . El control del poder; UNAM, México, 1998. 

DICCIONARIO S y ENCICLOPEDIAS 

1. DE PINA, RafaeLDiccion ario de del'(~cho , 36' ed. , Porrua, México, 2007. 

"" 



ELEMENTOS DOCUMENTALES 

1. ANDRADE, Jocelyn. "Mantienen rnunieípios deuda histórica con la paraestatal," 
Ruta, http://v/1NVJ.periodicorula.com/noticia ,php?seccion=:pachuca&no _notí=5485. 

2, Anexo Estadístico del Quinto InfOrme de Gobierno, México 2009. 
http://WVIW.de.gob.mx/SiteAssets/UstslPreguntasFrecuentes/NewFormlAnexo%20 
estad%C3%ADs¡ico%20quillto%20infonne%20de%20gobierno.pdf. 

3. Contrato colectivo de trabajo que regia las relacior',es laborales entre Compañía 
Mexicana de luz y r~uerza M.otriz, S. A., y el SiNDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS, hUp:/fwww.sme.org.mx/ccl/pdftCCT1938.pdf. 

4. OAVILA, Israel. "Dejan alcaldes de F.stado de México deudas de $15 mil 

miJlones por agua y luz," La Jornada, 
http://wwvv.jornada.unam. rnx/2006108/04/index. php?section"'estados&artic!e=037n 
1 es!. 

5. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789, 
http://WWW.juridicas.unam.mxipubiíca(!ibrevlreviderhum/contJ22/pr/pr19.pdf, 

6. Expediente laboral 152i2009, de! índice de la Secretaria Auxiliar de Conflictos 
Colectivos de la Junta Federa! de Conciliación y Arbitraje. 

7, Resolución del juicio de amparo directo 1337/2010, del indice de! Segundo 
Tribunal Colegiado ell Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internetlexpedientes/circuitos.asp?Cir"'1, 

8. Resolución del amparo directo en revisión 3345/2012, del índice de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
http://wvNl2.scjn . gob ,mxfC ansulla T emallca/Pagi nasP II bJDetallePub.aspx? Asuntol 
00;;145220. 

9, Resolución de! recurso de reciarnaci6n 530/2012, del indice de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
http://W'/N12.$cjn.gob,mxfConsulta T ematica!PaginasPub/ResultadosPub.aspx?T e 
ma"'&Consecutivo"'530&Anio"'20 12& Ti poA~>lJnto=17 & Perlenecia=1 &Ministrol D= 14 
&Secretario IO"'O&Materia I 0=0 

135 



LEGISLACIÓN y JURISPRUDENCiA, 

1. Constitución Po!itica de los Estados Unidos Mexicanos, 

http://wwV.'.diputados. gob .mxfLey~sB ibl iolpdf/1 .pdf 

2. ley de Amparo. hUp:llinf04.j lJridlcas.unam.mxlijureJfed/19J. 

3, ley Federal para I¡¡ Admimstraci6r. y Enajenación de Bienes d61 Sector Público, 
htlp:llwww. dipuiados.90 b.mx/Ley~s Bíbliolpdfl251 ,pdf. 

4. Ley Fed<;lral de las 

Paraestatales, http://WWW.diputados.gOO.mXlLcyesBíbliolpdfJl1 D.pd!. 

5, Ley Organlca del Poder Judicial 
htlpJ!www.diputados.geb.mx/LeyesBiblio/pdf/11 O.pdL 

de la 

Entidades 

Federación, 

6. Ley del Seguro Social. http://W\w/.dJpulados.gob.mxlLeyesBibfiolpdfI92.pdf. 

7. Tesis: 2a , XLl201 3 (108_) , Semanario .ludidal de la Federación y su Gaceta, 10' 
época ; 2a S¡:¡la; libro XX ; mayo de 2013; lomo 1; pág. 985; Tesis Aislada; 

(Constitucional). 

8. Tesis: 2e. LXXXIVf2012 (10a.); Semanario ,Iud icia! de la FederaciÓll y su 
Gaceta; 10~ Época; 2° SAl.A; Libro XIV, noviembre de 2012; tomo: 2: p, 1568; 

tesis aislada. 

9. Tesis: P. XV1lI12007; Semanario Judicíal de la rederaci6n y su Gaceta; ~ 
í:poca; Pleno tomO XXV, mayo de 2007; p. 16; tesis aislada (Común), 

10. Tesis: 2a.lJ. 6412001. Jurisprudencia, 9" Época, 2- Sala: Semanario Judicial de 
la Federación y su GDCeia . lomo: XIV, p. 315, diciembre de 2001, registro: 168101. 

materia{s): Constitucional. Común 

11, Tesis: 2aJJ, 71)2008; Seman.:lrio Judicia l de la Federación y su Gacela; 9' 
Epoca; 2· Sala : lomo XXVJI , mayo de 2008: pilg. 184; .)Uri8prudencia; Materia: 

(Laboral). 

136 



HEMEROGRAFIA 

1, BUEN LOZANO, Néslor de y MORGADO VALENZUELA Emilio, Instituciones de 
derecho del lrabajo [en IIneol, México, 111Slituto de Invesllgaciones Juridicas, 1997, 
"fecha de publicación desconocida', [citado D2/11120131, Serie G: EstudIos 
Doctrinales, Núm. 188, Formato POF, Disponible en 
ht!.P:llbiblio.juridiCéls. unam .mxlliorosf2J99514 .pdf, ¡SBN 968 -36-6126-2. 

2. COMI SION ORGANIZADORA DE LO S FESTEJOS DEL BICENTENARIO Y 
CENTENARIO DE LA REVOl.UCtüN MEXICANA, Independencia a 200 años de 
su inicio pensamienlo sodal y jurídico, ¡en linea], México, Instituto de 
Investigaciones Jurid icas, 2010, (citado 02J11/2013, Formato POF. Disponible en 
http://www.derecho.unam.mxlinvest¡gacior.lpublicadonesJ!ibrosfaclpdflpub03J09Dr 
Moreno.pdf. ISN8 978·607-02"1550-6, 

3. OÁVALOS MORALES, José. Conflictos de Trabajo. 
WWoN .bibliojuridica orgllibrcs/1 /139f15, por. 

4. DE LA MADRID HURTADO. Miguel La Constlluci6n de 191 7 Y sus principios 
políticos fundamenta les . http://bibiio.juntlícas,un<lm,mxllilXoS/l f95/4,pdf, 

5, Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 1994. 
http://www.dof.gob.mxlinciex .php?year=-1994&month...-02&day ... 09. 

6. Diario Of~ial de te Federación, 21 de marzo de 
2000,htlp:flwwVl,dof.gob .mxfi rlCJ ex.php?year=2000&month;::Q3&day=21 ~ 

7. Diario Olicial de la Federación, 11 de octubre de 2009. 
hnp:llwwVI.dol.gob.mx/nola __ dclaUe .php?codigo::::51140 11 &fech8::t11/1 012009, 

8. HERNÁNDEZ, María del Pilar. Mecanismos de lulela de Jos intereses dífu$Os y 
colectivos, en Unea], México, Int.tltuto de l nv~stlgacicnes Juridicas, 1997, ' fecha 
de publlcaciól1 de sconocida", [citado 02/1"1 /201 3]. Serie G: Estudios Doctrinales. 
Num. 18<1 , Fo(rnalo PDF, Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.II>>:./!ibros/l /1 40n . pdf, ISBN 968-36-5763-X. 

9, JElUNEK, George. y POSADA. Adolfo, I.a Declaración de los derechos del 
nombre y del ciwdadano, (en lín6al. Mé)(lco, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2003, "fecha de publicación desC<lnocida, (ci tado 0211112013), Serie Estudios 
Jurídicos. Núm. 12, Formato PDF, Disponible en 
htlp:JJwww.juridicas.unam.mxlpublica/¡;brevlrev/derhurnlcontl221pr/pt1 9.pdf, ISBN 
970-32-0735-9 . 

137 



Fnbrol!l <l. l¡¡ Y S::vc'?,O. '~u-ebrtldtt poi alias luncIonarios; l e 

t\HP:!t ......... w _}OHl'!cta l;r.!lm .>!"' ld2 CO~! 1 C!Zli.!p(l!ik;aJOO 3n 1 PQl . 

3ARRAGA.'-i. J.vier 123, 

u' " ,' rn>;tibrC~I\I · 27 ¡5 .~::ii 

JAih~¡;' fJ 

Y 
:lOVil!ts-/tlC CO(\s~h;donal (j{) MéxtCO, 

perr.p&elMl. 

O'er,p. Ec.. ..... {h.,-¡Ie y Co<1s!'(;¡ciÓIl. en !í!lNi, M9xico. Instituto de 

.. ,,;,,;,; • .,; htídlC8lS. ;(1):)1 'it:-cha de l>ubiicaci61'\ oesccncclda', [CII30.0 

',1201:;; ), Sen O' DIX't ,i'lil .iWf;l ".."U Nrom, es, Form8~o P Df, OUlpooib!e an 

,· "t,.'O I~"'~'W"G.m.ht,c"'"';''' p</i ¡S3N ;;58-3&-0012-0 

, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I.Conceptos
	Capítulo II.Antecedentes
	Capítulo III.Amparo Otorgado al SME
	Capítulo IV.Revocación del Amparo
	Conclusiones 
	Bibliografía

