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IN'l'RODUCCION 

En el presente trabajo de investigación el tema a 

tratar scr5.sobre el movimiento de_huclga que llevaron a ca

bo los.trabajadores electricistas miembros del Sindicato Me

xicano de Electricistas, cuyo conflicto fue en contra de la 

Compañia de Luz y Fuerza del Centro S.A. de C.V. y en cuyo 

emplazamiento a huelga se cumplió con el requisito fundamen

tado en la misma Ley Federal del Trabajo, en el cual los 

electricistas en su pliego de peticiones se hablan fundado -

en el desequilibrio que cxist!a en ese momento entre el cap!_ 

tal y el trabajo, y ~ue a final de cuentas dicho movimiento 

huelgu1stico fue absurdamente declarado inexistente por las 

autoridades laborales, cometi6ndose con esto un acto violat~ 

ria en contra del Derecho de Huelga señalado en la propia .-

Constituci6n. 

Para la mejor comprensión de este trabajo, el pre

sente tema se ha dividido en cinco capitulas. Los tres prim~ 

ios abarcan desde los antecedentes hist6ricos de la huelga -

en el Derecho Mexicano del Trabajo, importantes movimientos 

de huelga, su regulnci6n jurtdica a trav~s de sus diferentes 

etapas en la Constltuci6n Mexicana; as1 como sus caracter!s

ticas generales, comp son su naturaleza juridica y los obje

tivos de la misma, en los dos últimos capitulas se da un pa

norama hist6rico de la creaci6n y surgimiento del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, ast como las dos huelgas más im -

portantes que ha llevado a cabo; la primera de ellas, esta -



llada en el a~o de 1916 y la otra en 1936; por Oltimo en el 

capítulo quinto se tratan los antecedentes inmediatos que.-

dieron origen· al conflicto de huelga planteado ~or los elec

tricistas en el afio de 1987; la amenaza de dcclaraci6n de --

.ilicitud que hizo de la huelga por parte de la Compañía de -

Luz y Fuerza del Centro S.A. de C.V., la intervenci6n admi -

nistrativa (requisa) decretada por el Estado, ~on la cual se 

anulo el Derecho de Huelga, as1 como tambi~n la improcedente 

resoluci6n de la declaraci6n de inexistencia que de 6sta hi

cieron las autoridades laborales y las consecuencias jurtdi

cas que present6 para los trabajadores electricistas. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA HUELGA EN 
EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

1.- Etapa Prerrevolucionaria 
2.- La Huelga de Cananea 
3.- La Huelga de R1o Blanco 
4.- La Huelga en la Constitución de 1917 
5.- La Huelga en las Leyes Federales de Trabajo en 1931 y 1970 



1. ETAPA PRERREVOLUCIONARIA 

Los antecedentes de la huelga, los encontramos en la 

Nueva España. Y se originan en primer t6rmino, por desigualda

des cc9n6micas sobre organización de castas; no habia indus -

tria, ni capital, sOlo. trabajo. 

Cuando se descubre este continente, hubo tiran1a, -

opresión e injusticia, con el pretexto de incorporar al indio 

a la civilizaci6n occidental. 

Una vez conquistada Tcnochtit15n, Cort6s estableció 

las bases para la explotación de los vencidos. 

Las primer~s industrias en la Nueva España fueron 

organizadñs por Cortés, la industria manufacturera se cstruc -

turó sobre bases gremiales, cada gremio tenia sus ordenanzas -

especificas, hechas o aprobadas por los virreyes, y ex'istia un 

Juez especial, encargado de velar por el exacto cumplimiento -

de las mismas. 

Estos gremios tuvieron sus antecedentes en Europa, -

aunque, cuando se implantaron aqui, su decadencia ya empezaba 

por aquellos lugares. El nacimiento y desarrollo de estas ins

.tituciones en .América, e,stuvieron alentados por Uh conjunto -

de privilegios que mantuvieron su subsistencia más allá de la 

coloriia. 

La historia del trabajo en México en la encomienda,

era el instrumento suministrado y de servicios personales, y -

que se desenvolvieron a través de dos instituciones que tuvie

ron caractcristicas econ6micas, el taller artesanal, y obraje 
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capitalista. 

Uno de los primeros actos de abnnaono colectivo de -

trabajo, sucedi6 el 4 de julio de 1582 con una t1pica huelga 

en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de M~x .. ico, contra el 

Cabildo de la Ciudad, la suspensión de labores se prolongó ha.!_ 

ta el 22 de agosto de ese mismo año, y asi surgen m5s brotes 

que son los antecedentes de la huelga, la explotaci6n de cla -

ses gener6 el Movimiento de Independencia iniciada en el año -

de 1810 por Don Miguel Hidalgo y Costilla, y asi surge una Su.=._ 

va ~aci6n a la Consumaci6n de la Independencia. 

Desde el año de 1821, México es un pais libre, más -

la consolidación de su libertad politica tenía que fundamenta.!. 

se sobre las bases de una independencia económica; la libertad 

politica que logr6 el triunfo de la independencia, consigui6 -

en parte redimir a la clase económicamente d~bil que se habta 

forjado en la colonia, pero esta libertad política no trajo -

consigo la libertad de trabajo, porque la tradición de servi -

<lumbre subsisti6, los salarios de hambre se mantuvieron con la 

libertad de industria que originó la producci6n capitalista de 

nuestro pais. 

Los resabios de la vida :olonial impidieron a los 

mexicanos el libre ejercicio de la libertad en sus diversos 

aspectos, no era lícito a todos los hombres dedicarse a cual -

quier profesión o industria, ni a todos los trabajadores les -

eran accesibles. 

La libertad de trabajo surgió al iniciarse la etapa 



de la Reforma en el Congreso Constituyente de 1856-1857; con 

la declaración solemne de que los derechos del hombre son la 

base y objeto de las instituciones sociales, triunfa defini

tivame~te el principio de libertad, que gracias a los paladi 

nes del liberalismo mexicano, hicieron que surgiera la libe!. 

tad de trabajo y que se plasmara jurtdicamente en los art1c!:!._ 

los 4o. y SO. de la Constituci6n de 1857, promulgada por Don 

Ignacio Comonfort. 

La libertad de trabajo es e! antecedente de la 

huelga, porque en virtud de esta libertad no pueden los tra

bajadores ser obligados a prestar servicios en contra de su 

voluntad. 

Las primeras suspensiones obrer·as se cxpl icaban - -

por si solas; son consecuencia de la libertad de trabajo co~ 

signada en la Constituci6r. de 1857, ya que como no hahia Ley 

OrgAnica de los articulas 4o. y So. el apogeo del principio 

de libertad de trabajo fue relevante; por eso los movimien -

tos huelgu1sticos no fueron obstaculizados juridicamente 1 s!_ 

no combatidos por el poder capitalista medfantc el empleo de 

la fuerza econOmica. 

Las huelgas datan en México del afio de 18b5, en 

que se vi6 el primer brote, y este se fue propagando a medi

da que avanzaba la industrializaci6n del pais y la proletari 

zaci6n de las masas. (l) 

(1) Cfr .. Ramos Eusebio y Tapia Ana Rosa. El Derecho Sindical Mexicano -
Ed1.toria1 Ecasa. México, 1986, pág. 192 y sS _ 



El dcsarroll~ del capitalismo produjo q11e en nuestra 

patria las huelgas se consideraran como un acto delictuoso, s~ 

gún lo establec1a el artículo 925 del Código Penal del· 7 de d! 

ciembrc de 1871 que dccia: 

11Sc impondrá de ocho dias a tres meses de arresto y 

multa de veinticinco a quinientos pesos, o una sola de estas 

penas a los que formen un tumulto o motin, ? empleen de cual -

quier modo la violencia física o moral con el objeto de hacer -

' que suban- o bajen los salarios o jornales de los o~crarios o -

de impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo.'' 

De esta disposición penal se desprende una prohibi--:. 

ci6n impltcita de las coaliciones y huelgas, 

A pesar de esta disposición legalmente establecida, 

las huelgas fueron inevitables dentro de nuestro incipiente 

sistema capitalista de producci6n; a~i se llevaron a cabo im 

portantes movimicn~os de huel~a, como el de los mineros rlc 

Pachuca ~n el afio de _1874! el de los ol>rcros de la. ffibrica 

1iLa Fama Montriiicsa 11 de Tlalpan en agosto de 1Si7, pero todo·s -

ellos, asi como otras suspensiones de labores, se realizaron -

al margen de la lcgal.idad al finaliza1· el siglo pasado. Si 

bien es cierto quq antes del porfiriato la huelga era ~onside

rada coma delito, no obstante ello. hubo tolerancia por parte 
( 

del gobierno para los movimientos de huelgas <le los trabajado-

res. aunque en algunas ocasiones fueron reprimidos y ~astiga-

dos violentam?ntc, como sucerliP en la huelga de los trahajado

re~ del Ferrocarril del Valle, ocurrido en el año <le 1898. 
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En t~rminos generales se p11c~n afirmar que la d1.ctad~ 

ra porfirista, en relación con las coaliciones y huelgas de 

obreros, presenta dos momentos históricos: uno, de tolerancia -

durante Ja. plenitud del régimen, y otro, de represión y asesin~ 

tos colectivos en ~us postrimerías. 

En la primera década de nuestro siglo, el régimen po~ 

firista principia a recibir criticas y protestas del esforzado 

luchador Ricardo Flores f.fagón, que en compafiía de otros compa-

triotas, constituyeron en el año de 1905 l~ Junta organizadora 

del Partido Liberal Mexicano, lanzando poco tiempo después un -

manifiesto a la Nación y el programa de dicho partido, en cuyos 

puntos trai:an valicntCmcntc el problema de la gente que >::raba-

ja. Este manifiesto fue bandera de la lucha del proletariado m~ 

xicano, por los aftas de 1906 y de 1907 tuvieron lugar, rcspcct! 

vamente las c6lebrcs huelgas que se llevaron a cabo en Cananea 

Estado de Sonora, y la otra en Ria Blanco Estado de Vcracruz, -

huelgas que fueron reprimidas bruta1mente por medio del asesin!!._ 

to de muchos trabajadores, estos dos grandes movimientos se ca~ 

sideran la chispa que encendería la que posteriormente genera -

ría en la Rcvoluci6n Mexicana de 1910.< 2 > 

(2) Cfr. Trueba Urbina. Alberto, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Proc~ 
sal del Trabajo , Editorial Porrúa, México, 1965 1 pt'igs. 482 y 483. 



2. LA HUELGA DE CANANEA 

Cananea es una ciudad productora de cobre del Estado 

de Sonora. situada algunos kil6mctros al sur de la frontera -

con Arizona. 

En las minas de .cobre de Cananea, estaban empleados 

seis mil mineros mexicanos, y unos seiscientos norteamericanos. 

Ganaban estos últimos el doble de salario que se pagaba a los 

mexicanos, a pesar que ambos realizaban los mismos trabajos. 

Han surgido algunas dudas acerca del motivo que prc

cipit6 la huelga; algunos dicen que se debió a la prematura s~ 

licitud de tropas que hizo el Coronel Green al General Porfi-

rio Díaz, a raíz de una demanda salarial de los mineros, otros 

mfis afirman que la huelga de Canane~ estalló debido al anuncio 

de un capataz de que la Compafiia había decidido sustituir el -. 
sistema de salarios por el trabajo de tareas, a este respecto 

Luis Araiza nos relata lo siguiente: 

"La noche del 31 de mayo de 1906 los mayordomos de -

la mina Oversight reunen a 1os obreros denominados correros y 

rezagadores para notificarles, que a partir del dia siguiente 

la extracción del metal se hará bajo nuevas normas en virtud -

de la contrataci6n que para ese trabajo han celebrado los cit~ 

dos mayordomos con The Conso11dated Compnny, cuya contrataci6n 

los reviste de amplias facultades para reducir el personal de 

ese departamento para seguir pagando los mismos salarios. y pa

ra exigir mayor rendimiento es sus labores a los obreros que, 



al no ser despedidos sigan prestando sus servicios al mine 

ral. n(J) 

Cualquiera que haya sido el motivo .inmediato de la -

huelga, lo cierto es que los trabajadores del turno de la no-

che, discutieron las medidas que deberían de tomar para hacer 

freqte a tales disposiciones, decidiendo estallar la huelga a 

las 5 de la mañana del día lo. de junio de 1906, comunicando a 

sus compañeros del tu~no matutinc los hechos que los llevaron 

a tomar esa medida. (4) 

El movimiento se desarrolló pacificamcntc, abaqdo~~ 

ron la mina los trabajadores. El gerente de la Compañía Minera 

"Cananea Consolidated Coppcr Company", Coronel Williams C. 

Green, cstim6 serio el movimiento, demandó e11 su auxilio la i~ 

tcrvcnci6n del gobernador del Estado de Sonora. 

En las primeras horas de la mañana del dia to. de j~ 

nio de 1906, mAs de dos mil trabajadores huelguistas recorrie

ron los talleres y las minas con el objeto de engrosar sus fi-

las, y de llevar a cabo una grfin manifestación, a las diez de 

la ~~ñana ocurrieron los lideres de los huelguistas a las ofi

cinas de la empresa, en donde se encontrab~ el apoderado de la 

empresa, Licenciado Pedro D. Robles y también las autoridaJes 

del lugar. 

(3) Cfr_ Araiza, i.uis, Historia del Movfmiento Obrero. Casa del Obre-
ro Mundial, México 1965, pág. 50, 

(4) Cfr. Ibidem. 



Los representantes de los huelgista::;, Manuél M. Dil?

gue1. y Esteban Baca Calderón que encabezaban el comité de hue!. 

ga, presentaron un pliego petitorio que contenía los siguien -

tes puntos: 

1.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

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

condiciones siguientes: 

!.- La destitución del mayordomo Luis (nivel 19). 

II.- El sueldo minimo del obrero ser5 5 pesos por 

ocho horas de trabajo, 

III.- En todos los trabajos de la "Cananea Consoli

date Cooper Company 1
', se ocupará el 1Si de mexicanos y el 25\ 

de extranjeros, teniendo los primeros, las mismas aptitudes -

que los segundos. 

IV.- Poner hcmbres al cuidado de las jaulas, que -

tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irrita--

ción. 

V.- Todo mcxicnno en el trabajo de esta negociación 

tendrá derecho a ascenso, según se lo permitan sus aptitudes. 

El abogado de la empresa calificó de absurdas las • 

peticiones obreras, pero los huelguistas estaban decididos y 

se mantuvieron en digna actitud. 

Como fueron negadas categóricamente las peticiones, 

enseguida se improvis~ un mitin frente a la mina "Ovcrsight" 

en el cual los comisionados informaron que la Compañía no ha

bía aceptado sus peticiones. Desde ese momento se inició la ·1~ 

cha, organizándose u11a manifestaci6n compacta que partió de la 
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mina con direcci6n al barrio de la ''Mesa", a efecto de invi -

tar a los operarios .. cte la madcrerta de la empresa a secundar 

el movimiento, pero el gerente <le la ncgociacibn minera, que 

de antemano conocia la debilidad de sus razones, prepar~ 

otros argumentos p~ra él m~s eficaz, y pronto los puso en 

práctica, el uso de las ametralladoras. 

La manifestaci6n de los obreros se dirigi6 a la ma

dereria para invitar a los obreros de este departamento que -

hiciera causa común con los huelguistas, como los trabajado -

res abandonaron dicho departamento sumándose a los huelguis -

tas, Gcorge Metcalf pretendi6 impedir la salida de los obre -

ros, y como no lo consiguió, con una manguera roció con agua 

a la manifestación, ayudado por su hermano William empapando 

las banderas que llevaban, entre ellas la insignia de la pa -

tria, los huelguistas se acercaron amcnazadoramentc al edifi

cio exigiendo que saliera George Metcalf, y la respuesta fue 

una detonación y un obrero caido al suelo bafiado en sang~c, -

entonces se inició la lucha, se entabl5 una pelea sangrienta 

entre huelguistas y sus agresores, hubo heridos y muertos, }' 

entre estos Oltimos los hermanos Metcalf. 

Despu~s de esta lucha, los obreros continuaron en -

manifestación con dirección a la comisaria en demanda de jus-

ticia, pero cuando se acercaban al palacio municipal fueron 

recibidos a balazos, originfindosc as1 el segundo choque vio 

lento, rcgistr&ndose nuevas victimas entre personas muertas y 

heri~as, este f•Je el teatro del primer d1a de lucha en las ca 
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lles ensangrentadas de Cananea. 

El gobernador de Sonora, Iz~bal, lleg6 a Cananea -

con rurales, gcn~larmes, fiscales mexicanos y con m:is de dos

cientos norteamericanos, 11 mayor1a pertenecientes a las 

fuerzas fiscales "rangcrs'' de los Estados Unidos. 

La misma maftana del 2 de junio fueron encarcelados 

mfi.s de veinte obreros, m:is tarde los obreros organizaron 

otra manifestaci6n e intentaron hablar personalmente con el 

gobernador pero fueron estorbados por la empresa, inici~ndo

se de nuevo la lucha siempre desigual, obreros desarmados y 

los agresores utilizando magnificas armas, la refriega cont.!_ 

nu6 hasta las 10 de la noche en que prficticamente qued6 di -

suelta la manifestaci6n. 

La acusaci6n mfts grave que el movimiento obrero m.=_ 

xicano ha formulado contra el gobierno de Porfirio D1az es -

la de haber permitido el paso de tropas norteamericanas arm~ 

das para proteger a la Com?añia Minera "Cananea Consolidated 

Coopper Company 11
• 

La actitud resuelta de los trabajadores de Cananea 

obligó a la empresa, a tratar con los obreros y llegar a tm. 

acuerdo con ~stos, accediendo a sus peticiones, pero las su

premas autoridades nacionales no lo permitieron, scg'Ún se -

afirma por personas enteradas. 

El d1a S de junio de ese afio, mientras la agita -

ci6n continuaba, fueron detenidos Diéguez, Calder6n, !barra 

y otros 5 dirigentes importantes sefialados como directores 
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del movimiento, a quienes se les somcti6 a "proceso" y se les 

condcn6 a extinguir~una pena de 15 años de prisi6n en las Ti

najas de San Juan de Ulfia> mientras que el epilogo de este 

movimiento de huelga, fue la reanudaci6n de labores, en.cond!. 

cienes de sumisión para los obreros y castigo arbitrario e in 

justo para todos sus dirigentes que asi pagarOn por luchar 

por la reivindicaci6n de la clase obrera en contra de la ex -

plotaci6n capitalista. 

Esta manifestación de descontento de los obrero¡ su 

cedido en la huelga de Cananea como en la de Río Blanco se 

consideran como los antecedentes que m~s tarde gencrar1a en -

la RevoluciOn Amada de 1910. C5> 

(5) Cfr. Trueba Urbina Alberto, lluevo Derecho del Trabajo Cercera -
edici6n, Edit:orial PorrU:a. México 1975. pg. 5 y ss. 
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3. LA HUELGA DE RIO BLANCO 

Apenas habían transcurrido siete meses de los suce-

sos de Cananea, cuando en la Regi6n textil de Otizaba Ver., -

otra huelgn fue reprimida por el gobierno federal con caracte

res de tal violencia que el resultado fue una catástrofe. 

Los trabajadores de las fábricas de Rio Blanco, San

ta Rosa y Nogales, en apoyo y solidaridad hacia sus compañeros 

de las fábricas de hilados y tejidos de Puebla, declararon la 

. huelga, además de solicitar a la empresa un razonable aumento 

de salarios, mejoramiento en sus condiciones de vida humana; -

distribuci6n de hor3s de trabajo, mejores condiciones higiéni

cas y, especialmente la abolición de las odiosas tienda de ra

ya, en la que por el sistema de vales les eran descontados has 

ta un 1 O y 1 Z \. 

Los trabajadores se habían agrupado al Circulo de 

Obreros Libres, que presidia el lider José Morales, a quién h!_ 

cieron defensor de sus intereses. Fue nombrado como árbitro en 

el conflicto el Presidente Porfirio Diaz. 

La noche del 7 de enero de 1907 se convocó a una ma~ 

na asamblea en el teatro Gorostiza de Orizaba, para estudiar -

el conflicto y más de tres mil trabajadores concurrieron para 

conocer las resoluciones del árbitro, ya sea porque estas no -

estaban de acuerdo con sus intereses o porque no les conccdian 

lo que ellos consideraban de justicia, el caso fue que despu6s 

de una tormentosa sesión en la que se acus6 con toda energía -

al presidente del Circulo de Obreros Libres, José Morales, de 
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.parcialidad manifiesta con la empresa, los obreros decretaron 

los movimientos de ~uelga, lanzándose a ella inmediatamente. -

En medio de vitares al movimiento y de mueras estruendosos al 

capitalismo, ondeando banderas y estandartes, los obreros dis

puestos a jugarse la vida en defensa de su bienestar, decidi-

dos a morir antes que seguir soportando esa situaci6n misera-

ble, y continuar siendo victimas de la explotación de los ex-

tranjeros que manejaban las tiendas de raya, recorrieron las -

calles de Orizaba en dirccci6n a la zona de Ria Blanco. 

El tumulto era imponente, nadie podia ya detener a 

aquella ola humana que luchaba por su pan, por las subsisten -

cias de sus esposas e hijos, de sus madres y hermanas. Al lle

gar a Rio Blanco, los obreros se dividieron en nutridos grupos, 

y por primera providencia libertaron a los presos de las cárc~ 

les, quienes posteriormente se unieron a ellos. Despu~s los -

propio~ huelguistas tomaron venganza en las personas y propie

dades de los ducfios de las tiendas de raya, las que m_5.s tarde 

fueron saqueadas e incendiadas. 

Los huelguistas dueños momentáneamente de la situa

ci6n, se entregaron a los más desenfrenados actos de represa-

lías y el desbordamiento de ~asiones fue incontenible, las mu

jeres de los obreros, empuñando estandartes, se mostraron las 

mfis agresivas y el grupo, en general, ofrecía un espectaculo -

-trágico. 

El jefe policíaco de Orizaba, Coronel Francisco Ruíz 

trat6 de mantener el orden dictando medidas militares, pero no 
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pudiendo controlar la situación, fueron llamados con urgencia 

a Vcracruz tropas de auxilios, las que no tardaron en presen -

tnrse, llegaron los del 130. batallón. Ya para entonces la no

ticia se sabta en México, de donde también se enviaron tropas 

por6rdencs del propio Presidente Porfirio Diaz. Tambi~n salie

ron fuerzas federales de Jalapa. 

Los obreros, alentados por los primeros triunfos re!. 

!izaban todo g~nero de atentados, más de 266 viviendas para -

obreros, propiedad de la negociaci6n fueron incendiadas, así. -

como la casa del presidente del Circulo de Obreros Libres se-

ñor José Morales, y los daños fueron considerables, principal

mente en el Barrio de Motzorongo Ria Blanco . 

Las tropas avanzaron en linea de comba~c, pero los 

obreros no se arredraron, de pronto se oy!5 la v6z de "fuego" y 

son6 pavorosa la primera descarga, y la sangre de mas de 90 

obreros enrojeció la tierra; diez trabajadores cayeron para no 

levantarse m&s, los amotinados contestaron con piedras , deci

didos a jugarse el todo por el todo, pero la superioridad del 

armamento y de nOmeros de federales se dej6 sentir inmediata -

mente. 

Diezmados los huelguistas después de una resistencia 

desesperada tuvieron que refugiarse en los cerros de Santa Ca

tarina y San Cristóbal donde tuvieron que esconderse entre cu~ 

vas y barrancas. 

Poco a poco se fue restableciendo la calma y comenz~ 

i-on a regresar a Orizaba las familias que habían huido al ini-
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ciarse las trfigicos acontecimientos. 

Los obreros. que haI?!an quedado vivos, posteriormen

te empezaron a llegar con los cadfivcrcs de sus compañeros ca! 

dos durante el conflicto que se habia suscitado.~6) 

Después de los asesinatos colectivos llevados a ca

bo por la autoridad, el orden fue restablecido; dias después 

se realizaron aprehensiones de obreros para ser deportados a 

Quintana Roo, y finalmente se reanudaron las labores en las -

ffibricas con la sumisi6n Uc los obreros supervivientes, a 

quienes no les quedó más remedio que obedecer y cumplir, pero 

guardando en el fondo de su alma odio y rencor contra los ex

plotadores del trabajo humano y de su instrumento, el viejo -

tirano Porfirio Diaz. 

Tres años más tarde la Revoluci6n había triunfado y 

Porfirio Díaz abandonaba el país en el vapor "lpiranga" con -

rumbo a Europa, donde tuvo tiempo suficiente de recordar a t.2_ 

das sus víctimas, porque le sorprendi6 la muerte en el dcsti~ 

rro antes de terminar el balance de su vida.C7) 

(6) Cfr. Graham Fernñndcz Leonardo, Los• Sindicatos en México , Editori
al Atlllmiliztli. A.c., ~xico 1969., pg. 40 y ss. 

(7) Cfr. Trucha Urbina Alberto, ºNuevo Derecho ••••• , op.cit.,pg. 40. 
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4. LA HUELGA EN LA CONSTITUCION DF. 1917 

En la historia de la Revolución Mexicana se cansí-

deran como antecedentes del nrtfculo 123 de nuestra actual -

Cons"tituci6n Mexicana y que comprende todo un tit:ulo destin!!_ 

do al trabajo y a la Previsión Social, cinco documentos. El 

denominado Pacto de la E.mpaCadora que suscribi6 Pascua! Ore.E._ 

co el 25 de marzo de 1912; el artículo sc~undo de las adici~ 

nes al Plan de Guadalupe. que dió origen al desconocimiento 

del régimen de Victoriano Huerta y que suscribi6 Don \tenus -

tiano Carranza. publicado el 12 de diciembre de l9T4; el de

creto del propio Carranza contra la suspensi6n del trabajo -

en las empresas destinadas a prestar ser,ricios pCi.blicos dic

tado en el Puerto de Veracruz el ta. de agosto de 1916; y el 

mensaje y el proyecto de constit:uci6n dados a· conocer al Co~ 

greso Constituyente reunido en la Ciudad de Quer~taro a par

tir del lo. de diciembre de 1916. 

En el primero de dichos documentos sólo se ~dapca

ban como medidas para mejorar y enaltecer la sit:uaci6n de la 

clase obrera, la suspensi6n de las tiendas de raya, la redu_E 

ci6n de las jornadas de trabajo a diez horas par d!a y aloj~ 

mient:o de lo.e; obreros en viviendas hig:ieaicas .. En el segun -

do, Carranza manifestó que pondr1a en \•igor todas las leyes 

y disposiciones encamínadas a dar satisfacción a las necesi

dades econó~icas 1 sociales y políticas del país a efecto de 

mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero 

y en general de las clases proletarias. En el tercero se co~ 
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sidcró la suspensi6n del trabajo en los servicios p6blicos -

cunnrio perjudicara directa o indirectamenté a la sociedad y 

se penalizó la huelga hasta con la muerte de resultar gravC' 

dicha su~pensi6n de las labores o cuando se destruyeran o de

terioraran los efectos de la propiedad de las empresas. En el 

cuarto sólo se reglamento el articulo So. de la Constitución 

de 1857 en cuanto a la libertad de trabajo X se precisaban 

los términos que debia contener todo contrato de trabajo. 

Al ser presentado el proyecto del articulo So. en -

la scsi6n del 19 de diciembre de 1916, los diputados propusi~ 

ron una menci6n suspensiva para permitir que la comisi6n de-

signada para analizar el proyecto pudiera estudiar las obser

vaciones que habian hecho los diputados Múgica, Rom:in, Mon -

zún, Recio y Colunga. 

En el dictamen la comisi6n puso de manifiesto en r~ 

laci6n al derecho de huelga, que se reconoce la facultad de -

asociarse como un derecho natural del hombre, de no obtener 

los trabajadores el mejoramiento que demanda, garantizar el 

derecho de cesar en el trabajo colectivamente e ir a la huel 

ga. 

En las fracciones XVII y XVIII, quedó consignado el 

derecho de huelga, al decirse en la primera de dichas fracci~ 

ncs que "las leyes reconocerán como un derecho de los obreros 

y de los patronos las huelgas y los parOs 11
, y en segunda: 

"que las huelgas scr:ín licitas cuando, empleando medios paci

ficas , lleven por objeto conseguir el equilibrio entre los 
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factores capital y trahajn, para realizar la justa distribu

ci6n de los beneficios" 1 se agreg6 un p:i.rrafo para estable -

ccr que, ''en los servicios de inter~s pGblico, será obligat2 

rio para los huelguistas dar aviso con diez días de .:mticip~ 

ci6n, el Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje, del acuerdo r~ 

lativo a la ~uspensi6n del ira~ajo' 1 , posteriormente se adi-

ciono la fracci6n XVIII con otro párrafo en el que se <lijo: 

Las huelgas ser§n lícitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 

trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipaci6n a la 

.Junta tle Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para 

la suspensi6n del trabajo. Las huelgas serán consideradas 

ilícitas Cinicamente cuando la mayoria de los hu
1

blguistas 

ejerciere actos violentos contra las personas o las propied~ 

des, o, en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que depen~en del gobierno. Los 

obreros de los es:tablccimicntos. fabriles militares del go -

bierno de ¡a República no estarfin comprendidos en las dispo

siciones de esta fracci6n por ser asimilados al Ejfircito Na

cional . 

Esta última parte se su~rimió durante el periodo 

presidencial del general Lázaro r5rdenas a iniciativa suya 

presentada el 15 de marzo de 1938 y se aprob6 tal suprcsi6n 

el 17 de noviembre de ese mismo año, por estimarla contraria 
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al espiritu del precepto constitucional en su conjunto. 

Qued6 de esta manera definido entre nosotros el de

recho de huelga como producto de concepciones de genuino arrai 

go popular Surgidas de realiüades ya vividas hasta ese momen

to, sin pretensiones doctrinarias y, con el único prop6sito -

de reivindicar situaciones que la experiencia había demostra

do qu·c resultaba necesario reconocer y reglamentar. (6) 

La primera ley que habia consignado el derecho de -

huelga en la República Mexicana fue la que se había expedido 

•en el Estado de Yucatán el 11 de diciembi-e de "1915. (9) 

( 8) Cfr. Bar aj as Montes de Oca, op. cíe., pg. 33 y ss. 
(9) Cf.r. Ramos Eusebio, op. cit., pg. 192 
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5. U lllJELGA EN LAS LEYES FEDEIU\LES DEL TRABAJO DE 1931 y 1970 

Anteriormente a la Le)' Federal del Trabajo de 1931, 

se había elaborado el Proyecto del Código del Trabajo de 1929 

por el Presidente Emilio Porte Gil, este documento concibió a 

la huelga como conflicto Je orden exclusivamente individual, 

y los objetivos de la huelga fueron; a) Celebración del con

trato colectivo del trabajo o del contrato ley, b) Ct11nplimic~ 

to del contrato colectivo del trabajo o dCl contrato ley, e) 

Revisi6n del contrato colectivo del trabajo o del contrato -

ley, d) Equilibrio entre los diversos factores de la ~roduc 

ción, e) Apoyar una huelga que ha}'a tenido por objeto cual 

quiera de los mcncion::i.dos anter·iormcnte, siempre que no hubi.!:_ 

ra sido declarada ilícita o ilegal. 

La huelga solo suspendía el contrato de trabajo sin 

terminar ni extinguir los derechos y obligaciones derivadas 

del mismo, por lo que mientras estuvieren interrumpidas las 

labores no se podiia reanudar el trabajo ni emplear transito

rio o definitivamente a otros trabajadores. Se a<lniiti6 tanto 

que si la huelga consistia en el ejercicio de un derecho no 

incurrían en ninguna responsabilidad los trabajadores que la 

llevaran a cabo, por presentar tal actitud la expresión de un 

malestar colectivo manifestado por la mayoría de los trabaja

dores que lo sufrían. 

Emilio Porte Gil, en la exposición de motivos, in

sisti6 que la huelga debía evitarse en lo posible, y que a e~ 

te fin propondia todo el articulado que sometla a la considc-
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ración del Congreso, así como los avisos que deberían darse a 

las autoridades laborüles. 1ambién señaló que no debía pagar~ 

se salario a los huelguistas durante el tiempo que hubiere d~ 

rado la huelga. Fue igualmente estricto trat5ndosc de la hue! 

ga emplazada a empresas que prestaran servicios públicos, po~ 

que en su proyecto se fijaron sanciones y apercibimientos, e~ 

trc los cuales estaba que si los trabajadores se negaran a 

obedecer determinaciones adoptada por la autoridad, que en un 

periodo no mayor de 24 horas, no regresaban a sus labores, se 

darían por terminados los contratos de trabajo por estimarse 

dicha conducta como una manif icsta desobediencia a ia propia 

autoridad. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su título 

quinto denominado De las coaliciones, huelgas y paros, (arts. 

258 a 283), se contemplaban los mismos objetivos que scñalab~ 

el Proyecto del Código del Trabajo.de 1929, excepci6n hecha 

de toda mención al contrato ley, en consecuencia no hubo va 

ria~iones significativas en relación con los objetivos y con 

las <lisposicioncs referentes nl hecho de que la huelga sólo -

·suspende el contrato de trabajo por el tiempo de su d~raci6n~ 

sin terminarlo ni extinguir los derechos y las obligaciones, 

que emanaran del mismo. Se fijaron sanciones contra los actos 

de canción, violencia física o moral sobre las personas, o de 

fuerzas sobre las cosas, respecto del incumnlimiento de los 

requisitos de prehuelga o en relación con la intervención de 

las autoridades del trabajo en cada uno de los actos preces~ 
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les, y en particular sobre la notificac~6n al patr6n, la con

ciliación o la calificaci6n de una l1uclga, noca varió la con

cepci6n que ya se tenía es ~sa ~poca sobre las relaciones 

obreros-patronales. 

Por lo que se ve al aviso que debía ~arse al patr5n 

respecto al propósito de ir a la huelga, se fijó un término -

de seis dias contado a partir del momcnt o c1J que fuese notif.!_ 

cado, para que tuviera lugar la suspensión de labores en cual 

quier, excepción hecha de aquellos dc<l '! ca<los a prestar servi

cios públicos, para los cuáles dicho término se amplió a diez 

días. La ley consignó como servicios pGb 1 icos 1 os de comunic!!_ 

cioncs y transportes, los de gas; 16z y fuerza elfictrica; los 

de aprovisionamiento y distribución U.e agua destinada al ser

vicio de las ciudades; los s3nftarjos: los de J1ospitales y 

los de alimcntaci6n cuando se refiriesen a la distribución de 

artículos de primera necesidad y siempre que se afectara una 

rama completa de estos servicios. 

Distingui6 entre huelga licita e ilicita y se fijó 

sanciones de caracter laboral y de índole prn3l para el cjso 

de que se decretara la ilicind. de una huelga. Entre las san

ciones laborales comprendió la declaración de tener por ter

minados los contratos de trabajo sin responsabilidad para el 

patrón y el otorgamiento a éste de la faultad de celebrar 

nuevos contratos. Las sanciones penales que estableció iuc 

ron dirigidas en contra de quienes impidiesen o estorbasen. -

la actuación de la autoridad del trabajo; de las personas --
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que impidiesen la reanudaci6n de labores o aquellas que no 

siendo trabajadores~de la negociaci6n tomasen parte en una 

huelga declarada inexistente o ilicita. 

En el anteproyecto de la ley de 1970, el Presidente 

D1az Ordá~, manifestó que en el derecho mexicano la huelga es 

un acto jurídico reconocido y protegido por el derecho, cuya 

esencia consiste en la facultad otorgada_ a la mayoria de los 

trabajadores de cada empresa o establecimiento para suspender 

los trabajos hasta obtener la satisfacci6n de sus demandas. -

El anteproyecto se apoyó en esta idea ya contenida en la ley 

de 1931, por cuyo motivo se aceptaron los lineamientos gener~ 

les de la misma. 

En la Comisi6n Legislativa que examin6 dicho ante -

proyecto, únicamente introdujo con algunos cambios por lo que 

hace al articulado de la huelga, necesario, como lo estim6 pa 

ra resolver algllllas dudas de interpretación. Recientemente se 

modific6 el procedimiento para llevar a cabo una huelga, in-

cluy~ndolo en un capitulo especial, derogando en el título -

respectivo los artículos que contenían. Las demás disposicio

nes quedaron vigentes sin sufrir ninguna alteración al texto 

aprobado por el legislador .. (10) 

(10) Cfr .. Barajas H~r:es de Oca. op., cir:. • pg. 37 y ss .. 
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C~PITULO lI 

NAT1JRAI.EZA JüP.IDICA DE LA HUELGA 

1.- Fundamento Social de la Hu~lga 
2.- La Huelga como un Derecho Social 
34- Concepto Doctrinario de la Huelga 
4.- Concepto Legal de la Huelga 
5.- Fundamento Legal de la Huelga 



1 • FU.~DAMENTO SOCIAL DE LA l!UE!.GA 

La existencia de los grupos sociales, jamás encon

tró explicaci6n durante la vigencia del individualismo y del 

liberalismo. El individualismo, negaba la posibilidad de ser 

de los grupos socia1es y, consecuentemente, negaba también -

los intereses colectivos. 

En la vida social afirmaba esta doctrina, solo pu~ 

den darse voluntades individuales, es decir, la única reali

dad que se da en la vida social es el hombre. La sociedad, -

no es más que un agrupamiento de hombres, que no pueden ser 

concebidos sino en Su individualismo o integrando el gran e~ 

granaje social, sin que se de, ni siquiera, una posibilidad 

de grupos sociales intermedios entre el individuo y la soci~ 

dnd. El liberalismo pretendía la total abstenci6n del Estado 

en la vida económica, pero sus aspiraciones no terminaban 

ahi, sino que, exigían de~ Estado la climinaci6n de todos 

aquellos obstáculos que interfirieran en el libre juego de 

la oferta y la demanda. Las leyes cc~nGmicas son naturulcs y 

el Estado en nada debe de intervenir. 

En vigencia de estos principios, dejaban a los tr~ 

bajadores atados de tal modo que su acci6n revolucionaria -

era nula, con posterioridad la escuela sociológica ha venido 

a demostrar qur la sociedad no es solo adición simple de in

dividuos. Que adem5s de la existencia del J1ombre, parte so -

cial, existen grupos sociales con fin3lidadcs y personalidad 
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propia 1 bajo esta concepción• la huelga encuentra su funda 

mento social en la necesidad de los trabajadores mayorita --

rios en una empresa, de suspen~er las labores en ella, como 

consecuencia de· la injusticia derivada de la falta de equil!_ 

brio de los factores de la producci6n, injusticia que se tr~ 

duce en una igualdad de distribuci5n del ingreso nacional, -

origen de todos los problemas sociales. {ll) 

Al cambiarse la conccpci6n de la sociedad y admi 

tirsc que en su seno no solamente actuaban los individuos, 

si no tambit!n los grupos, se abrieron las puertas para un -

nuevo fundamento de la huelga: Los intereses colectivos tie

nen la misma realidad social que las individuales y por lo -

cual merecen r.1 mismc respecto del orden j~ridico, por lo -

tanto asi como el derecho protege los intereses de la par~e 

patronal, debe también amparar los intereses de la clase 

obrera. Con esto las relaciones jur1<licas entre la empresa y 

sus trabajadores quedaron transformados con la aparición del 

derecho colectivo del trnbajo, por lo anterior, la empresa -

ya no iba a ser un centro de trabajo a donde la única ley -

que existía era la del patrón, sino que ahora iba a ser un -

centro de actividades, en donde van a converger los dos fac

tores de la producci6n, el capital y el trabajo y teniendo -

cada uno de dichos factores un rango y un jerecho en o sobre 

la empresa. 

(11) Cfr. Ccin Teco Archila, Tesis Profesional. Los Sindicatos y su -
ParticipaciGn en la Pol!tica ktunl México 1978, pligs. 70 
y 71. 

28 



2. LA HUELGA COMO UN DERECHO SOCIAL 

La huelga~como tin derecho social, no s6lo tiene -

una funci6n proteccionista, sino reivindicatoria de los de

rechos del proletariado porqué a trav~s de la misma puede o~ 

tenerse el pago de la plusvalía mediante la socializaci6n de 

los bienes de la producción, lo cuál traería a la vez la su

prcsi6n del régimen de explotaci6n del hombre por el hombre. 

La huelga social es la que modifica las instituci~ 

nes, las estructuras económicas y en general toda vida de la 

colectividad. 

La participación de utilidades, las primas de jubi 

!ación, las primas de antigucdad, son conceptos reivindicat~ 

rios porque tienden a que se devuelva al tr~hajador la plus

val:í.a, (trabajo no pagado), de su trabajo. 

En el aspecto social se debe propugnar porque se -

establezcan más y mejores normas reivindicatorias en benefi

cio de la clase trabajadora de ~féxico. 

La huelga por su naturaleza social, protege n los 

trabajadores en cuanto a buscar el mejoramiento de sus candi 

cienes por medio del cambio de las estructuras econ6micas. 

La huelga como fórmula jurídica de legítima defen

sa de la clase obrera, está plenamente justificada, toda véz 

que con ella se persigue la finalidad de conseguir el cquil~ 

brio entre los factores de la proJucci6n. 

Cuando la mayoría trabajadora juzgue injusta la -

realidad jurídica de la empresa, debe de tener .entre sus fa-
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cultades la de interrumpir las labores mientras no se insta~ 

re de nuevo la armonta entre los dos factores de la produc 

ci6n. El requisito mayoritario es la esencia de la demacra 

cia contempor~ncn 1 y ni el orden jurtdico ni la empresa de 

ben ignorarlo. (lZ) 

En concreto diremos que la huelga es un derecho 

eminentemente social, porque tiende a dar normas proteccio 

nistas a ln clase trabajadora en sus reiv.indicaciones y lo 

gros en su lucha para obtener mejores cond1ciones de trabajo 

cuando ellos consideren injusto que no existe el equilibrio 

entre los factores de la producción en el centro de trabajo, 

pudiendo ns1, hccer uso del Derecho de Huelga. 

{12) Cfr. Ort!z Velázquez Ram6n 1 Justificación del Dercicho de Huelga 
Tesis Profesional, México 1986 1 pigs. 165 y 166. 
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3. COXCEPTO DOCTR!X.\R!O DE 1.A HUÉLGA 

En la doctrina mexicana existen diversas definici~ 

nes que hacen de la huelga los autores mexicanos, por lo 

cual aqui· solo ~xpondrcm':'s aci.ueJ los conceptos qu.c den una 

idea suficiente sobre la misma. 

El jurista J. Jes6s Castorcna afirma: '~a huelga -

es la suspensi6~ del t1·abajo concertada por la mayorta de 

los trabajadores de una empresa o de un establecimiento paru 

defender y mejorar las ~ondicioncs de trabajo propias, o las 

ajenas de una colecth·iJad de trabajadorcs 11 .< 13> 

Este concepto podemos decir que se acerca un poco-

a lo aceptable, si lo ~emos desde el punto de vista jurldico. 

El doctor de 1.1 Cuc\·a nos indica que "La huelga es 

el ejercicio de la facultad legal de las mayorlas obreras pa 

ra suspender las labores en las empresas pr6via obscrvaci6n 

de las formalidades legales, para obtener el equilibrio de -

los derechos o intereses colectivos <le trabajadores y patro

nes''. (l4 ) 

Entre otras cos:is ~!:trio de la Cucv~ nos dice, .. p~ 

ra obtener el equilibrio de los derechos o intereses colcct! 

vos de trabajadores y patrones, aqui el equilibrio no cxis -

te, y ni podrfi existir, ya que no puede haberlo entre los --

(13) Castorena J. Jesús, Aancnl d!! Dcre.~ho DbrcrC' séptima edición, -
México 1984, p5g. 301 

( 14) Cueva Mario de la • , iJerccho Mexicano del Trabajo Tomo ll, cua,E. 
ta edición, Editorial Porrúa, ~éxico 1961 1 pág. 788. 
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que tienen ri~ucza y lns que n~ tienen nada. 

El procesalista Alberto Trueba Urbina, hablando s~ 

bre el concepto de huelga, fue la que el propuso en el Ter -

cer Congreso del Derecho ~el Trabajo y de la Previsi6n So 

cial, efectuada en el mes de julio del afio de 1949, y fue la 

siguiente: 

''La huelga es un jerccho de autodefensa de la cla

se obrera. con carta de ciuJadania en la politica mexica 

na''. (15) 

Algunas autores al hacer referencia sobre este.ca~ 

cepta, est~n de acuerdo al afirmar que la huelga es un dere

cho de autodefensa de la clase obrera y lo consideran un ex

celente concepto, pero lamentan aquello de carta de ciudada

nía, entre estos autores que califican esta definición de -

Trueba Urbina, tenemos al maestro Armando Porras L6pez, que 

a manera de ensayo ofreci6 71 siguiente concepto: 1 'La. huelga 

es una manifestación de la lucha de clases, consistente en · 

la suspensi6n colectiva del Trabajo, por un grupo de obreros 

en virtud del derecho <le autodefensa" .<16) 

En relaciOn a este concepto, su autor lo considera 

aceptable ya que dijo, que en el están enunciadas los eleme~ 

(15} Secretaría del Trabajo y Pre.visión 5f'-:ial 1 ··congreso del Derecho -
del Trabajo y de la. Previsión Social'' México 1949, piig. 533. 

{16) Porras y Lópcz: Armando, 11Det:echo Procesal del Trabajoº, Edít.:oria.1 -
J"osé H. Cajica 10 Jr., S.A. Puebla Héx. 1956 1 pSigs. 407 y 408. 
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tos necesarios que deben de existir en una huelga, basdndose 

para esto en que: 

1) La huelga históricamente hablando, siempre ha -

sido una lucha de clases. 

2) La suspensi6n colectiva del trabajo llevada a -

cabo va a ser temporal. 

3) La huelga es realizada por un grupo de obreros. 

4) La huelga es un derecho de autodefensa.<17> 

33 

En síntesis podemos concretizar que la huelga es 

la suspensi6n colectiva del trabajo llevada a cabo por la m~ 

yorta de los trabajadores de una empresa o establecimiento -

en forma temporal, formando una lucha de fuerzas con el obj~ 

to de tener ventajas cconOmicas, haciendo una presi6n sobre 

la parte patronal para obtener el mejoramiento de las condi

ciones de trabajo o la modificaci6n de la misma. 

(17) Cfr. Porras y L6pez Armando, ••• pág. 408 



4. CONCEPTO LEGAL DE LA HUELGA 

En el proyecto de C6digo dei Trabajo de 1929 pre 

sentado por Emilio Porte.'i Gil siendo Presidente de la RepO 

blica, ofreció como definición de la huelga lo siguiente: -

''Hcelga es la suspensión del trabajo como resultado de una -

coalición de trabajadores"· Sin embargo en la exposici6n de 

m9tivos se hace referencia en forma inusitada a un llamado -

arbitraje constitucional de carácter scmiobligatorio que no 

se encontraba reglamentado. Conforme a un sistema particular 

de concepci6n se argumentaba: 

Que la huelga en si misma no es un derecho, sino 

un medio de coacción que la Constitución reconoce y le da vi 
da jurtdica para obtener tal derecho. La }iuel~a debe ser la 

manifestación de un malestar colectivo para que pueda ser -

considerada como lícita, porque el constituyente sólo ha bu~ 

cado armonizar los derechos del trabajo y el capit:tl, cons!_ 

derándolos como factores de la producción y sólo cuando esa 

arma se ha perdido y existe un desequilibrio en los factores, 

es cuando la huelga es lícita. 

Aún cuando este proyecto no llegó a formarse como 

primera Ley Federal del Trabajo, se ofreció su concepto res

pecto a la huelga, ya que este si fué tomado en cuenta en -

posteriores legislaciones. 

En la Ley Pedcrnl <lcl Trabajo de 1931 nos dice que: 

"La huelga es la suspcnsi~n temporal del trabajo .. 

como resultado de una coalición de trabajadores". (artículo 
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259) y la Ley Federal del Trabajo de 1970 se expresa de la 

huelga diciendo qu~.: "Huelga es la suspensión temporal del 

trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores". A 

la definición la huelga de la Ley Federal del Tratajo de 1931 

le había sido agregaúa en el año de 1941 la palabra "legal 11
• 

El objeto de tal ádici6n se apoyó en la circunstancia de que 

la suspensión del trabajo debe ser le,g-al, y esto se debió a 

una reacción social debido a las constantes suspensiones e -

interrupciones de labores que llevaron a cabo varios grupos 

de trabajadores sin observar los requisitos legales. El le-

gislador quiso recalcar la idea de que el orden jurídico pr~ 

tege el derecho de huelga unicamcnte cuando se ejerce por 

los caminos legales. La huelga es un acto juridico sujeto a 

la observancia de determinadas prevenciones legales, y cuan

do faltan, el acto es inexistente o nulo. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1970 el agregado 

"legal" fue suprimido, ya que tal adición solo sirvi6 a las 

autoridades del trabajo, yp que mediantes argucias éstas po~ 

dian declarar la inexistencia de la ~ucl~a. Por esto se madi. 

ficó así mismo la redacción ºsuspensión resultado de una cae_ 

lición", cambio que tuvo por objeto poner fín a la preten -· 

sión de que antes de la suspensión de labores se comprobara 

que la coalición era mayoritaria. En la Ley Federal del Tra

bajo de 1980, la definición que hace sobre la huelga no va-

rib, ya que esta sigue siendo la misma de la que nos l1abla -

la Ley Federal de 1970. 
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La Ley Federal del Trabajo vigente, nos dice en su 

articulo 440 que: 

11 La huelga es la suspensión temporal del trabajo 

llevada a cabo por una coalición de trabajadores". (lS) 

(1.8) Barajas Montes de Oca, op. cit., pág. 13 y as. 
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5. FUNDAMENTO LEGAL DE LA HUELGA 

El fundamento legal de la huelga $C encuentra ex -

presamente señalada en las fracciones XVII y XVIII del ar 

tículo 1·23 Constitucional y en la Ley Reglamentaria de la 

Ley Federal del Trabajo en su fracción I del articulo 450, 

el cual fué reproducida de la fracción XVIII del citado ar 

ticulo 123 de la ConStituci6n Mexicana y que se funda en el 

principio de lucha de clases para conse[!uir el equilibrio C!l 

tre los factores de la producción. 

La fracción XVII del árticulo ya sefialado anterioL 

mente dice: •1Que la~ leyes reconocerán las huelgas como un -

derecho, lo que significa el otorgamiento orieinario del de

recho a todos y cada uno de los trabajadores". 

La fracción XVIII del mismo artículo, asigna a es

tos movimientos una finalidad colectiva, es decir nos hablá 

de un grupo de trabajadores para la defensa en las mejorías 

de las condiciones de trabajo, y que éstas huelgas ser:ln lí

citas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio en -

tre los derechos del trabajo con los del capital, es decir, 

conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, 

y que no es otra cosa que la existencia de las mejores con<li 

ciones posibles de trabajo, que tiene por finalidad canse . ."

guir el imperio social, la uni6n de estos dos términos, per

mite entender que entre el trabajo y el capital, es el equi

librio que surge de la justicia social, derecho de los tra 

bajadores que consiste prccisam~ntc en que todo estado ceo -
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n6mico de bonanza debe corresponder igualmente a un mejora

miento en las condiciones de trabajo. 

El fundamento y la consagración de la naturaleza 

jurídica constitucional de la huelga a la elevación de un -

derecho de la clase trabajadora, se prccis6 en el Congreso 

de Quer6taro en febrero de 1917 en la Constituci6n Mexicana 

en su articulo 123, no fué el resultado de un debate, por -

que la clase trabajadora no discutió con los empresarios, 

ni siquiera con el Estado, si la huelga debía o no ser ele

vada a la categoria de un acto jurídico, simplemente impuso 

la elevación como una verdad no sujeta a disc~si6n. 

El fundamento de este derecho de huelga reconoci

do por la Constitución en favor de la clase trabajadora y -

notoriamente justo en las condiciones prc.$entes, en que la 

coacci6n social y económica ejercida oor los capitalistas SQ. 

bre los trabaj~dores dehc de equilibrarse en justicia, con 

lo que la ley permite ejercer a lo; tr~ba)adores sobre los 

capitalistas. 

Lamentablemente en la actualidad, el ejercicio del 

derecho de huelga, siendo un medio de autodefensa y un medio 

de reivindicaci6n d~ 13 clase trabajadora y estar fundamen

tado y expresamente señalado y consagrado en el artíc•.Jlo 123 

en sus fracciones XVII y X.VIII de la Constitución Mexicana, 

ha sido anulado infinidad de veces por el propio Estaño, 

qui~n debería de vigilar que las leyes se cumplieran, ha 

violado este precepto constitucional al dejar en estado de 
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indefensi6n a los trabajadores, ya que estos al utilizar e~ 

te derecho, el Estado se los ha declarado inexistente, aun

que se hayan cumplido con los requisitos de fondo y de for

ma como lo establece la ley de la materin. 

39 



CAPITULO III 

1.-
z.-
3. -
4,-
s. -· 
6, -

LOS OBJETIVOS DF. LA HUELGA 

El equilibrio entre los Factores de la Producci6n 
CelebraciOn o cum~l1miento de un Contrato Colectivo de 
Trabajo 
Celebraci6n o cumplimiento del Contrato Ley 
Revisi6n del Contrato Colectivo de Trabajo 
Cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Par
ticipaci6n de Utilidades 
Apoyo Solidario a una huelga. 



l. EL EQUILIBRIO ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCION 

Antes de ~nielar el tema del presente inciso, como 

parte introductoria diremos que los objetivos de la huelga ~ 

originalmente enunciado en forma limitada en el articul·o 260 

de la Ley Federal del Trabajo de 1931, derogada por la Ley 

de 19.70, se adicionaron al artículo 450 actual como nuevos 

objetivos los siguientes: La celcbraci6n del contrato ley, y 

su revisi6n al término de su vigencia, el cumplimiento del 

mismo, as! como el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre la participaci6n de utilidades y el cxigimicnto de la 

revisión contractual a que se refieren los artículos 399 bis 

y 419 bis de la Ley Laboral. 

s~gún el contenido del artículo 2 de ·esta ley, las 

normas de trabajo tienden a conse~uir el equilibrio y la jus 

ticia social entre los trabaja<lorcs y patrones. equilibrio 

que deben entenderse como la armon!a entre los factores de -

la producción y se rompe cuando los salarios que devenguen 

los trabajadores resultan manifiestamente insuficiente por 

el alto costo de In vida: desequilibrio que se origi~c por -

cualquier causa, o circunstancia aún no imputable al patr6n 

y que afecte gravemente a la clase obrera. Cl 9> 

El carácter que durante largo tiempo se otorgó a -

la huelga de ser un movimiento de insurrección que ~uscaba -

(19} Cfr. Ramos Eusebio. op. ci~ .. , pág. 199. 
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la destrucción o por lo menos el cambio de la sociedad,ha si 
·do totalmente abandonado, la huelga es hoy un lnstrumento de 

lucha contra el patrón, que no sólo busca la solución de un 

conflicto de int~reses por medio de ~resión, sino que procu

ra el apoyo social, trata de persuadir a la opinión pública 

de la legitimidad de tales intereses y en su ejercicio ya no 

atenta contra las maquinarias e instrumentos de trabajo, ni 

contra las personas. 

Los métodos han cambiado y se procura la compren -

si6n y protección <lel Estado cuando el movimiCnto se estima 

plenamente justificado, en otras palabra~, no debe de verse 

ya a la huelga como una actitud a~resiva de un grupo de per

sonas en contra de la sociedad, que suspendan sus activida -

des profesionales y se desatiendan de sus deberes cívicos y 

sociales, para obtener determinadas ventajas, sino como un -

fen6meno de entendimiento entre las dos partes, el capital y 

el trabajo que separadas en sus fines han de aceptar soluci~ 

nes con la voluntad estatal en la ~rotección de sus respecti 

vos intereses. c2o> 

El desequilibrio econ6mico se origina no s6Io cu~~ 

do hay un desajuste interno en una empresa, sino que se pro

ducen en el seno de la colectividad, repercutiendo concreta

mente en la misma, originándose un desequilibrio entre los -

factores de la producción. 

(20) Cfr. Barajas Montes de Oca, op. cit •• pgs. 41 Y 42. 
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Como la disposici6n constitucional consignada en -

la fracción XVIII, apartado "A", del artículo 123 de la Con;!_ 

tituci6n de la RepCibtica y reproducido por la fracción 1 del 

articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, se funda en· el -

principio de luchas de clases para conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producci6n, también puede originar 

ese desequilibrio multitud de causas no sólo de carácter in-

terno como ya se ha dicho, relacionado con la necesidad de -

establecer un salario justo desde el punto de vista econ6mi

co, sino también cuando se procede incquitativamente en el -

reparto de beneficios, ya· que este reparto proviene del con

trato del trabajo y opera en función del pro~io contrato, de 

modo que dentro del desequilibrio económico entre los facto

res de la producci6n, cuando se tra~a de conseguir un equili 

brío entre los salarios y los beneficios empresariales, ya -

sea por medio del sala.río o de sus complcment'JS, como la par. 

ticipaci6n obrera en las utilidades, reparto inequitativo de 

los beneficios también puede originar complementariamente un 

desequilibrio entre el capital y el trabajo. <21> 

(21) Cfr. Trueba Urbina Alberto, Tratado-Teórico •.... op. cit., pgs. 
488 y 469. 
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2. CELEBRACION O CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO. 

Otro de los obj_etivo:; de la nuelga y como lo seña

la el articulo 450 en su fracci6n 11 de la Ley Laboral es la 

de "obtener del patrón o patrones la celebración del contra

to colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el 

periodo de su vigencia", y es que siendo el co'ltrat.o calcct,i 

va un acuerdo en que se establecen las. condiciones qu.c ña -

brfin de ser obscrvaüas en los contratos individuales, las r!:_ 

glas que contienen no constituyen derechos y obligaciones de 

las partes que los celebran sino la aplicaci6n de situacio -

nes ya aceptadas. 

Conviene por lo tanto distinguir entre relaciones 

individuales y relaciones colectivas a6.n cuando se confundan 

tratándose de la persona llaipada patr6n o empresario. Las 

primeras son las que ataficn al trabajador contemplada en fo!. 

ma aislada, las segundas representan una suma de individual!, 

dades con las caracteristicas de que las condiciones que se 

pactan entre trabajadores y patrones no constituyen derechos 

y obligaciones de quienes las pactan, (sindicato y patT~n o 

patrones) sino de la corporación de obreros en su empeño por 

limitar la fuerza patronal. 

Con base en estas ideas se puede establecer que -

las partes pueden pactar libremente las condiciones de trab!._ 

jo, ajustando las individualidades ya existentes a criterios 

y de indolc general, S61o en los casos en donde no e~ista Y!!, 
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luntad patronal de llegar a la celebraci6n de acuerdos sus

tanciales en relación al trabajo. la huelga ser~ el medio -

legal para logra·r el efecto deseado; elevar e~. int:er6:s ind!_ 

vidual a un interés de grupo para establecer el salariO, la 

jornada, los descansos, el PªFº de indemnizaciones, la pro

tecci6n y seguridad del trabajo. ct:c. (Z-Z) 

La celebraci6n del contrato colectivo de trabajo 

constituye la finalidad más importante que puede perseguir -

la huelga. En realidad el contrato coiectivo es el instrume~ 

to para crear el equilibrio, por lo que por ese medio se e~ 

plen las dos causales de huelga más inportant~. 

La naturaleza colectiva de ese objeto de huelga r~ 

sulta indiscutible. Los trabajadores, por si mismo, no pue -

den celebrar contratos colectivos de trabajo, ni contrato 

ley. Requierea de la existencia de un sindicato que es el -

Onico legitimado activaaent:e para su celebraci6n. El requisi 

to de mayorta convalida un derecho colectivo, pero no consti 

tuye el requisito Sine qua n~n para su celcbraci6n, en reali 

dad ese requisito s6lo se actualiza cuando la firma del con

trato se.,,. busca mediante un conflict:o y estallada ~sta, se 

plantea como causa de inexistencia que s6lo la minoria de 

los trabajadores la apoyan. 

Un problema estrechaaent:e vinculado a la huelga 

cuyo objeto es el que se 311ota en este inciso deriva que 

(22} Cfr. Barajas Kootes de Oca. op. cit •• 42 y 43. 
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plantcá:idosc como objeto de la huelga la firma de un contra

to colectivo, la autoridad advierte que existe, en la empre

sa de que se trata, un contrato celebrado. 

Ni en al Ley de 1931 ni en la de 1970 se resolvia 

este prohlcma, sin embargo algt_Inos Tribunales' de Trabajo y -

entre ellos la Junta Federal de Conciliaci6n y Ar"bitraje se 

abstcn1an de dar entrada a esas exigencias. 

A partir del primero de mayo de 198~ el problema -

fu6 resuelto en virtud de que el nuevo articulo 923 autoriza 

al Presidente de la Junta· a no dar trámite en ese caso al -

escrito de emplazamiento. 

En relación al cumplimiento del contrato colectivo 

de trabajo o contrato-ley, es.la fracci6n IV del artículo 

450 en donde se consigna este oi.ljcto cic huelga. cuya caract!:_ 

ristica esencial es que se condiciona, aparentemente. al he-

cho de que el contrato hubiese sido violado. 

En realidad hay que distinguir dos siLu~cioi1cs di

ferentes; si se p~etcnüc plantear una huelga procedente. ba~ 

tará que se invoque 13 violación y que ésta sea de naturale

za colectiva, para que quede cumplido el requisito de fondo. 

Por el contrario, pa;-a C!llC la huelga sea im!)utable. ~crá. pr~ 

ciso que efectivamente s~ haya violado el contrato en un as

pecto colectivo. <23> 

(23) Cfr. Bue!'\ L. Ni!stor de Derecho del Trabajo·· tc:so rI. qtiinca -
edici6n. Editorial Porrúa S.A. ~exico 1983. pg;. 857 y sa. 
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3. CELEBRACION O CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LEY 

En la fraéción III del artír.ulo 450 de la Ley Lab~ 

ral se señala que es objeta de la huelga el obtener de los P!!:. 

trones la celebración o la revisi6n del contrato-ley. 

El problema aquí adquiere c~racteristicas diferen

tes en la medida qu~ no dependen de la voluntad de un solo 

patr6n el pactar un s6lo contrato o revisarlo. De hecho la -

intcrvenci6n de una convcnci6n constituye un elemento que -

disvirtOa la presi6n sindical al grado que ~sta puede resul

tar francamente indiferente. De nada sirve en realidad pre -

sionar a un patrón del que no depende el resultado que se 

pretende obtener. 

En la Ley de 1931, el contrato-ley que, en reali -

dad se denominaba "contrato colectivo de carficter obligato -

ria", aparecia regulado dentro del mismo capitulo al contra

to colectivo~ en general, esto tenia una raz6n de ser, ya ~ue 

no se celebraba el contrato-ley· de manera especial, simple -

mente en los casos en que un contrato colectivo hubiere sido 

celebrado por las dos terceras partes de los patrones y tra

bajadores sindicalizados dC determinada rama de la industria 

y en determinada región, por decreto del Poder Ejecutivo Fe

deral o Local~ se declaraba su obligatoriedad. 

En la Ley de 1970, reconociendo una realidad que -

supcr6 a la vleja fórmula y que respondia a un~ rc"ilidad in -

discutible, el hecho de que todos los contrato-ley vigentes 

nacieran de una convención, de esa manera la Ley de 1970 ha-
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b!a consagrado el procedimiento, que consiste en convocar a 

una convenci6n obrero-patronal que aprueba un nuevo texto 

para el contrato Icy.(24) 

Las convenciones de trabajadores y patrones, desde 

hace muchos años, (Ley de 1~70). se encargaban de formular -

el contrato-ley, de manera que ésta pr5ctica ha sido rccogi~ 

da por la Ley de 1980 que actualmente está vigente, aprove 

chafidose muchas experiencias sobre el particular. En éstas -

convenciones nace el derecho autónomo colectivo. 

El articulo 405 de la Ley Laboral nos establece 

que los contra~os-ley pueden celebrarse para industrias de -

jurisdicci6n federal o local; los contratos-ley pueden refe

rirse a industrias de jurisdicci6n federal o local, las sol!. 

cittides para elevar los contratos-colectivos de trabajo de -

naturaleza local a contrato-ley, en una entidad federativa, 

deberán dirigirse a los gobernadores de los Estados, o al J!:_ 

fe del Departamento del Distrito Federal. y cuando se trate 

de elevar los contratos colectivos de materia federal a con-

trato-ley, o cuando se refiere a dos o m~s entidades federa

tivas, las solicitudes deber§n de dirigirse a la Secretaria 

de Trabajo y Prcvisi6n Social. Tambi6n cuando se trate de i!!. 

dustrias de jurisdicci6n federal en una entidad federativa .. 

En relaci6n al cumplimiento del contrato-ley, se -· 

sigue el mismo procedimiento que para los contratos coiecti-

(24) Cfr .. Buen L. Nt$stor de., op. cit. pgs. 807 y 808. 
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vos de trabajo que se sefiala en el articulo 450, fracción IV 

de la Ley Federal d~l Trabajo. 

Durante el emplazamiento a huelga, cuando el obje

to sea la celebraci6n o la revisi6n del contrato-ley, el es

crito lo presentarán los sindicatos coaligados, adjuntando -

una.copia para cada uno de los patrones emplazados o a los -

de cada empresa o establecimiento que sean parte de las con

trataciones respectivas si se trata de sucursales o negoci.!_ 

cienes incorporadas, la variante en estos casos estriba en -

que el dia y la hora que se fijen para suspender las labores 

no podr:in ser menos de treinta dias naturales, contados a 

partir de la fecha y hora de la presentación que procede an

te la Junta competente del lugar. (ZS) 

(25) Cfr. Barajas Montes de Oca. op. cit.• pág .. 7'.l .. 
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4, REVIS10N UEL CON1RATO COLECTIVO Dé TRABAJO 

Con el nombre de revisión se conocen los procedi -

mientas y modificaci6n de las cláusulas de las convenciones 

colectivas, es un sistema que tiene por objeto conservar la 

vida del contrato colectivo, o mejor, inyectarle nueva vida, 

evitando as! su destrucción y desaparición. 

Cualquiera que sea el término de duración a que se 

ha sujetado la vigencia de un contrato colectivo, o que haya 

sido celebrado por tiempo indefinido, o para la ejecución de 

una obra, puede ser revisado a solicitud de cualquiera de 

las partes, ese mandamiento implica la vigencia del contra 

to, o hasta que sobrevenga el cierre de la empresa, o hasta 

que se disuelva el sindicato o sindicatos, o hasta que las -

partes por mutuo acuerdo lo den por terminado, o se acredite 

algunas de las causas previstas por la ley, esto es una con

secuencia de la institución de la rcvisi6n y de su naturale

za, Si el contrato es una fórmula de convivencia, se expresa 

un punto de equilibrio en las relaciones obreros patronales, 

resultaría an~rquico darlo por terminado, si persiste la ma

teria de su existencia, tampoco sería conveniente conservar 

su operancia por tiempo indefinido, al transcurso de los años 

se tornaría en un instrumento inflexible y conflictivo o de 

presi6n de una de las partds sobre la otra, de aqui su deci

sión de hacer posible su consiante adaptación. 

La institución de la revisión tiene un doble obje

to, primero, marcar un plazo de seguridad en las relaciones 
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de las partes, durante él, no puede plantearse el estableci 

miento de nuevas condiciones de trabajo, y segundo dar opor

tunidad de introducir en el contrato colectivo del trabajo -

las· estipulaciones que se estimen justas al cabo de un periQ 

do razonable de dos años, de acuerdo con el articulo 399 de 

la ley, se tr.ata de afinar la instituci6n, de mejorarla, de 

que cumpla su objeto que lo es el de constituir una f6rmula 

variable de convivencia. 

La revisión lleva implicitas las ideas de unjdad y 

de vigencia, puesto que el contrato colectivo celebrado es 

el mismo a pesar de las revisiones que pueda· sufrir y que de 

los términos de todo el, pueda cambiar como consecuencia de 

esas revisiones. (26) 

De conformidad con el artículo 398 de la ley, la -

revisión puede solicitarse: 

1) Por el sindicato de trabajadores o por el patrón 

·que lo celebraren. 

2) Por cualquicru de las partes, siempre que repr~ 

scnten el 51, de 1a totalidad de los miembros de los sindic~ 

tos, si el contrato colectivo se celcbr6 por varios sindica

tos de trahajadores. 

3) Si se cclcbr6 por varios patrones, la revisi6n 

se hará siempre que los solicitantes tengan el 51\ de la to

talidad de los trabajadores afectados por el contrato. 

(26) Cfr. J. Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero 
sexta edici6n, s.c. H6xico 1973 p~g. 289 y ss. 
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La revisión del contrato colectivo de trabajo debe 

ser hecho por lo.menos sesenta días antes del vencimiento 

del mismo, corno expresamente lo señala el artículo 399 de la 

ley, de acuerdo como se desprende y como lo establecen las -

fracciones l, II y III del mismo articulo mencionado ante 

riormente, el contrato colectivo del trabajo es revisable e~ 

da dos años en forma general, debiendo existir la mayorin 

obrera. p<ira que se lleve a cabo la rev.isión. 

Los trabajadores, generalmente, dentro del periodo 

de dos meses entregan a la empresa el proyecto de.contrato -

colectivo, dando inicio así, a unas series de pláticas entre 

los trabajadores y empresa a fin de llegar a un acuerdo, y 

s61o que las pláticas fracasen, entonces se presenta el em -

p~azamiento a huelga. 

En el mes de diciembre de 1974 se adicion6 a la 

ley un artículo, el 399 bis en el que se precis6 que indcpc~ 

dientemente de su revisión general bianual, "los contratos -

colectivos de trabajo serán revisables cada año en lo que se 

refiere a los sal~rios en efectivo por cuota diaria", el pr~ 

pio precepto estableció que la solicitud de revisi6n deberá 

hacerse, por lo menos sesenta días antes del cumplimiento de 

un afio transcurridO desde la celcbraci6n, revisi6n o pr6rro

ga del contrato colectivo del trabajo. 

La adici6n introdujo una importante distinción 

entre una revisión general y una revisión parcial del contr~ 

to colectivo. La justificación de la medida radica en la ci~. 
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cunstancia de que la disminuci6n del poder adquisitivo de 

los ingresos de los trabajadores. se ~efleja de manera m~s -

mediata sobre la parte del salario que se cobra en efectivo. 

La revisión de los contratos se debe de llevar en 

un ambiente que le sea favorable, sin premura de tiempo, y -

con una disposici6n de ánimo adecuado. En la prfictica los -

contratos se revisan en un ambiente hostil que les es ad --

verso,en un estira y afloja entre el sindicato y la· empresa, 

aduciendo el primero que es justa sus demandas, y el segundo 

alegando que no tiene la suficiente capacidad económica para 

cumplir con las exigencias del sindicato por lo desproporci2 

nado de sUs peticiones, todas estas pláticas tendientes a s2 

lucionar el conflicto, se desarrollan ante las autoridades -

del trabajo, y bajo una eminente amenaza del estallido de la 

huelga. 

Las autoridades del trabajo, frente a un conflicto 

de esta naturaleza no pueden hacer nada para impedir un movi 

miento de huelga por improcedente que esta sc3, ya que care

cen de las facultades suficientes para imponer su criterio, 

ante el estallamiento de la posible huelga si se llegaran a 

romper las pláticas que habían estado sosteniendo las partes. 

En caso de que en.un momento dado no se haga uso -

del derecho a la revisión del contrato colectivo, o que no 

se ejercite el derecho de huelga. el contrato colectivo del 

trabajo se prorrogará por un periodo igual al de la dura 

ci6n previsto en el, o con~inuará por tiempo indefinido, 
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articulo 400 de la Ley Laboral. 

Aunque no se solicite la revisión en tiempo, los -

contratos de hecho nunca se prorrogan, y~ que los sindicatos 

de todas maneras emplazarían a huelga por presión, pués se-

ría absurdo pretender que sus salarios quedaran sin aumentar

se <los años mfis, y menos en las condiciones por la cu51 est5 

atravesando actualmente el pais donde cada d!a se deteriora 

el poder adquisitivo de los trabajadores por los salarios 

tan bajo que reciben, y por la cri.sis que estamos padecien -

do. 
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S. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCICIONES LEGALES SOBRE LA PARTI 
CIPACION DE LAS UTILIDADES. -

Aparte de las medios juridicos ordinarios que se -

tienen para ejercitar el derecho a participar en las utilid~ 

des de las empresas contenido en i·a fracci6n IX, inciso "A" 

del articulo 123 constitucional y en su respectiva ley regl~ 

mentaría, dicho derecho es objeto de huelga por lo cansí 

guiente • 

La participación desde el momento en que fue debi

damente reconocida, ha sido objeto de huelga porque así lo 

estipula la fracci6n 1 del artículo 450. de la Ley Federal -

del Trabaj 9; estable.ce como objeto de la huelga el conseguir 

el equilibrio entre los factores de la producción armonizan

do los derechos del trabajo con los del capital, ahora bién, 

los derechos del trabajo con el salario, la jornada 1 las _va

caciones, la participaci6n de las utilidades, cte., en cons~ 

cuencia es un objeto de huelga la participaci6n por ser un -

derecho del trabaJo. 

El exigir el cumplimiento de las disposiciones le

gales sobre participación de utilidades, como objetivo, se -

justifica por si mismo, por las burlas que han venido sufric.!!_ 

do los trabajadores con motivo de la participaci6n de utili

dades GUe legalmente les debería de corresponder por parte -

de las empresas¡ de tal modo que los trabajadores sindicali

zados o coaligados, puedan obtener el cumplimiento Oc esta -

prestaci6n legal mediante el ejercicio del derecho de 
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huelga. <27> 

Tambi6n en los contratos colectivos de ~rabajo o -

en los contratos ley, se han convenido sobre la participa -

ci6n de utilidades, porque el porcentaje fijado por la Corni

si6n Nacional del Reparto de Utilidades, jurídicamente es un 

minimo que puede ser aumentado en los contratos que se cele

bran, por lo tanto, para exigir la revisión o el cumplimien

to de dichos contratos, se tiene derecho a la huelga, al em

plearla en forma indirecta, se hace valer este derecho de -

participaci6n obrera. A pesar de que la participaci6n es ob

jeto de huelga, la mayor!a de las empresas se han negado a -

cumplir con este derecho, el trabajador a sido objeto de in

finidad de burlas y maniobras polfticas por parte de los pa

trones, .. sus demandas fueron olvidadas. 

Las constantes violaciones dieron lugar a que el -

gobierno, por medio de sus legisladores especificaran dentro 

del derecho de huelga, un objeto mfis, referente a la partici 

pación de utilidades, quedando señalado en la fracci6n V del 

artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga al p~ 

tr6n a cumplir que sobre participación establece la ley. El 

patr6n tiene como obligaci6n hacer el reparto de utilidades 

a sus trabajadores dentro de sesenta días contados a partir 

de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual que le co

rresponde, al hacerlo fuera del término, nace el derecho de 

(27) Cfr. Ramos Eusebio, op. cit., pSg. 199. 
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huelga para los trabajadores. (2:B) 

Lamentabl~mente este derecho de huelga no se lleva 

a la práctica, incluso no se sabe si ya ha habirlo algOn est~ 

llamicnto de huelga por esta causa, el mismo gobierno se ha 

preocupado por este hecho. para obligar a los patrones a cu~ 

plir con es=te derecho a favor de.la clase obrera, pero aque

llos siempre se han opuesto a estas medidas, ya que vertan -

mermado sus capitales que han obtenido a base de la explota

cion que hacen victima a los trabajadores. 

La mayor parte de los patrones al presentar su de

clarnciOn fiscal ante la Secrctar!a de Hacienda y Crédito P~ 

blico, lo hacen siempre en cCro, y esto es para evadir la 

responsabilidad de otorgar utilidades a sus trabajadores co

mo lo establece la Ley Federal del Trabajo, tambi~n es absu~ 

do el que ciertos patrones declaren pérdidas, cuando sus tr~ 

bajadorcs saben de las ganancias durante el año y como pro ~ 

dueto del tiempo extra o doble turno, por lo cual es necesa~ 

rio que se legisle ~on disposiciones más drdsticas, para que 

los patrones sean sancionados severamente en caso de seguir 

persistiendo en no cumplir con las disposiciones legales que 

sefiala 
0

la ley en lo que se refiere con el reparto de utilid~ 

des que se les deba dar a los trabajadores. 

(28) Cfr. Muñoz Mcndoza Damián J. Comentario en Torno a la ffuelga por 
violaciones al Derecho al Reparto de Utilidades. Tesis Profesio 
na1, México, 1980, pág. 66 y ss. -



6. APOYO SOLIDARIO A UNA HUELGA 

Los antecedentes de la huelga por solidaridad los -

encontramos en el Estado de Vcracruz, propiamente en Ria Bla~ 

ca, en donde se contemp16 la más emotiva defensa de la digni

dad obrera, cruelmente aplastada por el gobierno mexicano, p~ 

demos decir que la primera Ley del Trabajo que ha siclo míis ca!!! 

pleta en América, fue precisamente la de aquel Estado de Vera 

cruz en el año de 1918. Su artículo 154 fracci6n III estabie-

cía que, "la huelga puede tener por objeto apoyar otra huelga 

licita 11
, la disposición pasó literalmente, entre otras, al 

articulo· 195, fracci6n IV de la Ley de Tamaulipas en 1925. 

La misma normación se di6 en el articulo 264 del 

Proyecto Portes Gil, que decía: 11La huelga deberá tener por -

objeto; apoyar una huelga que ténga por objeto algunos de los 

cnnumerados en las fracciones anteriores y que no haya sido -

declarada ílicita o ilegal". En cambio, el Proyecto de la Sc-

cretar!a de Industria es el primero y único que desconoció la 

huelga por solidaridad, su~resión que se apoyó en la Exposi -

ción de Motivos. 

La huelga llamada por solidaridad o por simpatía, -

se consideró tambi~n como una suspensión !licita del trabajo. 

Si los obreros no tienen queja contra su patrono, no debe au

torizarse que le causen los perjuicios que la huelga ocasion~ 

ría, sobre todo teniendo en cuenta que no habiendo conflicto 

por resolver, no podría el patrono apelar a las JUntas de Ca~ 
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cilaci6n y Arbitraje para que dieran una soluci6n pacífica a 

la controversia. 

El proyecto de la Sccretarfa de Industria fué en -

vfado al Poder Legislativo, que convoc6 a sesión extraOrdin~ 

ria el 12 de mayo de 1931 1 en la sesión del Z9 de julio, la 

Comisión Dictaminadora de In Cámara de Diputados revivió en 

el artículo 259 fracción IV, la huelga por solidaridad, para 

lo que us6 la· rcdacci6ndel Proyecto Portes Gil. El concepto 

no fué objetado, por lo que pasó a integrar la Ley de !931. 

La Comisi6n Redactora del Anteproyecto de 1968 de 

la Ley de 1970 no consider6 el problema, porque estimó que -

era una ct.iristión concluida. En su memorándum inicial de ese 

año, los abogado~ de las empresas no quisieron o no se atre

vieron a replantear la disputa. En e 1 memorándum de la Conf_s. 

deraci6n de Camfiras Industriales de 31 de mayo de 1969, pre

sentado al Poder Legislativo, se lec en la página 128 que -

"la fracci6n VI, huelga por solidaridad dehc suprimirse como 

motivo de huelga'', pero no existe comentario alguno y si los 

empresarios apoyaron verbalmente la proposici6n cuando fue -

ron recibidos por las comisiones reunidos en las dos cámaras. 

Podemos entender a la huel~a por solidaridad, ''co

mo la suspensión del trabajo, rculiza<ltl por los trabajadores 

de una empresa, los cuales, sin tener conflicto algt1no co11 -

su patrono, desean testimoniar su simpatia y solidaridad a 

los trabajadores de otra empresa que si están en conflicto 

con su patrono y presionar a 6stc para que resuelva favora 
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blcmcntc las peticiones de los huelguistas principales . 

Los requisitos de la huelga por solidaridad no es-

tán determinados cspccifícamcntc en la Ley, lo que autoriza

la conclusi6n de que, salvo sus modalidades particulares, -

comparte, en términos generales, lo consignad~ en el capít~ 

lo sobre la huelga. 

No se conoce ninguna lcgislaci6n que haya eleva-

do la huelga por solidaridad a la categoría de un acto jur! 

dico protegido por el derecho, en caso necesario, con laª>'!:!. 

da de la fuerza pública, lo que no es, por s! mismo una -

sentencia de injustificaci6n. 

La doctrina obrera fund6 la huelga por solídaridad

cn la teoría de la unidad y responsabilidad solidaria de ca

da una de las clases sociales frente a la otra~ Con base a-

esta idea, el movimiento sindical afirma que los trabajado-

res deben unirse y apoyarse los unos a los otros en la lucha 

social contra e1 capital. Cada huelga es una lucha parcial-

del proletariado que debe apoyarse por todos los trabajado-

res y por todos los sindicatos. 

La Comisi6n observ~ que las defensas cmpresarialcs

carcc!a de consistencia y comprendi6 que ni el Presidente de 

la Rcp6blica, ni el Congreso de la Uni6n aceptarían la supr= 

si6n de la huelga solidaria. Se di6 también cuenta de que en 

la vida de los 6Itimos afias no se habían declarado huelgas -

por solidaridad~ Y not6 poca inclinaci6n hacía ellas porque

ia pérdida de los salarios era un asunto demasiado grave p~ 



ra los hombres que, por vivir al dta, carecian de recursos 

para so~tener a sus~ fa~ilias. Y Je hecho, el apoyo a los 

huelguistas originarics, se ha manifestado frecuentemente 

por medio de aportaciones econ6micas .. <79> 

(29) Cfr. Cueva Mario de la., E1 Nuevo Derecho Hexieano del Trab~jo .. -
Tom.o II, cuarta edición, Editorial Porriía, S.A., ~exico 1986, plig. 
681 y ss. 
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CAPITULO IV 

$INTESIS HISTORICA DEL SINDICATO MEXICANC DE ELECTRICISTAS 

l. El surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas 
2. La Huelga de 1916 del Sindicato Mexicano de Electricistas 
3. La Huelga de 1936 del Sindicato Mexicano de Electricistas 



l. EL SURGIMIENTO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

Los tiempos en que naci6 la organizaciOn sindical 

fueron muy importantes, para los electricistas, para el con

junto, de los trabajadores y para todo el pa1s. 

Los movimientos del surgimiento del Sindicato Mex~ 

cano de Electricistas eran tiempos de revoluci6n social y en 

medio de ellas, esforzados obreros impulsaron la lucha para 

mejorar sus condiciones de trabajo, sus medios de vida, su -

capacidad, su formaci6n sindical y su gran solidaridad de -

clase. 

Esos mome~tos eran de gran tensión para la mayor1a 

de la población mexicana en todos los aspectos. La lucha por 

formar el sindicato present6, por eso, múltiples dificulta -

des Y nos permite descubrir la relevancia de esos esfuerzos. 

La organizaci6n se inicia paralela al crecimiento de la in -

dustria que le daba raz6n y posibilidades de ser. 

La industria el~ctrica creada durante el último 

tercio del siglo pasado, alrededor de las zonas mineras y 

textiles, generaba fuerz.a motriz y luz para ampliar las jor

nadas de trabajo de los obreros e impulsar la introducci6n -

de maquinarias modernas que elevara la productividad de aqu~ 

llas. La modernizaci5n significó mejores utilidades y ampli~ 

ci6n de las zonas y ramas de trabajo. 

La industria cl~ctrica se instaló en las minas del 

Real del Monte, ,Rea 1 de 1 Cro, Tlalpuj ahua, o en 1 as zonas - -

textiles como Río Blanco e incluso en las grandes concentra-
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cioncs urbanas industriales como la ciudad de M!Sxico, en es-

ta última la Mexican Light and Power Company Ltd. Hacía el -

año de 1906. Esta misma compañía, terminaba ln construcci6n 

de la gran obra hidroeléctrica de Necaxa, consolidaba su po

der pues ya había adquirido las empresas competidoras como -

la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, la Compañia Me

xicana de Electricidad y la Compañía Explotadora de las FueL 

zas liidroc16ctricas de San Idclfonso, hay que hacer mcnci6n 

que la Mcxican Light and Power Company, Ltd, era la compañía 

más poderosa de aquella época, absorbiendo a la mayor parte 

de las Compafiías Eléctricas que habia. 

A.la Mexican Light and Power Company, Ltd. se le -

otorgaron grandes facilidades y facultades para su expansión 

por parte del gobierno~ como por ejemplo para tratar con pr~ 

pietarios el arreglo de compraven~a de terrenos y ríos, si -

las obras lo ameritaban, m~s en caso de necedad del propiet~ 

rio, el gobierno realizaría la expropiación de los bienes, y 

la Compafi~a procedería a utilizar dentro de sus obras esos 

medios, as! las aguas de los rios Tcnango, Necaxa y Catcpux

tla, serían utilizados por la Mexican Light and Power, Ltd,

en la forma que considerara necesario; ade111ás de esto, tenía 

la· facultad de poder desviar cauces, recoger y almacenar las 

aguas que fueran necesarias, ocupar y sum~rgir terrenos 

cualcsquierJ qu~ fucseJt, toJo para construir y explotar plan 

tas generadoras de energía eléctrica. 

En la zona urbana industrial de la ciudad de Méxi-
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co, la Mexican Light and Power la compartía con otra empresa 

de igual importancia econ6mica, dep.endían del mismo cansar -

cio británico-canadiense, esa era la M~xico Tramways Campa 

ny, la Compañía de Tranvías de México. El gerente general de 

las empresas era el· mismo para ambas em~resas v el crecimie~ 

to econOmico fué sostenido dllrante los Últimos años del si -

glo pasado, y llegó hasta la entrada la etapa armada de la 

Revoluci6n Mexicana de 1910. 

Mientras que para los industriales o los cansar -

cios internacionales la situaci6n económica o financiera era 

de bonanza, para el conjunto de trabajadores mexicanos se -

agudizaba en forma d'rástica y constante, impidiéndoles sobr!:_ 

llevar la vida o al menos ma11tcncrla en un nivel decoroso. 

Los salarios de los trabajadores mexicanos fueron 

siempre muy bajos; nunca al-::anzaron los altos niveles que o~ 

tentaban los precios de· los art!culos de primera necesidad, 

con salarios de 25 6 75 centavos, ninguna familia de trabaj~ 

dores podrá solventar los requerimientos mínimos de vida, -

los precios por su part~ o;e incrementaron en rnús de 100\ y -

hasta en un doscientos p~r ciento. 

La mayor parte de las demandas obreras en esos 

años eran generalmente dos; rcducci6n de las jornadas de tr~ 

bajo y aumento de los salarios. 

Como hemos dicho en medio üe 6ste ámbito ccon6mico 

dificil se enraizaba una lucha civil y militar que agravaba 

afin más las condiciones de vida de los obreros industriales 
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y agrtcolas del país, sin completas libertades de participa

ci6n y ante las constantes asonadas militares, la leva· y los 

fusilamientos o encierros constantes, la mayoría de la pobl~ 

ci6n que no participaba en la lucha, vivía en constante zoz~ 

bra, no por ello el cierre de ffibricas o talleres fué absol~ 

to ni mayoritario, aunque se prcsent6, los requerimientos de 

abasto y medios de subsistencias continuaron y con ello la 

producci6n de bienes y servicios. 

Esa situaci6n hizo que emergieran por doquier las 

demandas de mejoramientos y las formas de organización del -

conjunto de trabajadores mexicanos, sentando las bases de -

una participaci6n pro~unda para obtener, precisamente, los -

elementos indispensables que alcanzarian satisfactores en t.2_ 

dos los niveles de la vida nacional; a nivel político o eco

nOmico. A trav~s de esa participaci6n organizada se alcanz6 

presencia politica o bien mejores salarios en cada una de 

las regiones del país y segOn la fortaleza de la organiza 

ci6n lograda. 

Fue as1 que los electricistas desde los afias en -

que la Mexicail Light and Company inici6 su expan5i6n y cons~ 

lidaci6n, intentaron organizarse para ~ejorar sus condicio -

nes de trabajo y elevar sus niveles de vida, a través de la 

participaci6n de un buen número de obreros esmerado en el -

asunto. 

Habiendo analizado las formas caractcristicas de -

la empresa, consideraban injusto su proceder y pugnaron por 
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reorientar su víuculo con ella establecida4 Primero fue la -

cr~aci6n de la sexta secci6n de la Liga de Electricistas Me

xicanos entre 1906 y 1908, en un intento que permitiese de-

fender colectivamente los intereses de los trabajadores· ele~ 

tricistas que laboraban para las empresas como la de Gas y -

Luz El~ctrica, la Hidroel6ctrica de San Idclfonso, la Nacio

nal de Electricidad, la Siemens y Halsky o la Mexican Light. 

Pero eran tiempos de dura !'cpresiún, persecusi6n o despido -

contra todo aquel que lo intentaba. 

En aquellos afies era un delito incalificable tener 

tendencias socialistas, ya que eran perseguidos por el go -

bierno en f0rma implácablo, tratando de amordazar a los tra

bajadores. 

El segundo intento, empezó en septiembre de 1911, -

con la fundnci6n de la Liga cte Electricistas Mexicanos como 

una organizaci6n con base "mutualistas cooperativistas". Pr~ 

ponía ayuda econ6mica al necesitado y socio, sus objetivos -

eran: fundar un taller practico y de enseñanza, repartir en

tre los socios anualmcnt~ los intereses y cantidades por las 

ventas e instalaciones re~lizadas¡ impartir conferencias so

bre electricidad y exfimenes de calificaci6n de electricis -

tas; ayuda ccon6mica y moralmente a los socios enfermos, di

funtos o desempleados, editar un 6rgano de difusión. 

Estos objetivos marcaban un claro ejemplo de los -

logros hasta entonces obtenidos por el movimiento obrero me

xicano, es decir contiene los elementos de las sociedades·m~ 
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tvalistas, ayuda a los enfermos y desempleados, eri función -

de los apoyos econ6micos de los socios. Tiene elementos de -

las sociedades cooperativas, que buscaban a través del es -

fuerzo organizado d~ los socjos, eleva.r su caPacidad produc

tiva por medio del trabaje conjunto y participación econ5mi

ca común. Tiene tambi~n este movimiento elementos de ambos -

tipos de organizaci6n, como es el de formar obreros capacit~ 

dos para que puedan, en mejor manera, ofrecer su fuerza de -

trabajo en el mercado de la productividad, todo ello en for

ma amplia, abarcando a todos aquellos obreros que tuviesen -

contacto minimo' con la industria eléctrica y sus derivados, -

como pudieron ser los telefonist'as 1 los electricistas parti

culares, motoristas, manipuladores, ingenieros o mecánicos -

electricistas. 

A pesar d~ estos intentos s6lo queda un recuerdo, 

porque no existen documcncos que relaten los sucesos que im

pidieron su consolidación organizativa. Las acciones releva~ 

tes de esos años al parecer corrieron por cuenta de la cmpr~ 

sa, porque los mecanismos abierto o sutiles de la empresa p~ 

ra acabar Con ellos dieron resultado y no pudo consolidarse 

ninguno de aquellos intentos de participaci6n, de formaci6n 

de la organizaci6n de los electricistas. 

En los años de 1912-1914 un grupo de intelectuales 

y trabajadores iniciaron la organizaci6n de la Casa del Obr~ 

ro Mundial, con el fin de lograr la incorporaci6n de la gran 

mayorta de trabajadores y sus organizaciones en una congreg~ 
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ci6n amplia que permitiera comentar y facilitar la reflcxi6n 

sobre las condicionss del país y de cada una de las regiones 

del mismo, asi como la consecuencia de enfrentarlas, para o~ 

tener mejores condiciones de vida y de trabajo, ya fues·e a -

través de estuaio, la capacitaci6n o la organizaci6n directa 

con los patrones. 

A partir de esos años, las organizaciones de los -

trabajadores empezaron a modificarse y fueron dejando atrás 

a las sociedades mutualistas y coopctativistas, cocan trando 

en el sindicato la nueva cxpresi6n de las fuerzas obreras P!!. 

ra afrontar las consecuencias graves que les afectaban y ob

tener los dos grandes objetivos por los cuales se luchaba en 

esos momentos. En el caso de los clcct ricistas, estos en con -

traron en sus hermanos los tranviarios elementos suficientes 

para invocar y convocar a los distintos sectores de trabaja

dores de la Compafiia de Luz y Fuerza Motriz para agruparse y 

encontrar soluci6n a su mísera condición. 

Durante octubre, noviembre y diciembre de 1914, los 

tranviarios hablan realizado una fuerte lucha para obtener -

mejoras en las condiciones de trabajo tanto a nivel de tráfi 

ca como de los talleres de Jndianilla, constantemente reci -

bian fuertes críticas por dejar de lado al pasaje y permitir 

que los trenes de carga estuvieran en mejores condiciones -

que aquéllos, o bien en favorecer los carros carroza; el ha

cinamiento en los tranvías de pasajeros generaban m5.s crit i -

cas a los choferes y cobradores que cualquier otra situaci6n 
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por Ultimo, los inspectores de la empresa y la obligación de 

uniformarse con pago propio de los implementos, gener6 la lu 

cha reivindicativa. Esta experiencia fue· trasmitida en forma 

directa a los electricistas y la mancha empezaba a extender 

el fuego de ~olidaridad y el esp1ritu de lucha de los obre -

l'OS. 

El conflicto Je los tranviarios con la México Tram 

Ways Company terminó con la incautaci6n (requisa) de la cm -

presa por parte de las fuerzas carrancistas, se dijo que pa

ra no interrumpir el servicio pUblico de trascendencia, La -

incautación subsisti6 hasta 1919. 

Las demandas de los conductores, motoristas y mee! 

nicos de la Compaftia de Tranvias de México era soluciones a 

sus condiciones de vida y de trabajo. 

1.- El reconocimiento a la personalidad ~ocial del 

gremio, para que la empresa se entienda directamente con ~l. 

2.- El compromiso del sindicato para formar un ju

rado examinador, que garantice aptitudes"y buen ~omportamie~ 

to a los nuevos trabajadores, con la debida pertenencia al -

sindicato para prestar las debidas garant1as. 

3.- Supresi6u de los descuentos a los trabajado 

res, a consecuencia de los desper~ectos en los carros por 

onerosos y arbitrarios. 

4.- Establecimiento de salarios por hora de traba-

jo. 

5.- Cumplimiento del decreto ie Gobierno que regl~ 
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menta las horas de trabajo, programándose 8 horas continuas 

a 9 discontinuas, entendiéndose que dos horas serán usadas -

para comer. 

6. - Indemnizaci6n a cúalquicr trabajador que ~sufra 

inutilización fisica durante sus labores. 

7.- Imposibilitaci6n de la empresa para contrave -

nir estos acuerdos. 

Ante la intransigencia de la Compafiia de Tranvtas, 

el gobierno del Distrito Federal por órdenes de Venustiano -

Carranza procedió a la incautaci6n, puesto que la huelga de 

los tranviarios causaba graves trastornos a la vida social -

de la ciudad de México, esto era una medida drástica contra 

una empresa extranjera a la que no importaba ni los efectos 

sociales contra el pueblo, por lo mismo el gobierno la util!_' 

za para resolver el problema del servicio y para presionar a 

los directivos en las negociaciones, mientras estaba en vi -

gor, los o'breros percibían ingresos y el pueblo tendr1a ser

vicios de transporte. 

En todo éste contexto y con estos antecedentes los 

trabajadores electricistas iniciaron el tercer intento de OL 

ganizaci6n. 

El 14 de diciembre de 1914 apareci6 un desplegado 

de la Federación de Empleados y Obreros de las Compañias de 

Tranvias y de Luz y Fuerza en el pcri6dico "El Monitor 11
• Se 

explicaba en el que cinco días antes, el 9 de diciembre, se 

habia citado a los empleados y obreros de esas empresas para 
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agruparse en una sociedad mutualista, sin embargo, todos -

·aquellos qu~ acudieron sufrieron amarga dccepci6n, pu~s sin 

más, s6lo se pedia que firmaran un documento en donde se ca~ 

promet1a a las pers~nas a la asociaci6n sin mayores explica

ciones de funcionamiento. principios y formas de acci6n. No 

se permitió el uso de la palabra a los asistentes y sólo de

seaba imponerse el criterio de quienes presid!an la reunión. 

Por ello la gran mayor!a abandonó el salón de sesiones. Arg~ 

mentaban que una sociedad mutualistas no podr1a defender al 

obrero contra los capitalistas, ni podr1a solicitar aumentos 

de salarios, ni defr.nder a los injus~amente despedidos y no 

tendrta tampoco la fuerza de todos los empleados y obreros -

que pertenectan a las empresas mencionadas. 

En el ánimo general de los empleados y obreros de 

las empresas, subsist1a la idea de lograr la Federación, in

clusive se notaba la gran influencia de los tranviarios para 

lograrla. Los logros y las recientes luchas de los mismos 

mostraban con evidencia que la reunión era convocada por 

ellos y seguramente, sertan quienes determinarían el proceso 

de organizaci6n. Por ello, esa noche del 14 de diciembre de 

1914 La discusión toc6~dos puntos esenci~les: la forma de o~ 

ganización ya sindicalista ya mutualista ya federalista. La 

compos~ci6n de esa organizaciOn iba a estar formada por to -

dos los empleados de ambas empresas, o bién, separados segfln 

a la empresa que pertenecieran, el acuerdo fue mantener por 

separado a las organizaciones respectivas, por un lado los -
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empleados y obreros de la empresa de Tranv1as Eléctricos de 

M~xico y, por el otr.o lado, los obreros y empleados de la 

Compafi1a de Luz y Fuerza Motriz. Se mantuvo la Federación de 

empleados. y obreros de la ComPania de Tranvías y emergió el 

Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Es indudable que al principio la gran mayoria con

tinuó en la Federación, los años de experiencias y las re -

cientes movilizaciones, ast lo explicaban, pero el Sindicato 

Mexicano de Electricistas esforzadami:?ntc principió su actuar. 

Tres medidas se tomaron casi de inmediato: 

1.- El estabiecimiento de las cuotas sindicales, 

aprobandose '"el uno por ciento sobre el monto mensual en ge-

neral" y como cuota de inscripción 25 centavos como 11n:ini 

mun, quedando por lo tanto, cada uno en aumentar a volun 

tad ''· 

2.- La definici6n del nombTe de la organizaci6n, -

ya que se habia llegado a pensar en formar parte de la Fede

raci6n y tambi~n a nombrarla como Sindicato de Empleados y 

Obreros del Ramo Eléctrico; hasta que finalmente se propuso 

y se accpt6 el del Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo 

el lema de ''salud y rcvoluci6n social". 

3.- El ampliar sus lazos de solidariUnd hacia to -

das las or'!aniz.aciones hermanas <le la ciudad de México y ha

cia todos los trabajadores eléctricistas o trabajadores que 

indirectamente tuvieran contacto con la cnerg1a eléctrica, 

con la Casa del Obrero Mundial y la naciente Federaci6n de 

73 



Sindicatos del Distrito Federa~; con los electricistas part! 

culares o los que prestaron sus servicios en otras ramas in

dustriales como la textil en labores de electricistas de 

otros EstaJos de la Repl'.iblica. 

Al llamado acudieron gran namero de obreros y cm -

pleados de la Mexican Light and Power Company, telefonistas 

de la Ericsson de la Mexican Telcgraph and Telephone Campa 

ny. 

Las repercusiones de esta organización sindical 

fueron inmediatas, los gerentes y jefes iniciaron las repre

salias, amadrcntando a todo aquel que ingresaba al Sindicato 

Mexicaio de Electricistas. 

Por esto se empez6 a plantear la movilizaci6n, re~ 

!izando los trámites necesarios para evitar todas esa clases 

de represalias, una comisi6n y un documento fueron suficien

tes para detener una acción de ese tipo en la empresa teléf0 

nica y Telegráfica Mexicana. 

En realidad la preocupación de los integrantes del 

SME eran las condiciones de trabajo, generalmente impositi -

vas y llenas de oprobios, con bajos salarios y jornadas ext~ 

nuantcs. El conjunto de obreros afiliados, en breve tiempo -

fueron electricistas y telefonistas y sobre las condiciones 

de ·trabajo de dichas empresas se inició el debate y las pro

posiciones para enconttar los caminos de mejoras; para ello 

el SME se basaba en los siguientes planteamientos. 

Agruparía a todos los obreros y empleados que per-
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cibian sueldo o salario de cualquier empresa eléctrica sin -

distinciones especiales. 

Combatirla por la defensa de los intereses de tti -

dos ellos, lucharfa por aumentar los jornales, impediría los 

despidas injustificados, ajustaría cuentas con los patrones 

evitando todos los abusos de estos y exigiría justicia en -

las relaciones matuas del proceso productivo que se estable

cen entre patror:ies y obreros. Cohesionaria las fuerzas pral.!: 

tariadas de todas las empresas a las que pertenccian sus 

miembros, buscarla la ampliaci6n natural de la sociedad obr~ 

ra, obteniendo con ello una fuerza obrera creciente, "si to

dos nos unimos como ·un s6lo hombre, todos para uno y uno pa-

ra todo!>"· 

Buscar!a desterrar la competencia entre hermanos 

de clase y recurriría a sus propias fuerzas, ni partido ni 

gobierno serian fuentes de poder de la organización, s61o la 

participaci6n de sus integrantes otorgar1a la calidad y es -

fuerzo para obtener los resultados programados.(30) 

(JO) Cfr. Lux. 70 años de Democracia· Sindical, Revista de los Trabajad~ 
res del Sindicato Mexicano de Electricistas 1 EdiciGn Especial, 
Editorial Virgo, S.A. de C.V. No. 338. México 1984. p:ig." 6 y 
ss. 



2. LA HUELGA DE 1916 DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

La primera acción conjunta de los trabajadores del 

SME fue en enero de 1915, y fue ahí en donde pusieron a pru~ 

ba los esfuerzos de los electricistas y los telefonistas 

agrupa<lo's en el naciente sindicato. Lo hicieron en forma si

multánea ante las tres grandes empresas extranjeras para las 

que trabajaban; la Mexican Light and Power, la Mcxican Tclc

graph Telcphonc y la Telefónica Ericsson. 

La primera fue emplazada el 14 de enero y ésta co

rrespondi6 a la Telegrlifica y Telef6nica Mexicana, y tuvo -

que atender las demandas del SME que fueron las siguientes; 

aumentos de los sueldos, destitución de un empleado de con -

fianza, j ornade1. de ocho horas o pagos extraordinarios si se 

continOan las labores e indemnizaci6n a los heridos y enfer-

mos. 

La siguiente emplazada o sea, la segunda empresa -

que se emplaz6 fue Mexicana de Luz y Fuerza Motriz el dta 21 

de enero, donde el SME dcmandab.i reconocimiento del sindica

to como representante de los trabajadores, aumento de sala -

rios, pago de tiempo extra y jornada de nueve horas de trab~ 

jo, supresión del dcpartarn?nto de policía, indemnizaci6n a 

los trabajadores accidentados, atcnci6n m~dica y corriente 

elOctrica a mitad de precio para los obreros y empleados. 

El tercer emplazamicrto fue presentado a la empre

sa Telef6nica Ericsson el 23 de enero, solicitaba aumento de 

salarios, gastos de transportes para salidas fuera de la ci~ 
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dad, pago de horas extras y del trabajo de velada, pago por 

los accjdentes de trabajo, ascensos según antiguedad, apti

tud y buenas costumbres. 

Los conflictos planteados ante esas tres compañias 

fueron resueltos de diversa manera, cada cual puso a prueba 

a la organización sindical en niveles desiguales. Uno por su 

larga duración. otro por la forma en que terminó apoyándose 

en la misma organización y otro resolviéndose rápido y en la 

forma esperada, en pláticas entre las partes. La manera en -

que el SME presionó a los empresa;ios fue la huelga en los -

establecimientos q~e. parcial y todo, obtuvo los resultados -

pla~mados en los emplazamientos. 

La priffiera huelga, contra la Telegráfica y Telefó

nica, se resolvi6 hasta el 8 de febraro de ese afio de 1915,

en una forma, por demás inesperada, el gobierno carrancista 

a petición del sindicato incautó la empr~sa y la cedi6 para 

su administración a los propios integrantes del Sindicato M~ 

xicano de Electricistas. Con ésto, de hecho fue la primera -

empresa administrada eficientemente por una organizaci6n 

obrera. 
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En la segunda huelga, contra la Mexican Light and 

Powcr, ésta se resolvió por medio de la forma de un convenio 

entre las partes el dia 26 de enero de 1915, no se acepto la 

primera, (el reconocimiento del sindicato), ni la de la su -

presión del departamento de policía, se consideraba indispe~ 

sable por los bienes .de la empresa, y tampoco se aceptó la -



petici6n sobre la energía cléctric~ que se los dieran a mi 

tad de precio a los obreros y emplea~os, los representantes 

la retiraron. 

Se obten1a aumento de salarios. jornada estableci

da, pago de horas extras, reconocimiento de atenci6n a los -

accidentados o pago de indemnizaciones y m6dicos pagados por 

la empresa. Como se puede deducir, al reconocimiento del si!!. 

dicato si no formal si se estableció realmente, pues pact6 -

la empresa con aquellos representantes nombrados por los in

tegrantes de los departamentos. La negocíaci6n bilateral era 

un hecho, las demandas habían sido satisfechas, el avance e~ 

taba logrado y eso buscaba el SME. 

En el conflicto en contra de la empresa Telefónica 

Ericsson, el emplazamiento se presentó el 23 de enero del e~ 

tado año de 1915, las plfiticas se iniciaron, las cuales dur!!_ 

ron cerca de un mes y el 19 de marzo se firm6 el convenio 

respectivo, pero.para el dta 22 de mismo mes, tres días des

pu~s, la empresa despidi6 a ochenta trabajadores entre oper~ 

rios y telefonistas, sobre todo despedía a las personas que 

se hab1an destacado por su labor sindicalista, en pro del 

convenio que se habia firmado eütre las dos partes, rccicn 

temente celebrado. 

El gerente de la empresa manifestaba que el cese -

de los operarios se debía a la falta de trabajo y a las p6r

didas sufridas por la compafiía con motivo del cierre del co

mercio durante la estancia de los carrancistas en la ciudad, 
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por lo mismo ningún empleado podría regresar a su trabajo. 

Para el 26 de marzo .. la asamblea decretaba realizar la huel -

ga, y aunque parcial 6sta se inició, durante dos meses el -

SME brin~6 todo el apoyo necesario a los telefonistas de la 

Ericsson. 

Durante el desfile del primero de mayo de 1915 la 

mayor parte de las declaraciones y criticas realizadas en la 

manifcstaci6n y mitin respectivos, fueron para el gerente de 

la Ericsson, y así a bases de presiones hechas por el SME, -

lograron vencer la resistencia del citado gerente y el 14 de 

mayo de ese año aceptó la reinstalación de los despedidos y 

cumplir con los acuerdos de márzo; acept6 el regreso de la -

mitad de los despedidos, la tercera parte de los que habían 

formado comisiones y el cumplimiento antes pactado. 

No terminaba el conflicto con la Ericsson, cuando 

los electricistas de la Mexican Light tenían fuertes confro!!.. 

taciones, ya que habían despedido a los cobradores a domici

lio y a trabajadores de conexiones, el 4 de mayo a la una de 

la madrugada esta116 la huelga electricista, la capital, ese 

d!a amaneci6 sin tranvías, las demandas eran; reincorporación 

de los despedidos de conexiones y tambi6n de los cobradores, 

destitución de los empleaJ.os de confianza que abusaban de su 

poder y resolución al conflicto de la Ericsson. 

A las cinco de la tarde de ése d1a se pactó el CO!!_ 

venia que daba el triunfo al SME, cxccpci6n hecha de la de -

manda para soluci6n de la huelga en la Ericsson, ya que era 
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un conflicto a resolver por cuenta propia. Con ~ste movimie!!,. 

to de huelpa el SME evitaba los despidos injustificados, ar

bitrarios y sin consentimiento o consulta alguna con los re

presentantes. 

En la huelga de 1916, hubo en realidad dos huelgas 

generales, durante el mes de mayo se llcv6 a cabo la primera 

que fu€ el día 22, y la otra la más conocida, en julio-agos

to. Y la demanda de ambas era la misma, aumento de salarios, 

tambi~n valorizaciOn del trabajo, con la misma moneda con 

que se valoraban todas las mercancías, oro nacional. De 191 5 

y a principio de 1916, el Sindicato Mexicano de Elect:ricis -

tas habían solicitado y logrado que. sus salarios fuesen cqui 

parados al precio fijado segfin la base del oro; los aumentos 

logrados, tenian esa base. En realidad el an&lisis econ6mico 

de la situaci6n y la conclusi6n de la demanda general, sost~ 

nida por todos los integrantes de la Fcderaci6n de Sindica -

tos Obreros del Distrito Federal, estaban fundamentadas en -

las propuestas hechas por los electricistas. 

Incluso la fuerza de la organizaci6n de ambas hue! 

gas estaban en los trabajadores afiliados -al SME; telefonis

tas, electricistas y algunos t"ranviarios. Aun más, s5lo con

tando con los trabajadores de las empresas que contrataban -

los servicios de energías se pudo realizar esa movilizaci5n. 

Durante la huelga general de mayo 22. de inmediato 

el jefe de las fuerzas militares de la Plaza de la ciudad de 

M~xico, comandante Benjam!n Hill, citó de inmediato a los di 
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rigentes de las organizaciones obreras y a los propietarios 

de industrias y com~rcios para dirimir las. cuestiones de los 

salarios y loS precios, Hubo dos co~unicados, uno, en~rgico 

llamando a los industriales y comerciantes a la rcvisi6n, 

otro más¡ afirmando cas~igo ejemplar para los obreros que 

suspendieran los servicios pGblicos. lin Tranvías El6ctricos, 

circu16 otro más, amenazando con despidos a los tranviarios 

que no se presentaran de inmediato a laborar. 

Debido a Ia·gran cantidad de representantes en la 

mencionada reuni6n, s6lo se dej6 participar una comisi6n de 

10 de cada bando. 

La revisi6ii. la presidía Benjainrn Hill, por parte -

de los representantes de las industrias alegaban las dificu! 

tadcs de allegarse materias primeras, que no todos cobraban 

a base de oro las mercancías ni pagaban con billetes y que 

había muchos gastos extraordinarios, por lo que no podían 

aceptar la demanda de los trabajadores. 

Como no hab!a acuerdo, para decidir si se acepta-

han las propuestas de los industriales, que se pagaran los -

salarios con billetes infalsificables y se controlaran los 

precios, los trabajadores comisionados s~licitaron se les -

permitiera convocar a sus organizaciones ·y tomar al dia si 

guiente la resoluci6n, pero Bcnjamtn Hill les dijo que era 

necesario resolver en ese momento la huelga. 

La votaci6n entre los 10 comisionados obreros re 

sult6 empatada y Benjamín Hill acordó que como el presidía -
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la 11111/111! Júflfu 1111111 11!J 1 ul ltJud y con su voto decidi6 por h'!' 

1!111ht1¡;, 1 J11· lljí 111t11t11 1 n I• f opuoi;,1 n e.lo los industriales. 

111, fll·IH~lf\, (111111 ·~w.q1(;thlor la huelga; pago de s11ln~ 
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la mesa, tenla voto de caliaad y con su voto decidió por los 

obreros, aceptando la propuesta de los industriales. 

Se acordó,. para suspender la huelga; pago de sala

rios con infalsicables. del dta de la huelga, no habria des

pidos, no habría cierre de fábricas, si éstos acuerdos no 

los cumplieran los industriales, el gobierno decomisaría 

las empresas. 

Sin embargo los acuerdos nunca fueron cumplidos y 

los precios fijados por l~s comerciantes tuvieron plena li -

ber~ad para crecer. 

El 22 de julio de 1916, la Federaci6n de Sindica -

tos Obreros del Distrito Federal manifest6 su demanda de 

aumcnro de salarios a base oro nacional de un 50 por ciento 

sobre los pagos en diciembre de 1914~ 

La decisi6n para resolver esta tlcmanda corrió a 

cargo del Jefe Nat:o de la Revolución, Vcnustiano C-arranzaJO

qui~n con l~ fuerza d~ las armas, negó el aumen~o a los sal~ 

rios .. 

La huelga general de 1.916, de julio-;igosto, :fue d!:_ 1 

ramente reprimida, ~odos los diarios de la capital dieron 3!!!. 

plio apoyo al gobierno carrancista, atacaron sin contempla -

ción las propuestas de los sindicalistas y la medida asumida 

por ellos .. 

En lo militar la represión fue r~pida y drástica.

cercaron los locales sindicales, detuvicr-0n a todos los díri 

gentes y piquetes milirares recorrieron la ciudad para evi -
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tar cualquier intento de reagrupaci6n. 

Evidcntenrcntc, es por todos conocido el decreto 

contra la huelga general, del propio Venustiano Carranza el 

1~ de agosto, declnrando traidores a la patria a los incita

dores y pena de muerte para todos los organizadores de la -

misma, la huelga dur6 dos dias y fficdici. 

El 6 de agosto, se sometió a juicio de guerra a 

los integrantes del comité de huelga. 

Se les juzgó dos veces, porque en la primera no se 

les condcn6 de acuerdo al decreto de Juárcz ampliado por Ca

rranza y fueron declarados inocentes del delito de rebcli6n 

y traici5n a la patria, Eomcti6ndosc su caso al Ministerio -

Público, sin embargo, el comandante Benjamín Hill, cncontr6 

algunas irregularidades en el juicio y convoc6 a un nuevo -

conscj o militar, encorl.trándose ahora s:í un culpable, el se

cretario general del Sindicato Mexicano de_ Electricistas, E.!. 

ncsto Velázco que lo condenaron a sufrir la pena de muerte. 

El secretario general del SME no fue ejecutado, se 

le condenó a prisi6n perpetua y finalmente sali6 liberado el 

18 de febrero de 1918, después de un constante batallar del 

conjunto de las organizaciones· obreras; en cada mitin, dema!!. 

da o lucha que se! entabló en el país, tenían como uno de los 

puntos a demandar o señalar, la libertad de Ernesto Velazco. 

Por su parte el goDicrno constituctnnalista lo ma~ 

tuvo en prisión, como un recuerdo político para los sindica

tos; expresaba los límites que el gobierno fijaba al movi --
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miento obrero para sus demandas. 

la represión de la huelga general de 1916, desar -

ticul6 a las organizaciones sindicales, aun cuando no logr6-

frcnar ni las expresiones de descontentos, ni las huelgas. 

Ejemplo de lo anterior son los movimientos de los

obrcros textiles de Río Blanco, Santa Rosa y Magdalena, lo -

mismo que los mineros de Guanajuato y los ferrocarrileros --

de Monterrey .. (31) 

~31) Cfr. LUX, 70 ai\os de •.• , op. cit:., pág. 11 y ss. 



3. LA HUELGA DE 1936 DEL SINDICATO MEXICANO DE ELBCTRICISTAS 

En 1936, ÁOS trabajadores de las empresas afilia -

das al SME, enfrentaban, en la realización de su trabajo una 

const~nte presi6n ejercida por los empleados de confianza -

que era favorecida por la ambigua determinaci6n de las labo

res que debia realizar cada trabajador. Por 6sto, el proyec

to de revisi6n contractual de 6sc año de 1936, elaborado por 

el SME. planteaba dos objetivos principales; ordenar, regla

mentar y precisar las disposiciones del contrato colectivo -

de trabajo de 1934 y eliminar estipulaciones que establecían 

~diferencias injustas. entre los trabajadores, así como elevar 

determinados derechos, prerrogativas y bcncf icios económicos 

en favor de éstos. 

Las relaciones entre las empresas y el sindicato, 

estaban pactadas con el contrato colectivo de trabajo del -

año de 1934 y tcnfa vigencia hasta el 30 de abril de 1936, -

el 20 de febrero el SME solicitó su rcvisi6n, el 24 de ése 

sismo mes las empresas enviaron un proyecto de contrato par:1 

servir de h3sc a la pláticas de negociación. El SME nombró -

una comisi"ljn para que la cotejara con su propio proyecto y 

solicitó los permisos sindicales para los representantes de

partamentales, que formarían la comisi6n para la revisión -

del contrato colectivo. 

Un resumen del proyecto de contrato de las empre -

sas, podríamos decir en pocas palabras, que ese proyecto era 

una repctició del contrato de 193·1, con ciertas rcstriccio -
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ncs, a veces de importancia, en el cual se proponía limitar 

los derechos de los trabaj adorºes y en donde las empresas pr!:_ 

tend1an también restar derechos al mismo s~1~. 

El proyecto del sindicato era dos veces y media la 

del contrato de 1934, con 107 claQsulas agrupadas en 10 cap! 

tulos, contra aquél que tenia 81 claasulas en once capitu -

los. En calidad y cantidad el contrato de 19~6 superaba al -

de 1934. 

El problema de la revisi6n del contrato del S~E t~ 

nia además de los elementos intr1nsccos de la relaci6n obre

ro patronal otros de indole general. 

Primero.- Se acababa de formar la CTif, organismo -

amplio.de los trabajadores para contrarrestar los efectos de 

la crisis econ6mica y politica que afectaba al pats¡ organi~ 

mo de frente obrero para afrontar los embates de la clase p~ 

tronal, cuya estructura y experiencias le habían permitido n 

los trabajadores salir avante en los conflictos de un año; 

organizaci6n que prestaba el más decidido apoyo a las medi -

das que propugnaba el gobierno del general Lázaro Cárdenas,

la cual le pcrmit1a detener los avances drásticos como el c~ 

so del paro patronal de ~fonterrcy, a trav6s de la Vidriera -

de Monterrey. 

Segundo.- Ante este auge del movimiento obrero los 

industriales mAs reaccionarios empezaron a resistirse a las 

medidas gubernamentales y presionaron para detener cualquier 

proyecto. As1 la posición de la Mexican I.ight and Power sig-



nific6 el frente patronal contra la CTM y el SME. 

Tercero.- Se pondría a prueba el derecho de huel -

ga, .ya que no se habia permitido la rcalizaci6n del movimic!!_ 

to de los trabajadores ferrocarrileros y se empezaba a crear 

un ambiente de incertidumbre hacia las Autoridades del Trab!!._ 

jo. 

Por ello, l~ rcvisi6n del contrato colectivo la -

asumió el Mexicano de Electricistas como una dura prueba que 

enfrentaba a las fuerzas de los industriales del país, con -

tra los obreros mexicanos. 

En esa forma se comprcndia la situaci6n y se cons! 

deraba que el Presidente estaba apoyando, favoreciendo y pe!. 

mitiendo que los trabajadores del país ejercieran sus dcrc 

chas para obtener las reivindicaciones durante tantos años -

negadas. De hecho se concebía la existencia de una ala iz -

quierda dentro del gobierno que er~ lo que permitía afrontar 

la politica reaccionaria hasta cntonc"es ejercida. 

Las pláticas para la rcvisi6n del contrato colectl 

vo de trabajo se iniciaron el primero de abril de 1936 y du

rante los primeros quince días no hubo avance significativo 1 

por lo mismo, el SME convino una pr6rroga a trav6s de la CO!!_ 

sulta a la Asamblea General Extraordinaria del 16 de. abril, 

ya que como se sabe, el contrato fcnecfa el 30 del mismo mes 

de ése afio. El convenio entre las partes cstablecia una pr6-

rroga hasta el 31 de mayo, el contrato nuevo estaria vigente 

hasta el 30 de abril de 1938. Finalmente se establecía la P2 
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sibilidad de convenir otra pr6rroga si las partes no llega -

ban a nigdn acuerdo el 31 de mayo de ese afio. 

La asamblea de ese din también aprob6 la consulta 

a todos y cada uno de los sindicalizados para obtener el vo

to de aceptaci6n o no, para realizar la huelga sino hubiere 

logros satisfactorio para el SME. 
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A pesar del convenio no hubo avances y se llcg6 a 

un segundo y tercer convenio, quedando por Gltima fecha la -

del 30 de junio, pero aun asi no se consigui6 ningún acuer -

do, por lo que se prorrogó de nuevo hasta el 15 de julio, P!!. 

ra que los representantes sindicales se entrevistaran con el -

Presidente Cárdenas para informarle la situaci6n y la emine~ 

~ia de la huelga. En ·todos sus términos apoyó lo realizado -

por el SME y solicitaba el mayor esfuerzo para evitar la 

huelga. 

Como las empresas no cedían, el emplazamiento fue 

realizado, Dentro de éste periodo, el mismo primero de julio 

durante las primeras pláticas de avenencia ias empresas rom

pían las bases de discusión aprobadas por las partes y en 

Presencia del Director del Departamento de Tr3bajo,. por lo -

cual el sindicato declar6 _rotas las pláticas y dejó toda la 

responsabilidad de la huelga a las empresas. Estas a su ve=, 

en un extenso documento defendiah su posición y declaraban -

que la responsabilidad correspondía al S:'>IE. 

El dta 15 de julio se envió telegrama al Presiden

te Lázaro Cárdenas comunicándole el estallido de la huelga, 



diciendo que la intransigenc1a de las empresas continuaba 

igual a pesar de que el .sindicato aceptaba las propuestas he 

chas por el representante del gobierno. Así mismo se coment~ 

ba que el sindicato, con el fin de reducir al mínimo los 

efectos de la huelga, ofrcceria servicios importantes que 

solventarían la situación. Todavi.3 el mismo día lS de julio 

las partes tuvieron pl5ticas con el secretario particular 

del Presidente Cárdenas, sin embargo a las 1 O de la noche no 

hab1a arreglo y la comisión sindical acudió a su asamblea p~ 

ra informar de la situación hastn ese momento. 

La asamblea del 15 de julio aprobó todas las medi

das y procedimientos rcali~ados por la comisi6n de contrata

ci6n y votó unánimemente la huelga. Autoriz6 una última neg~ 

ciaci6n y las empresas no aceptaron las propuestas del SME. 

A las doce horas del sía 16 de julio de 1936 esta-

116 la huelga. En realidad la capacidad organizativa del SME 

se mostr6 con plenitud, Previo al estallamiento de la huelga 

habian circulado los boletines informativos donde se explic~ 

ban paso a paso los acontecimientos. 

El apoyo que recibi6 ~l SME durante el conflicto -

de.huelga fue especialmente importante ya que se solidariz.a

ron organiz.aciones obreras de todo el país. 

El 17 de julio la CTM public6 un ampl·io manifiesto 

apoyo al SME y su huelga, convocantlo a una manifestación mas!. 

va, para concentrar el apoyo general no sólo del movimiento 

obrero sino concertar el del gobierno, solicitando, que si ~ 
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para ese mismo día no se definía sobre la huelga, la decl.:ire 

existente ya que las peticiones solicitadas por los electri

cistas eran justas en todas sus dimensiones. 

Durante el conflicto las cmpresns desataron una -

campaña contra la huelga, raisma que a nivel de boletines, cnl 

tincs y peri6dicos también cont.!'arrcstó el SMF.. 

Las plfiticas eran su.~amente tensas, el 22 <le julio 

hay un intercambio de telegramas entre el secretario partic~ 

lar del Presidente y el propio Cárdenas donde afirma que el 

SME debe someterse al arbitraje. Sin embargo, dado que los -

representantes del gobierno insistían que las empresas acep

taban algunas de las condiciones del SME y aquellas en las -

reuniones negaban todo el dicho, el comit~ electricista con

sidcr6 conveniente trasladarse para sostener otra entre vis

ta con el Presidente C5rdcnas y resolver dicha situación • 

El acuerdo del Presidente Lfizaro Cárdenas se di6 

a conocer el 24 de ese mismo rnes; susp~nd3sc 1~ intcrv~nci5n 

del gobierno, no habrá arbitraje y las partes tendrán la re..! 

ponsabilidad de resolver el conflicto a la brevedad posible. 

El día 24 Se reantidaron las plátlcas y el SME pro

puso resolver no las clafisulas del contrato una por una, si

no responder a las demandas de1 pliego de petici·ones_ Así en 

la madrugada del día ZS de julio se llegó a un convenio. con 

un triunfo absoluto del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

ya que las empresas firmaron la aceptación comp1~ta del men

cionado pliego, se proccdi6 de inmediato a levan~ar la huel-
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ga y se comunic6, agrcdcciendo, el resultado al Presidente -

Cárdenas. El día Z7~de junio una asamblea apoteótica rubric6 

el triunfo alcanzado. 

Por lo que correspondía a las organizaciones que -

solidariamente habían apoyado al SME. se expuso: 

"El Sindicato Mexicano de Electricistas anuncia a 

las organizaciones de trahaj adores miembros de la CTM,. a - -

auqellas fuera de la CTM 1 _que le prestaron su apoyo y salid_!! 

ridad, al Frente Popular Mexicano, al Part1~~0 Comunista Mex!_ 

cano y a las dcm5s organizaciones, sociedades y particulares 

que expresaron su apoyo y su simpatia al movimiento de huel

ga por él decretado, que el mismo ha dado· fin en forma sati~ 

fact:oria, mediante los arreglos directos entre el Sindicato 

y la empresa que culminaron en la firma de un convenio cele

brado a las 7:30 horas del día de hoy". 

"Salvo unos cuantos puntos del contrato colectivo 

de trabajo que quedaron pendientes, los cuales deberán ser 

resueltos por acuerdo directo entre las n .. .ntcs en un plazo -

·que vencer5 el día último del corriente mes, el sindicato o~ 

tu~o la aceptación integra de su pliego de peticiones, incl~ 

yendo el 3.5\ de los ingresos de las compafiías, plena liber

t:ad del sindicato para repartirlo en l<J forma que ju=gue co!!. 

veniente, mej oramicnt.o del tabulador de salar los, pago de 5_!!. 

larios caldos y pago de los gastos de huelga hecho por el 

sindicato a partir del primero del presente mes 11
• 

ºLa intervención del C. General Lázaro Cárdenas, 
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Presidente de la Repóblica, apoyando la solicit~d que el si~ 

dicato le hizo de eliminar intermediarios y celebrar arre -

glas directos con las empresas, permitió dar fin rápido al -

conflicto y obtener una señalada victoria que no es s6lo de 

los electricistas, sino de la clase trabajadora en general". 

"El Sindicato Mexicano de ElcCtricistas reitera --

una vez más la confianza que ha puesto en el señor Presiden

te, cuyo apego a la ley ha puesto una vez mas de manifiesto, 

q~1e J.os trauqjadores tienen en él un amigo sincero y leal 

que hace respetar los derechos constitucionales 11
• (JZ) 

(32) Cfr .. LUX, 70 aPios de ••••• , op. cit. p8g. 52 Y ss. 
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CAPITULO V 

1. -

2.-
3.-

4. -
5.-
6. -
7.· 

B •. 

EL OBJETO LEGAL DE LA HUELGA DEL SINDICATO 
ME)CICANO DE ELECTRICISTAS 

La Huelga de los Electricistas, Ejercicio de un Derecho -
Social 
Antecedentes que Dieron Origen nl Conflicto de Huelga 
~;i~~!:!amiento a Huelga del Sindicato Mexicano de Elec~ 

La. Amenaza de Declaración de Ilicitud de l.:t Huelga 
Una Huelga Intervenida Administrativamente 
Solicitud de Declaración de Inexistencia de la Huelga. 
Improcedencia. de la Rcsolucii'.>n de Inexístcncia de la Huc.!,_ 
ga 
Consecuencias de la Peclaraci6n de Inexistencia de la 
Huelga para los Trabajadores Electricistas 



1. LA HUELGA DE LOS ELECTRIC:STAS cJERCICIO DE Ull DERECHO 
SOCIAL. 

Como ya se mencion6 en un capit:ulo.apart:c, en don

de nos referimos a la huc~ga como un derecho social, la hue! 

ga dada su naturaleza, tiende a proteger a la clase trabaja

dora en cuanto a buscar el mejoramiento en las condiciones -

de trabajo, buscando con ello la armenia eÜtrc los factores 

de la producci6n, lo que expresamente está señalado e~ el 3~ 

t1culo 123 fracciones XVII y XVIII de la Constit:uci6n !.l!cxi.c~ 

na, misma que le atribuye el carácter de garantía sccial, lo 

que permiti6 que los trabajadores electricistas hicicr.a.:l uso 

de ese derecho de huelga. 

El movimiento huelguístico que llevaron a cabo los 

miembY.os del SME en 1987, tuvo una significaci6n más profun

da que la correspondiente a un simple conflicto cDlec~ivo 

planteado para aejorar las condiciones de trabajo. 

Los acontecimientos en torno a dicha huelga,. indi-

caron claramente en esos momentos, que se estaba ante un ~o

vimicnto laboral,. cuyos efectos serian definitivos para señ~ 

lar rumbos y determinar como deben ser las relaciones entre 

el gobierno y la fuerza de trabajo del país,. que no se enco~ 

traban en su mejor momento. 

En los últinos sexenios el mo\rilaicnto obrero orga-

nizado ha repetido invariablemente que los trabajadores han 

soportado la carga m5s pesada de la crisis. La inflación.. el 

desempleo y el endeudamiento del pais han atacado despiada~ 
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mente su poder adquisito; no obstante, de la fuerza laboral 

del pais no ha surgido un solo brote de inconformidad que 

amenace con seriedad la paz social. 

Durante la huelga, la comunidad resinti6 de manera 

directa las consecuencias de la suspcnsi6n del suministro de 

luz y energía eléctrica, por lo que resulta interesante cst~ 

blcccr que el derecho mexicano ha estudiado y regulado el f~ 

nómcno de las huelgas en cuyo proceso se afectan servicios -

que son vitales para la poblaci6n. 
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En este sentido se deben aceptar en principio, los 

conceptos fundamentales y básicos que sustentan a la Instit!!_ 

ci6n de la huelga en el sistema jurídico mexicano. En primer 

lugar, se trata de un derecho social que pertenece esencial

mente a la realidad de la vi<la de los trata1adores. Es claro 

que se está en presencia de un fenómeno regulado jur'ídicamc!!_ 

te: es decir, si la realidad y las leyes del Estado Mexicano 

consideran, afortunadamente, que la huelga es una institu -

ci6n legitima, legal y vig~nt~, ltL socicJa<l nfcctnda por la 

carencia de luz y energía c!úctrica, no pu<lo ser conducida a 

la idea de que los trabajadores electricistas se hayan dese!!. 

vuel"'to dentro de un proceso de ilicitud. Al contrario. en si 
tuacíoncs como ésta, en la que se coloc6 en el centro del 

conflicto a la misma estabilidad social, se pudo medir la -

eficacia de las instituciones juri<licas a la par que la ma<l~ 

rcz de participaci6n que le asiste a cada individuo en rcla

ci6n con la sociedad. 



2. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN AL CONFLICTO DE HUELGA 

1 de enero de 1987.- Entran en vigor los nuevos s~ 

lnrios mtnimos con un incremento de 23\. Anunciado por la C~ 

misi6n Nacional de Salarios Minimos apenas entrado diciem 

bre, s6lo unos d1as bastarun a los comerciantes para aniqui

lar el incremento. Con sobrada raz6n se dijo que los sa1a 

rios m1nimos de 1987 nacieron muertos; y en todo caso, el i~ 

cremento de 23\ estaba por debajo de la pérdida de1 va1or 

adquisitivo de los mínimos. 

2 de enero.- El Sindicato Mexicano Qe Elcctricis -

tas informa que el Congreso del Trabajo demandará que se ha

ga extensiva a los salarios contractuales el alza de 23\ oto_! 

gado a los mínimos, así mismo insistir~ ante el gobierno en 

que se negocien con la banca acreedora mejores condiciones -

de pago de la deuda, puesto que es 6sta una de las causas -

fundamentales de los graves problemas que sufren el pa'is y -

los trabajadores. Agreg6 qtlc los excedentes que lQgra la CC.!:, 

nomia mexicana no se reinvierten, sino que salen del país pa 

ra el pago de la deuda. 

5 de enero. - La CTM da instrucciones a los sindic.!!_ 

tos de ·empresa que tienen <..ontratos colectivos de trabajo, -

para que emplacen a huelga en dc111anda del aumento de 23t que 

se hizo sobre los salarios mínimos. 

7 de enero.- El SME envía una carta al Congreso -

del Trabajo, para solicitar que sea convocada una Asamblea -

Plenaria de Secretarios Generales de las organizaciones del 



Congreso del Trabajo, con el fin de discutir y resolver so -

bre la estrategia conjunta para hacer extensivo a los sala 

rios contractuales el 23\ otorgado a los salarios mínimos. 

9 de enero.- Los trabajadores al servicio del Est~ 

do {alrededor de 2 millones), recibirán incrementos a sus s~ 

larios en porcentaje que van del 18 al 23\ de acuerdo con el 

nivel de sus puestos. Los incrementos tcndr5n retroactividad 

al primero de enero. 

13 de enero.- Los trabajadores bancarios rccibirfin 

un incTcmento salarial de 23\ retroactivo al primero de ene

ro. De esta manera el salario mínimo bancario asccndcrfi a la 

cantidad de S 5 567.00 lCinco mil quinjentos ~esenta y siete 

pesos diarios). Además, los más de 150 mil trabajadores ban

carios tendrán cuatro revisiones salariales para ese mismo 

año de 1987, de acuerdo como lo dj6 a conocer la Secretaria 

de Hacienda. 

17 de enero.- Scsi6n Plenaria de la Mesa de Canee!. 

t:ación Sindical. Se acuerda realizar una gran movilizaci6n el 

martes 27 de ese mismo mes, en apoyo Je sindicatos en lucha 

o en plena huelga, también demandar el aumento de 23\ para -

los salarios contractuales, ya que tan solo en lo que va del 

mes de enero, la inflación ha llegado al 10t y se abatirá -

más el poder adquisitivo de los salarios. 

ZO de enero.- El SME publica en los princjpalcs -

diaiios, un desplegado dirigido a todo el pueblo de México y 

especialmente a la clase trabajadora. El propósito es "dcnu!!_. 
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ciar la pol·Itica de despojo institucionalizado y legal que -

sufren nuestros 5alarios. debido al incontrolado incremento 

de los precios de los bienes y servicios indispensables para 

existir decorosamente". El documento denuncia el "despojo" -

que sufren los salarios por medio de la inflación. proceso -

éste que fundamentalmente es provocado por la clase patro -

nal, para aumentar su riqueza a costa de quitarle a la clase 

trabajadora una gran parte de su ingreso real, y que instru

menta a trav~s del libre y continuo incremento de precios. -

El desplegado finaliza con un llair.ado a redefinir la cstrat~ 

gia de lucha, para lo que sería indispensable la convocato-

ria, por par~e del Congreso del Trabajo, a la Se5unda Asam-

blea Nacional del ProletariaCo: la finalidad sería consoli-

dar una mayor unidad en el mo\~imicnto obrero, que le es in-

dispensable para estar a la altura de los retos que se le 

presentan actualmente .. El documen~o publicado, es de una si& 

nificativa importancia .. porque demues~ra con datos irrefuta

bles el acoso despiadado, que desde varios frentes, están .. S_!! 

friendo los ~rabajadores .. 

21 de enero .. - El Congreso del Tr.abajo infor1na que 

una de las acciones urgentes que se deberá emprender, es pu& 

nar porque el aumento de 23\ dado a los mínimos sea otorgado 

también a los salarios contractuales .. El incremento ya se ha 

hecho extensivo a los trabajadores al servicio del EsL~do, y 

debe beneficiarse también a los salarios contractuales~ Por 

otr:i p;irt:e, la cnr naan~fest6 que ~féxico es ahora el pa!s do!!, 
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de los trabajadores perciben los salarios más bajos del mun

do. La Comisi6n NacJonal de Salarios Mínimos, expresa que -

mientras no se frenen las alzas de precios, a la dirección 

obrera no le queda otro camino que exigir aumentos salaria -

les; además, en las revisiones de los salarios mínimos no se 

tomaron en cuenta los estudios que presentan los diferentes 

sectores; finicamcntc se· atiende la sugerencia gubernamental. 

25 de enero.- La prensa anuncia cµ.ic el SME se dis

pone a iniciar la lucha por un aumento salarial de emergen -

cia; y es el que va a encauzar esta nueva lucha. 

26 de enero.- La CTM expresa que respecto a la pc

tici6n generalizada de aumento a los salarios contractuales, 

dijo que la demanda ya está hecha y el compromiso se ha con

certado, lo que falta es que muchas organizaciones de dentro 

Y fuera del Congreso del Trabajo luchen por el aumento. 

Los sindica tos que concurren a la Mesa de Conccrt!!_ 

ción Sindical llamaron a todas las organizaciones obreras a 

incorporarse a la tarea de recuperar un salario rea\, y la -

capacidad de gesti6n obrera que la clase ha perdido paulati

namente en los años de la crisis. Proponen que se haga un e~ 

plnzamicnto 2cneral de huelga ~ara conseguir un aumento de -

23\ en los salarios contractuales. 

27 de enero. - Marcha de alrededor de 40 mil traba

jadores miembros de sindicato$ de la Mesa de Conccrtaci6n 

Sindical en el mitín realizado en el Lócalo de la ciudad de 

México, el SJ.tE expresó en esos momento::-;. "íos trabajadores -
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qne g~ne;runos !;¡ rique7.a cxigimoc; salarios justos", en la m~ 

nifcs~aci6n se demand6 principalmente una rcorientaci6n de -

la politica ccon6mica en favor del pueblo. 

de febrero.- Las organizaciones del CT emplaza -

ron conjuntamente a hucl{!a en dem~nda de un aumento de 23\ -

para el 27 de febrero. La CTJ.I nanifcstó que si esperaban n 

que el gobierno autorizara el aumento solicitado. éste nunca 

lo iba a hacer. El CT dijo, qtle con esta demanda se busca la 

huelga, ya que ha habido resistencia de la empresas privadas 

y del Estado para entregar ese aumento de 23\. 

4 de Icbrcro.- El CT manifestó su apoyo a todos 

los sindicatos que estallaran la huelga por desequilibrio 

económico, ya que acordó luchar por mejores salarios hacien

do uso del derecho constitucional de huelga. 

6 de febrero.- La CTM declar6 que la mejor arma de 

los trabajadores son sus contratos colectivos, a través de -

los cual~s iban a negociar incrementos superiores al 23t, e 

inclusive el pago de emolumentos tabulaJos. Asi.miSmo dijo -

que los emplazamientos tcniah por objeto presionar con todos 

los trabajadores del país para que los patrones cedan su po

sición y pcnnitan a estos recuperar su poder adquisi;ivo. 

13 de febrero. - !-Jás gremios han cmpl;i::.ado a huelga 

por el 231 de aumento emergente a los salarios contractua -

les. El CT dijo ~ue los obreros exigirán tantos aumentos co

mo sea necesario para enfrentar la inflación. 

21 de febrero.- El CT informa que no prorrogará 

100 



los emplazamientos a huelga contra las empresas paracstata -

les que vencen la semana siguiente }' !Jrcr.isó que el movimie~ 

to obrero no va a estar esperando a que lleguen los créditos 

para que se mejore su situación econ6mica. 

Por otra parte la Mesa de Conccrtaci6n Sindical h! 

zo un llamado a todos los organismos gremiales del país a g~ 

neralizar el emplazamiento a huelga por aumento salarial 

emergente. El acuerdo del CT de emplazar a huelga por el 231. 

no se ha generalizado porque muchos organismos no aceptaron 

la decisión, por ello ha sido nula la respuesta, tanto de -

los empresarios como del gobierno. 

23 de febrero.- Las empresas paraestatalcs si pue

den dar aumentos salariales, no existe explicación racional 

para su negativa, manifcst6 la CTM, y agregó que esas empre

sas se niegan a negociar. 

Dos días antes de la fecha fijada para el cstalla

miento, el CT decide prorrogar el emplazamiento por diez -

d1as mfis. El SME coqsidcrando que no existen causas que jus

tifiquen la pr6rroga, decide estallarla. 

Con todas y las amenazas hechas por el Gabinete -

ELon6mico E:n el sentido de haher dicho, que si se van a la -

huelga, desapaTecemos a Aerómcxico, requisaremos a Tcl6fonos 

de Mi:!xico y liquidaremos a la Compañía de Luz, y <le la intr!!._ 

sigencia mostrada por los directivos <le la empresa a nego -

ciar y tener que soportar y aceptar p&r las desfavorable co

rrelación de fuerzas la llamada intcrvenci6n administrativa 
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que inhibi6 desde antes del estallamiento la fuerza poten -

cial de In huelga; y tarnbi6n el haberse quedado aislado en -

su lucha al posponerse los emplazamientos de los otros sindi 

catos de empresas paraestatales quienes dado el acuerdo del 

CT, hab1a acordado estallar juntos la huelga, a sabiendas de 

que estas condiciones se jugaban más que el aumento emergen

te del 231;, se jugaba la vida de las orga.nizaciones sindica

les, a pesar de todos estos obstáculos, el &\!f. decirle lanza~ 

se a la huelga. 

26 de febrero.- A 24 horas del estallamiento de la 

huelga del SME y que no prorrogaron porque nunca recibieron 

ofrecimiento alguno, la empresa continuaba cerrada al ai~lo

go y en su negativa de alguna proposici6n. 

Mientras el· S.'fE contintía intensamente sus prepara

tivos para el estallamiento de h~elga para el 27 de febrero 

a las 12 horas~ Entre los miembros del S4E existe la seguri

dad de que les asiste la raz6n y que sus acciones están es -

trictamcnte apegadas a la ley. 

A las 12 horas del viernes 27 de febrero de 1987 .. -

despu~s de medio siglo de ausencia, las banderas rojinegras 

vistieron nuevamente los centros de trabajo de la Compañ!a -

de Luz y Fuerza del Centro 7 los muros del local sindical del 

SJ.l:E y la conciencia de 36 mil trabajadores electricistas. C33J 

(33) Cfr. WX, IHuelga! Revista de los trabajadores del Sindicat:o l!exic:a 
no de Electricistas. Editori.al Virgo. S.A. de c.v •• No. 357.-= 
México• febrero 1987 • pág. 4 y ss. 
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3. EL EMPLAZAMIENTO A llUF.LGA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELEC
TRICISTAS 

El SME presentó el d:ia 12 de febrero de 1987, ante 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un cmplazamic~ 

to a hllclsa cuyo objeto legal se fundaba en conseguir, tal y 

como lo dispone la fracción I del artículo 450 de la Ley Fe

deral del Trabajo, el "equilibrio entre los factores de la · 

pro
0

ducción, :irmonizando loe;; derechos del capÍtal con los del 

trabajo'\ para lograr lo cual planteaban una demando. de in • 

cremento salarial de 23\. 

La causal de la huelga utilizada, es mencionada e~ 

mo objeto fundamcnta1 de la huelga desde el mismo texto con~ 

titucional: Articttlo 123, fracci6n XVIII: ''Las huel~as scrftn 

!Icitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio en

tre los factores de la producción ... ". En tal virtud, la rc

pet ici6n casi textual de este precepto en la Ley Reglamenta

ria, ha dado lugar a diversas polémicas entre los laboristas 

más distinguidos: pero, sobre todo, la discusión se ha ccn 

trado~ tanto a nivel de la doctrina como de la jurisprudcn 

cia, en definir las situaciones que pueden tipificar al lla

mado "desequilibrio entre los factores de la producción". 

Analicemos las opiniones más rcvclantcs al respecto: 

En el campo de la doctrina laboral, quienes más 

han tocado con mayor detenimiento esta cuestión .. han sido M!!,. 

ria de la Cueva y ~éstor de Buen. El primero .d~ e 11 os. miem

bro de la Comisión que elaboró el proyecto de Ley Federal 

del Trabajo vigente, señala que la citada comisión dccidi6 -
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que la fracción 1 del articulo ~50 de la ley (que se refiere 

a los motivos de huclg.:i), reprodujera el texto conSti tucio

nal y que las otras fracciones de este precepto, enumeraran 

en forma enWlciativa, que no limitativa, las hip6tesis en -

que este equilibrio se considerara afectado .. De esta for~a.

mcdi:intc la citada fraci6n 1, se podrían incluir "1las c:ues-

t.iones no previstas y las que surj!icran en el fut.ur.ou .. (3!.} Es 

dccir 11 esta f'racci6n, desde su punto de vista, cons1:ituye 

una causal autónoma. de huelga. De Buen, por el cGntx.a:riu :s·e

fiala que: ºresulta difícil adDtitir que el desequilibri..o pue

de ~cner una vida independiente de las causas pre~is~as en -

las seis fracciones siguientes del 450 ...... '' (35) 

En los que ambos aut:ores finabncnte ccoin·ci,fü~n~ es 

en· el bcoe.~o. de ouc 13 vig:c:1ci"J del contrato coléctivo ilcl -

trabajo cs'tablcce una presunción rlc equilibrio ent.T•e il:os faE_ 

torcs de la producción .. Concluyen así por co.nsi<ler~r que el 

contrato colectivo es un 'tratado de paz de na~ur~Je~a p~lirl 

ca que durant:c su vigencia obliga a las pa~~es. JPOT ].,o .q:u.e -

serta infi~il un pl~=o de duración. si cualquiewa de el!~s p¿:_ 

diese reanudar la guerra. eil cualquier tiempo.. .!Pcx~ ademSs~ 

esta conclusión deriva de que no es fac~ible~ rle.n~ro ~el -

procedimicnt:o de huelga. que se desahoguen pl"Ueb~ ~<C"Jl~jcn -

tes a dcsviTtuar la prcsunci6n de la c:xis~cn~ia de e~»ili --

brio. 

AtendicnJo a los problemas ~~ in~erpirett::aciGD que -

(34) C:l:leva Mario de la .. , El lt.'u~o ...... cit .. pág .. 62B .. 
(35) Buen L .. Xéstor de • • op .. cit. .. pág .. 8St. .. 

104 



resultan de este precepto, se hace indispensable acudir a la 

labor de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados. 6r 

. ganas a quienes la Constituci6n otorga la facultad de fijar. 

criterios de intcrp1etaci6n de las normas constitucionales y 

legaleS. En este sentido, la actuaci6n de los citados 6rga -

nos corri6 en algunos casos en forma paralela a .Ja posi~i6n 

de la doctrina. pero en otros se separa de ella. al in1icar, 

en t~rminos generales. que pueden proccjcr la huelga fundada 

en la multicitada causal ·a pesar de estar vigente un contra

to colectivo de trabajo. sobrevengan hechos notorios que i!!_ 

diquen de mane~a fehaciente la ruptura del equilibrio entre 

el capital y el trabájo.. {'tesis de la Corte de los años 

1934, 1937 y de 1947). 

Sin e~bargo, al reformarse en 1982 la Ley Federal 

del Trabajo e introducirse la posibilidad de revisi6n intcr

auual de los salarios mtnimos (hasta esta fecha se prevc!a -

fmicamente la i-e,.~isi6n anual), y no encontrar paralelo es1:a 

reforma en lo referente a la revisi6n de los salarios con --

tractuales. cmpez6 a gen~ralizarse en el sector ohrcro, afiu 

en el oficial. la pr&ctica de emplazamien~os a huelga con o!!_ 

jeto de lograr incrcment:os salariales. f'und.~ndolos en la mis

:ma fracci6n I .de1 articulo -45.0 ..de la ley.. Obviamente que en 

lo fundamental la causa de es~os emplazamientos esta la cre

ciehte pérdida de1 poder ad~uisitivo del salario con aotivo 

Ce l.i agudizaci6n de la crisis econ6mica que ya existta en 

aqDellos años. An~e estos e:mplazamientos. la actitud de las 
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autoridades iaboraics fue cr~ática; en algunos casos se negó 

a dar tr~mite a los~cmplazamicntos a huelga con este objeto, 

sobre todo cuando ellos entrañaban un riesgo po11tico, pero 

lo que nunca ocurrió fue la declaratoria de inexistencia de 

algunas de las huelgas estalladas con esta fundamentación --

legal. 

Ante el incremento de estos planteamientos, La Co~ 

te se vi6 obligada a fijar un criterio orienta<lor en el In -

fono.e de 1984. Segunda parte, Cuarta Sala, en que en s1ntc 

sis, reconoce que .. dentro de las relaciones lnborales se dan 

circunstancias interna$ o externas que alteran el equilibrio 

entre los factores de la producción" y que ''el aumento del -

costo de la vida, originan un desequilibrio entre el capital 

y el trabajo" de donde se desprende que es ºinexacta" la ar

gumcntaci6n que sostiene la empresa quejosa en el sentido de 

que la desigualdad económica que pudiera producir un dese 

quilibrio entre los factores de la producción. necesariamen

te tiene que referirse a hechos econ6micos dentro de la cm -

Pe esto se desprende que el objeto de la huel&a 

del SME fundado en el incremento del costo de la vida, si ti 
pificaba la causal aludida de la - LFT. (Jfi) 

(36) Cfr ... EL CCHDI.00, . Revista d.:? la R<?aliüad Mexicana k.tual Eón 
Editores S. r ..• ilayo-Junio., No. 17, México 1987., pigs ... 168 y 169. 
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4. LA AMENAZA DE DECLARACION DE ILICITUD DE LA HUELGA 

El 28 de febrero de 1987, en el segundo dia de huc! 

ga del SME en contra de la Compañia de Luz y Fuerza d~l Cen -

tro, S.A., esta prcsent6 la 5olicitud de ilicitud de la huel

ga ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, señal.3!!, 

do en el cuerpo del escrito. que la mayoría del personal sin

dicalizado designado como personal de conscrvacilln durante la 

presente huelga, se han retirado sin causa o motivo a1guno de 

las instalaciones de las emplazadas, argumentando, según sus 

propias declaraciones, tenerinst.rucciones precisas del t:cmit:-l! 

Central del SME, en el sentido de que se retiraran inmedia~a

mente de las instalaciOncs de las empresas, dejando obvia.men

te de realizar sus trabajos perju¿icándose con ello> graveme!!.. 

te la s6guridód y conservaci6n de los locales,, :maquinaria y -

demls bienes de las emplazadas,, haciendo refe'x-cnci:a la misma 

Compañia. a que comisionados sindical.es,, apostados en el lu -

gar,, impidieron por medio de la ~uerza física. ta.n~o la sali

da como entrada del personal de conservaci6n de ~onfianza,, d~ 

signado por esa H. Junta, perjudicando asi, la seguridarl y 

conservaci6n de las ins~alaciones y bienes de las emplazadas 

y ejecutando actos de violencia contra los bienes rle las mis

mas y contra las personas de los trabajadores de conser~a 

ci6n, de confianza. 

Las emplaz2rlas señalan como causa1 de ilici~ud, di

ciendo que los actos y omisiones relatados. en que han :lllcu-

rrido la mayoria de los trabajadores huelguistas ... lej:os -rle --
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concretarse y limitarse a la mera suspensión de labores, se-

gún lo dispone expresamente el artículo 4-13 de la Ley Fcdc -

ral del Trabajo, se han traducido en conductas que perjudi -

can }r dañan la seguridad de las instalaciones y bienes de la 

Compañía ya mencionada, así como a las person~s trabajadores 

de confianza, designados como personal de conscrv::1ción, ca -

yendo fttera del derecho de huelga, por consistir en conduc -

tas violentas contra las persona~ y demás propiedades de las 

empla:a<las, y por lo mismo, no protegidas por la le:!-~, incu -

rriendo en la huelga ilicita. (JJ) 

En relación a esta solicitud de ilicitud de la 

huelga hecha por la Compañia de Luz y Fuerza ante la Junta -

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, cabría puntuali=ar los 

criterios siguientes: 

De acuerdo con la Legislqción Laboral vigente. la 

sclicitud de ilicitud debe estar fundamentada en cualquiera 

de l~s dos hip6tesis que contienen el articulo 4~5 de la Ley 

Federal del Trabajo .. esto es: 1•1. - Cuando la ma)·oria de los 

huelguistas ejecuta actos violentos contra las personas o -

las propiedades". y II .. - '"En caso de guerra, cuando los tra

bajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que de-

pendan <lel gobierno•·. 

(3 7) Cfr. JUNTA FEDEll.AL l'E CCllCILIACICN Y ARBITRAJE, Ezpecliente oiÍaero 
III-A-594/87. Sindicato Mexicano de Elcctricist:as. -VS- ca..
pañía de Luz y Fuerza del Centro S.A •• y Asociados, (en li -
quidaci6n), Febrero-Marzo. M""'cxico 1987, foja 776 .. 
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La fracci6n primera fu~ el ar~umcnto legal para 52. 

licitar dicha ilicitud. 

En efecto, se adujo que el retiro del personal dc

emcrgenc~a del SME en el momento del cstallnmiento de la 

huelga const itutan actos violcrltos en contra de las propied!!_ 

des , por lo cual se deberia declarar ilicita la huelgaª 

Independientemente de que el retiro haya sido obli 

gado o definido uor el propio S~IE , podemos considerar que -

no podía resolverse en sentido positivo dicha solicitu1, por 

los ~iguientcs argumentos: 

En el caso concreto, la continuación en la presta

ción de los servicios de emergencia prcsuponian la suspcn--

sión real del servicio en lo general, cuestión que como e::: -

de todos conocida no ocurrió. Por lo tanto, al estar ínter-

venida administrativamente la empresa con el exclusivo obje

to de mantener el servicio , el personal de emergencia ·\UC -

cont inuaria laborando durante la huelg:a ncrdi6 scnt ioio a 1 - -

quedar la respons"'lbilidad en la prc-;tadén del mismo c:-n manos 

ajenas a la_ empresa e al SME. por lo e.t.:e este hecho, el de -

su retiro~ no puede const"ituiI actos de violcncin en contra 

de las propiedades~ más aún, el que este personal hubiese -· 

seguido la!:iorandc bajo las órdenes de los "requ isidorcs" - - · 

hubiese constituido una viol~ci6n a la lcgJlidad laboral, t2 

da vez. q1.~ hubiesen substituido a los trar.ajadores en huelga 

con i..o cua 1 se convert ian en esqui l·o les de su propi e 1110\'i - - -

miento 
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Que:la en duda por otro lado, el que este hecho co!!_ 

creto, ~l rAtiro de los trabajadores, constituya un acto vi~ 

lento contra las propiedades , dado que el servicio no se -

suspendió y no se configuró por J.o tanto, un abandono de las 

propiciades y de aquél que como ya se dijo, estaba a cargo -

de los interventores. 

Pero vamos a suponer que efectivamente este hecho -

configurara actos 1e violencia; ~e cualquier manera no se -

presentaba el requisito :le mayor:ia a que alude la fracci6n -

primerA. de). articulo, dado que en la empresa laboran 36 000-

~rabajadores y s6lo 750 estaban obligados a continuar !abo-

randa y, por otro lado, el propio SME no se neg6 en ningO.n -

momento a prestar dicho servicio si se hubiese suspendido el 

suministro de energ~a·e1~ctrica. 

Como se observa, djcha solicitud no tenia ninguna 

posibilidad jur1dica de prosperar, por lo que de haberse ca

lificado de iltcita la huelga se habrta convertido esta res~ 

luciOn en unn mfis de las aberraciones jur!dicas a las que ya 

nos tienen acos-tumbrados las autori:lades laborales ~ 38 ) 

(38) Cfr. EL <:OTIDIANO, Revista .... , op .. cit. pág. 175. 
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S. UNA HUELGA INTERVENIDA ADMINISTRATIVAMENTE 

En esta oc~si6n el Estado requis6 v1a procedimien

to que el mismo denominó como intervención administrativa. -

Dicho .término es un eufemismo; es denominar de otra manera 

menoc; fm~rte a lo que en derecho e!r una requisa. Decimos es

to, porque dicha intervención administrativa cumple con los 

requisitos teóricos <le la requisición administrativa: a) te!!!_ 

poralidad; b) su aplicación en caso de emergencia; e} su fun 

damentaci6n es causa de utilidad pGblica. 

El problema empieza con el fundamento legal de la 

requisa al SME. Todos sabemos el significado y alcance de la 

expropiaci6n administrativa. Eñ términos generales, es la 

desposesión de la própiedad de los particulares, es el caro -

bio de r6gbnen- de la propiedad del fimbit:o privado al pGbli

co. Con cst.a requisición emerge un concepto diferente y so -

bre todo, un tlispositivo de fuerza que el Estado tenia en re 

serva para reprimir a los trabajadorCs. En efecto la Ley de 

Expropiaci6n, rompiendo con toda la doct.rina admitiist.rativa, 

incluye en su texto (desde los afios 30) no s6Io la posibili

dad de expropiar, sino la facultad <le ocupar temporalmente -

la propiedad y d~ limitar los derechos de· jaminio. Es decir, 

esta ley le da a la cxpropiaci6n un concepto amplisimo en -

donde el Estado le da otra intcrprctaci6n, en el cual intel~ 

gentementc, incluye en una Ley de Expropiaci6n otras fórmu 

las de afectaci6n de dominio, que en textos espec1fic-os de -

la materia, con el fin de ocultar, de hacer menos no~orias -
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estas disposicioil.es de fuerza. Es Wi ejemplo del uso c:strat! 

gico del derecho; del uso po11tico del derecho por el Esta -

do. 

El Estado utilizó dos formas de intcrvenci6n para 

limitar los derechos de los trabajadores: la Ley de ExprOpi!:_ 

ciOn y la Ley de Atribuciones del PJder ·Elccu:...ivo en Materia 

Econ6mica. Esta Ultima señala en el articulo 28 Constitucio-

nal. en relaci6n con el articulo 27, fracción VI de la cisaa 

Constituci6n Mexicana, en donde se faculta al gobierno para 

ocupar temporalmente la propiedad~ con cualquiera de es~as -

dos leyes. el Estado puede requisar: 

Bien ahora tenemos el tema de la expropiaci6n. El 

Estado ocup6 las instalaciones de la Compañia de Luz con f~ 

damento en los articulas 1 7 fracciones I, V, X y XII. z. 3, 

8, y 21 de la Ley del Servicio P6blico d~ Encrgia El~ctrica, 

y los relativos a la Ley Orgfinica de Administraci6n Ptiblica. 

Entre otros motivos, el Ejecutivo estil"!'!ó indispensable 1'dic-

tar medidas que salvaguarden el inter~s nacional y c1 bi~n -

pfiblico sin mengua de los derechos de los trabajadores y de 

las empresas sin prejuzgar sobre la procedencia del cnplaza

micnto a huelg3:_Yª planteado, quedando en libertad 1as par -

tes para que traten de resolverlo en la forma v téroino que 

establecen 1~:; leyes correspondientes" (considerandos del 

acuerdo de ocupación temporal. D. O. de 28 de febrero de 

1987). Lo mfts relevante de la fund31!1entaci6n legal son las -

causas de utilidad p~blica scfialadas por el Estado: ~~1 est~ 
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blcci:riiiento~ explotaci6n o c0nservaci6n de un servicio pOhl~ 

co" (fracci6n I del art 1.culo 1 o. de la Ley dP. Expropiaci6n); 

"La satisfacci6n de necesidades coleC"tivas en caso de guerra 

o trastornos interiores .•. ,. (fracci6n V); "las medidas nece

saYias para evitar la destrucción de los elementos naturales 

y los daños que la propie:lad pueda sufri·c en perjuicio de la 

colectividad" (fracci6n X). y '*Lo~ dem5.s casos previstos por 

leyes especiales" (fracci6n ~II). 
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Como se puede apreciar, la ocupación temporal esta 

debidamente fundamentada, lo que no significa que sea lcg1t~ 

ma. Sin embargo, podemos ver que hubo violación de garant1as 

y, por lo mismo, cabia el arnparo.¿Por qué? porque el Estado_ 

al valerse de la ~y de Expropiación, debió cumplir con el_ 

procedimiento estable.cid~ en la propia ley para estos~ casos. 

La ley s6lo menciona un procedimiento y no uno en especial _ 

par3 cada acto administrativo que contempla, es decir uno p~ 

ra la expropiaci6n • uno para la ocupaci6n temporaly otro p~ 

ra la limitación de dominio.Por lo mismo , el Ejecutivo de-

bi6 adem&s, de publicar en el Diario Oficial el acuerdo y de 

notificarlo personalmente a las partes, justificar la causa_ 

de utilidad p6hlica que motiv6 el acto. Scgfin criterio de la 

Corte, la administra.ci6n no s6lo debe declarar la causa de -

utilidad pública, siño dCbe de fundamentarla, ra-z:."onarla, justi

ficarla, comprobarla. Obviamente esta justificaci6n no la _ 

realiz.~. <39) 

(39) Cfr. EL catIDIA.'\O. Revist:a •• , op. cit: •• Págs. 175 y 176. 



6. SOLICITUD DE DECLARACION DE INEXISTENCIA DE LA HUELGA 

Con fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta 

y siete la Compaft1a de Luz y Fuerza del Centro, prescnt6 

ante la Junta Federal de Cono-:iUacj6n y Arbitraje la Solici

tud de la Declaraci6n de Inexistencia de la huelga, estalla

da por el Sindicato Mexicano de Electricistas el dia veinti

siete de febrero de ese año ~ las doce horas en todüs las --

instalaciones de la empresa. En la citada solicitud la Comp!::_ 

ñ1a de Luz argumenta.las siguientes causales de inexis~en --

cia. 

La Falta de objeto: 

Pri~era C&.usal. - La Compañia de Luz sefiala que ca

rece de fundamento legal el movimiento de huelga estal1ad.a -

por el SME, ya que pretendia fundarlo en e1 desequilibrio -

económico entre los factores de la producción ya que dicho -

objeto no existe, porque mientras existe un contrato colect!_ 

vo de trabajo en vigor, el equilibrio entre dichos factores 

se presume y. en la especie, existe un contraro colectivo de 

trabajo que estar~ vigente hasta las doce horas de1 dia 16 -

de marzo de 1988. por lo cual la Compafiia de Luz argumenta -

que la huelga del SME, carece de ?bjeto legal, que habida -

cuenta que la petición de incremento de 23\ sobre el salario 

diario de n6mina de los trab3jadores del SME. así como a las 

cuoras diarias de jubilaci6n de los jubilados, y que resulta 

infundada e improcedente, ya que en la especie. no existe d~ 

sequilibrio econ6mico entre las partes, estando armonizados 
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y equilibrados sus derechos, mediante un contrato colectivo 

de trabajo vigente, --nacido de una revisión contractual el 16 

de marzo de 1986. 

Segunda Causal.- Que resulta incuestionable que el 

movimiento de huelga no tiene como objeto ninguno de los se

ñala¿os por el articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, -

ya que ol SME solicita un incremento de un 23\ sobre los sa

larios diarios de nóminas de los trabajadores y cuotas dia -

rias de jubilaci6n de los iubilados, pretendiendo. fundarlos; 

en una situaci6n de crisis imperante en el pa1s. 

Lo anterior settln la Compañia de Luz es del todo -

improcedente, ya que suponiendo sin conceder que la disminu

ciOn del poder adquisitivo de la moneda y el aumento del co~ 

to de la vida trajeran aparejados desequilibrios ccon6micos 

para los trabajadores, es indudable que ~icho desequilibrio 

no es motivo de huelga, ya que en todo caso su origen ~e de

be a una crisis de carficter general y a nivel nacional que -

afecta tanto a trabajadores como a la misma empresa. 

En este caso concreto s~ñala la Compañia de Lu~, -

existe la imposibilidad jllrtdíca de alcanzar como objeto de 

huelga algunos de los consagrados en el citado articulo 450 

de la Ley Laboral, ya que suponiendo sin conceder que proce

diera la huelga por un desequilibrio econ6mico provocado por 

un hecho notQrio ba~aJo en las condiciones financieras de la 

empresa, eso no lo hizo valer y mucho menos lo ha probado, -

de donde se desprende que el SME rea"liz6 un acto j uridico de 
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emplazamiento y .estallamicnto de huelga sin ajustarse a las 

prescripciones de ley. 

Tercera Causal.- De acuerd~ al criterio de la Com

pañia de luz senala, que la huelga estallada carece de obje

to y consecuentemente debe declararse legalmente incxistcn -

te, ya que es claro que al fundarse el pliego petitorio y la 

huelga estallada en una solicitud de aumento ya satisfecho,

queda sin materia la petici6n. 

Requisitos de forma¡ 
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Cuarta Causal.- El emplazamiento que hizo el SM'E -

no lo hizo en los extremos del articulo 920 fracci6n I, se 

gtm lo sefiala la Co~pafiia de Luz, ya que dice que el sindic~ 

to no formul6 peticiones relacionadas con el objeto de la -

huelga, y seg6n esto, no cumpli6 con los requisitos de far -

ma, tambi6n aduce la Compafi1n de Luz que el sindicato desco

noce o pretende desconocer que las Compañias 1 como Entidad -

de la Administración PGblica Federal Paraestatal, dedicada 

a la prestaci6n de un scrv~cio pGblico, se encuentran regí -

das por normas de Derecho Püblico, que regulan su presupues

to y las partidas espec1ficamente destinadas a salarios, pa

ra cuyo incremento se requieren au~orizaciones expresas de -

la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto y de Hacienda y 

Crédito Público, como lo sefiala la Ley de Ingreso de la Fed~ 

raciOn para el presente año (19S7). 

La Compafi1a de Luz menciona también que si existi~ 

ra y sin conceder un desequilibrio entre la misma empresa y 



sus trabajadores, entre estos y las condiciones de vida en -

el pa1s, la huelga tampoco es leg1tirna ya que el SHE carece 

de acción y derecho para intentar este procedimiento, toda -

vez que la Ley de la Materia establece distinta v1a y t:-~rmi

nos para ello, en su caso, por lo que la Compaft1a de Luz se

fiala que. 1 de lo anterior se concluya que la huelga estallada 

es infundada y deberá ser declarada legalmente inexistente. 

De acuerdo a lo expuesto en su solicitud de decla

raciOn de inexixtencia de la huelga presentado por la Compa

fi1a de Luz y Fuerza del Centro en contra del moviMicnto de -

huelga de los electricistas, la Junta Federal de Concilia -

ci6n y Arbitraje no aplico el criterio idóneo a seguir como 

lo establece la misma ley al declarar la ineXistencia de la 

misma, a pesar de que el SME se fundamentó legalmente en el 

articulo 450 de la Ley Laboral, cumpliendo as1 con todos los 

requisitos tanto de forma como de fondo, ya que el objeto l~ 

gal de la huelga era el desequilibrio econ6mico que exist1a 

entre los factores de la producción, la fracci6n I del ar -

ttculo 450 de la Ley Laboral nos dice: que para llevar a ca

bo. un movimiento de huelga esta tiene que tener como objeto, 

conseguir e1 equilibrio entre los diversos factores de la -

producci6n, punto en el que se estaha basando el S~tE en su -

pliego de peticiones, al solicitarle a la Compaftia de Luz y 

Fuerza del Centro un incremento de 23t de emergencia a los -

salarios contractuales, ya que el valor adquisitivo de la m~ 

neda estaba sumamente deteriorado por la crisis económica. 
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7. IMPROCEDENCIA DE LA RESOLUCION DE INEXISTENCIA DE LA 
HUELGA 

Si bién la configuración de la ~ausal de desequil!_ 

brio presenta dudas de interpretación en el campo de' la doc

trina y la jurisprudencia, en lo que de~initivamente existe 

unanimidad de criterios, es en lo relativo al carácter del -

juicio de calificaci6n de inexistencia. 

En efecto, de acuerdo al articulo 459 de la Ley F~ 

deral del trabajo, s6lo podrá declararse la inexistencia de 

la huelga cuando esta no haya sido estallada por la mayoria 

de los trabajañorP.s; cuando no se haya cumplido los requisi

tos de forma del emplazamiento; o cuando no haya tenido por 

objeto alguno de los establecidos en el articulo 450 de la -

ley citada. 
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Con base en lo anterior, De la Cueva define. al pr~ 

cedimiento de calificación como un 'procedimiento brevisimo 

que tiene por objeto, sin hacer ninguna declaración sobre la 

justificaci6n o injustificaci6n de la huelga, determinar si 

- se cumplieron los requisitos sefi.alados en la ley" (se entien-

den los de fondo, forma y mayor ta. <4o) 

A la misma conclusi6n llegada por de Buen, al seft!_ 

lar que 'Podr~ entenderse cumplido el objeto de la huelga, -

con tal que se mencione a que objeto del 450 se refiere, 

esto, juega adecuadamente c~n el concepto de huelga como in~ 

trumcnto de presión, que sólo a efectos de su calificación -

(40) Cueva Mario de la • , op. cit., pág. 654 



perder~ toda .justificaci6n económica para los trabajadores -

si en la imputabilidad no se comprueba que san ciertos los -

hechos invocados .•• (41) 

Por su parte Baltazar Cavazos, destacado asesor p~ 

tronal concuerda con. esta posici6n al señalar que: " ••• bas

ta que la huelga tenga por .objeto el buscar el equilibrio e!!_ 

tre los factores de la producción, para que se conSiderc que 

refine el requisito de fondo ..• y será la declaraci6n de im 

putabilidad de la huelga la que entre el estudio del fondo -

de la misma 11 • (42) 

Además de los argumentos anteriores, existe un cri 
terio reciente que da fuerza y vigencia a estas reflexiones. 

Este señala: "No es el llamado incidente ~e calif~caci6n de 

la Huelga, en el que se declare si es existente o no el movi 

miento, donde puede resolverse si existe desequilibrio entre 

los factores de la producci6n, porque esto corresponde al -

juicio en el que se juzga de la justiíicaci6n o injustifica

ci6n de la misma".(43) 

Todos los planteamientos reseñados coinciden en -

afirmar que la det~rminaci6n de si en un conflicto en parti

cular existe o no un efectivo desequilibrio entre los facto

res de la producci6n, no es materia del incidente de califi-

(4L) Buen L. Ni1stor de • , op. cit. p'ág. 864. 
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(42) Cava.zas Flores Baltazar, ill Derecho del Trabajo en la Teor:i:a y en
la Prictica primera edici6n, Editorial· Jus S.A. México 1972, p'ágs. 
490 y 509. 

(43) Informe rendido por la S.C.J.N. en 1984. Tercera Parte, Segundo Tri_ 
bunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, tesis -
No. 7, pág. 226. ' 



caci6n de la huelga, sino ie un procedimiento diferente. el 

de imj>utablidad, mencionado en el arL1culo 937 de la Ley La

boral. Por ello, en el caso que nos ocupa, la Junta, ante el 

planteamiento de inexistencia formulado por la Compañia de -

Luz, debi6 unicamente haberse cerciorado de que e11 el ecipla

zamiento se señalase alguno de los objetos de huelga mencio

nados en el precepto correspondiente y no haber entrado, co

mo lo hizo, al análisis de fondo sobre la existencia o no 

del desequilibrio entre los factores de la producción, el 11!_ 

cerlo era absolut:amente i.Jll!lrocedcnte, ya que la propia natt..•.

raleza del incidente no prevé la posibilidad de que los as-

pectas probatorios profundi~en en la existencia dc1 fondo de 

la causal aludida.·cosa que lo permite el proceaimiento que 

debe seguirse en e1 juicio de imput.abi1idad, que es el de -

conflictos colectivos de naturaleza econ6mica. en el que se 

preva la posibilidad de ofrecer pruebas documentales. peri-

ciales etc .. • tendiente a .acredit.ar si efectivamente se conf.!._ 

gura o no una situaci6n de desequilibrio econ6mico. sea por 

razones externas o propias de ellae En el caso de la huelga 

que analizamos. sin embargo, se per:miti6 que en desahogo del 

incidente de calificaci6n, ambas partes ofrecieran pruebas -

tendientes a acreditar la incapacidad de las empresas para -

otorgar el aumento, o el deterioro salarial de los trabajad~ 

res, (la Jornada, 4 de marzo de 1987). 

la diferencia en torno ·al procedimiento legai que 

debia haberse utilizado en el caso especifico, no se rerluce 
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a una mera cuesti6n formal; iejqs de ello, reviste suma tra~ 

cendencia respecto ~e la viJR y vigencia de la huelga, ya 

lZl 

que en tanto que el incidente de calificaci6n implica una 

tramitaci6n brevisima, ·el juicio de imput·abilidad exige ·un -

mayor lapso para su desahogo Por la complejidad de los aspe!:._ 

.tos probatorios y mientras dura dicha tramitación, el estado 

de huelga debe ser respetado y es considerado legalmente 

exiscente~ Pero, sobre todo, la diferencia fundamental radi

ca en los Cfectos de la dcclnraci6n de existencia y la de la 

injustificaci6n de la huelga tienen respecto de los trabaja

dores, ya que en tanto que la primera obliga a los trabajad2. 

res a presentarse a iaborar en un plazo.máximo de 24 horas, 

bajo la amenaza de que de no hacerlo, se dar~n por rescindi

dos sus contratos de trabajo. la declaraci6n de injustifica

ci6n de la huelga s6lo traer~ por consecuencia el que no se 

obligue al patr6n a satisfacer las prestaciones reclamadas -

mediante la huelga. Ello desprende a contrario scnsu de lo 

dispuesto en el segundo ~&rrafo del mencionado articulo 937 

de la Ley Laboral. Obvio.resulta sc~alar que desde el punto 

de vista de los intereses'· tanto de las autoridades como de 

la Compafiia de Luz. la utilizaci6n del procedimiento legal -

que corresponaia seguir, no les resultaba tan r~pido ni tan -

Qtil como el de calificaci6n de iqexistcncia, sobre todo si -

se considera el hecho de qu;: la imput abil id ad de la huelga -

solo puede ser solicitada por los trabajadores. Por ello. ta~ 

to 1a empresa como l3s autoridades se encontraban· impedidas -



jur1dicamente para lograr la Pronta terminaci6n de la huel -

ga. Ante tal situaci6n, la solicitud de inexistencia y su r! 

pida tramitaci6n, eran los únicos instrumentos legales que -

les permitirian obtener la conclusi6n de la huelga y que a -

su vez les garantizaban la obediente vuelta al trabajo, Los 

fines politices que se perscgu1an, disfra~aJos de protccci6n 

al inter~s público, se impusieron sobre el re~peto a la le

galidad vigente. 

Bajo las mismas consideraciones anteriores, la re

soluci6n final que declara la inexistencia legal de la huel

ga electricista, adolece de una absoluta ilegalidad: ella se 

funda en que no existe desequilibrio econ6mico entre los fa~ 

tares de la producci6n, porque el invocado por el SME 11no se 

refiere a circtmstancias de las empresas emplazadas", sino a 

situaciones de car&cter impe1·ante en el país. ante lo cual -

el SME debi6 haber promovido t.m procedimiento de 1ndole eco

n6mica en los términos de la fracci6n II del atticulo 426 de 

Ley Labora.l .. (La Jorna.da, S de marzo' de 1987. Esta resolu 

ci6n expresa, adem~s de carencia de fundamentaci6n legal por 

los argumentos que se han hecho, tanto sobre el concepto de 

desequilibrio como sobre la improcedencia en el caso especi

fico del incidente de calificaci6n, un absoluto o pretendido 

desconocimiento de disposiciones legales como las contenidas 

en el articulo 900 de la propia Ley Laboral, que al referir

se al procedimiento de conflictos colectivos de naturaleza -

econOmica, al que segtin la Junta debió el SME acudir, dispone 
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que este procedimiento podr!í: plantearse, para obtener una m2,_ 

dificaci6n '-Olectiva de las condiciones de trabajo, "salvo -

que la presente Ley sefíale otro procedimiento". Es decir, en 

el presente caso, los trabajadores tuvieron la opci6n de re

currir a la modificaci6n colectiva de las condiciones de tr~ 

bajo, o al emplazamiento a huelga por desequilibrio entre -

los factores de la producci6n. Si ellos optaron por este 61-

timo, atendieron a la mayor eficacia que supusieron que éste 

les ofrecia para la consecusi6n de sus _intereses, no ten ta ba 

se legal de 1a Junta Federal para obligarlos a acudir al 

otro procedimiento, ya que ellos contaban con todos los ele

mentos lega1es para Plantear su emplazamiento de huelga. Nu~ 

vamente. en esta reso1Uci6n, se expresa el uso politice a -

que se ven sometidas las disposiciones legales~ 
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S. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE LA 
HUELGA PARA LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS 

Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricis-

tas tuvieron que acatar en contra de su voluntad la resolu -

ci6n que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

de fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y siete 

al declarar inexistente la huelga que ellos hab1an estallado 

el veintisiete de febrero al no habérsele concedido lo soli-

citado por ellos que era un incremento de 23% de emergencia 

a los salarios contractuales, teniendo que retornar a sus la 

bares y que de no hacerlo, a todos se le~ iba a rescindir el 

contrato de trabajo sin respcnsabilidad para la empresa, es

ta decisi6n de los electricistas de retornar a sus centros -

de trabajo se decidi6 por medio de una asamblea que celebra

ron todos los miembros de SME. 

La opinión pública y en especial todas las organi

zaciones sindicales calificaron la decisi6n de la Junta como 

un duro golpe no sólo a los electricistas. sino a todo el m~ 

vimiento obrero en general y que era incomprensible la dure

za en contra de dicho movimiento. Con esta acai6n las autor~ 

dadcs mostra1·on sus facetas m:i.s descarnadas al haber dcclar~ 

do inexistente la huelga del SME que habia cumplido con to -

das las formalidades legales, pasando as1 tales autorida~cs 

~or encima de las leyes y de la propia Constitución el cual 

consagra el derecho de huelga. 

Los electricistas tienen que conformarse con que -
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no liquiden a la empresa y con ella al propio sindicato, se 

pierJe el 23\ de aumento salarial ac emergencia a los sala -

rios contractuales. 

Antes y sobre todo durante la huelga. fu6 evidente 

el peligro de un fuerte golpe contra el SME para liquidarlo 

como organizaci6n aut6noma y combativa. La amenaza de deman

dar la ilicitud de la huelga anunciada por los voceros de la 

empresa y la dolosa campaña publicitaria, especialmente en -

la JV y la radio, estaban encaminadas a justificar una posi

ble acción contra esa organizac\ón sindical. Si no ocurri6 -

nada rle eso y sólo qued6 en una declaratoria arbitraria de 

inexistencia de la huelga, se debió entre otras poderosas r~ 

zones, a la gran solidaridad que tuvieron los electricistas. 

AO.n as1 fue bastante lo que hicieron los electri -

cistas en su movimiento de huelga, lejos de asumir una post~ 

ra derrotista, habr~ que reconocer que dieron un ejemplo de 

lucha en un momento en que prevalecia el desaliento e irrit!!._ 

ci6n del movimiento obrero y que no encontraba cauces para -

su despliegue organizado. 

Los miembros del SME tienen la vcnt:aja de ser par-

te de una organización con tradici6n de lucha renovada, ca -

ractertstica que les habrfi de ser fitil en futuro episodios, 

hoy l lcvan a cuesta 1 a derrota de su huelga. pero ya. mañana 

cuando encaren nuevos combates sin el aislamiento con que --

llegaron al ac'Cual, estarán en mejores condiciones para de -

fendcr sus derechos que han con1uistado. 
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CONCLUSIONES 

1.- La huelga del Sindicato Mexicano de Electricis-

tas estallada el Z7 de febrero de 1987, con el fin de obtener 

un aumento de emergencia de un 23\ a los salarios contractua 

les, puso en evidencia algunos de los hcchO-S que actualmente 

han llevado a cabo las autoridades laboralcss como son los ZE_ 

tos que ha emprendido en contra de la clase trabajadora, al

·ticmpo que plante6 al movimiento obrero, CSFccis1mente a los 

de vocaci6n deMocrática, cuestiones fundamentales sobre sus

acciones estrategias. 

2.- En primer lugar destaca la obstinación del go-

bierno por desarrollar un esti1o de gesti6n cconó1nica que es 

taba afectando en esos días y aún actualmente los niveles de 

vida de grandes capas de poblaci6n trabajadora, por lo que -

se resistieron a mantener una oposici6n simp1emente declara

tiva a las políticas gubernamentales. El hecho de que h:!ya si 
do un sindicato in¡x>rtante ame el de los elect:ricis1as a:fi1.i~ 

do al Congreso del trabajo, el portavoz de una protesta so

cial mucho más amp1ia, a través de manifesraciones publicas

y el caudas de apoyos expresados durante el conflicto de }melga .. 

3.- Así el Congreso del Trabajo, mostr6 a ~in de 

cuenta su incapacidad para romper, corno c<>lect iv-0 11 1.a disci 

plina'y la lealtad hacia el gobierno forjzu!as durant·e Jl.ar.:g-c

tiCJD.po y que parecen hacer atrofiado de manera irreversibie-

sus mecanismos de respuesta ant:e situaciones cla-rament.e ad-



versas. Es evidente el paralelismo que existi6 entre la huel 

ga aislada y solitaTia que llevó a cabo el Sindicato Mexica

no de Electricistas y la debilidad que al interior del Con -

greso .del Trabajo ten1an y tienen todavia los agrupamientos 

po11ticamente más avanzados. De las expresiones iniciales de 

solidaridad y apoyo del "organismo c1ipula" del sector obre -

ro, a las declaraciones finales del mismo organismo citado 

sobre el "apres.uramiento" de la huelga y la "inconvenienc~a 

de marchar solos", se pudo observar la distancia cada vez --

más amplia y cada vez mfis costosa políticamente para los li

deres oficiales. 

4.- Por lo demás y como era de esperarse, a la de

bilidad del movimiento obrero, se sum6 la ofensiva empresa -

rial cuyo discurso amenazante y de alarma dibujaba un panor~ 

ma de pérdidas exorbitantes y desajustes incontrolables de -

la planta productiva. y al mismo tiempo criticaba la fa1ta -

de esp1ritu solidario por parte de la clase trabajadora ante 

la incesante crisis que estaba padeciendo el pa'í.s. 

5.- Si a lo anterior sumamos la durCza mostrada 

por la actitud gubernamental inicialmente a trav~s de la re

quisa anticonstitucional, con la cual se anul6 totalmente el 

derecho de huelga; despué.s por medio de una campaña de des -

prestig\o a un sindicato, que en este caso era el S}'E al que 

se le quer1a hacer responsable de provocaciones y sabotajes 

y finalmente con la improcedente resoluci6n sobre la declar~ 

ción de inexistencia de la mencionada huelga, panorama desa-
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lentador, que Cf:?loc6 a los elect_ricistas rapidamcntc en una 

posici6n bastante difícil. De aquí que, finalmente. la deci

sión de los trabajadores de regresar a sus centros de traba

jo haya sido .correcta. En contra de lo que algunos opinan.

sin embargo. no es factible afirr.:iar que la huelga haya rcpr~ 

sentado un éxito para el Sindicato Hcxicano de Electricistas 

así como para el movimiento obrero en general. Po~us des- -

pués de todo. el Objetivo priraordial y concreto por el cual

estal16 la huelga no fue conseguido, quedando de manifie~to

que las relaciones de fuerzas no permiten aGn plantear con

frontaciones como la protagonizada por los trabajadores clCE_ 

tricistas. Por ello sería más aceptable que se p-reparanm más 

intensamente para que pudieran fortalecer políticamente a -

las agrupaciones laborales, impulsar las tendencias dcmocra

tizadoras y aguardar situaciones más propicias para enfrcn-

tar, a todas luces, la ant:ipopular estrategia del gobierno. 

6. - En el caso específico del Sindicato Mexicano -

de Electricistas podemos afirmar que dada la madurez polí

tica de amplios sectores de la base sindical, los efectos n;. 

gat.ivos derivados del resultado del movimiento Ge huelga no 

resultaron perniciosos. Xo obstante, también puede decirse -

que de repetirse experiencias de este tipo, la credibilidarl

en la eficacia de las diligencias sindicales quedaría .afec-

tada~ Por lo demás, es eviden.t:e que esta situaci6n sería JU_!! 

cho más grave en aquellas organizaciones sindicales ~ue no

c'hcnten con la t.radici6n,. combatividad y la solidez del Sin· 
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dicato Mexicano de Electricistas. 

7.- El movimiento de los electricistas present6 -

dos aspectos de suma importancia; uno es el referente a. su

signifícado social y político, radien en el hecho de que un 

sindicato de fundamental importancia por el número de sus -

agremiados y por su ubicación estratégica en la industria -

haya decidido demostrar en los hechos su inconformidad con 

una política econ6mica y particularmente salarial que afect~ 

ha gravemente a los trabajador.es mexicanos. El otro. de - -

1os ~spcctos, es el relativo a la vigencia del estado de -

Derecho y a su respeto por parte de las autoridades. 

8.- Se puede afirmar que la huelga de los clcctri-~ 

cistas fue indiscutiblemente legal, ya que había cubierto 

los requisitos de fondo y de forma establecidos en la Ley F!_ 

deral del Trabajo y en criterios sostenidos por la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n~ En este orden, el desconoc.!, 

miento que del derecho de huelga hicieron las autoridades, -

había significado el rompimiento de la legalidad por parte -

de quién debería aplicarla, creando así un ambiente de inse

guridad jurídica que pudo redundar en la profundizaci6n de -

una crisis que evidentemente no s6lo era econ6mica, sino ta!!, 

bién política y de credibilidad, en rclaci6n a esto, es im-

prcscindible mencionar que 1os derechos contitucionalcs de -

importantes sectores sociales se encuentran hoy por hoy en -

entredicho .. 
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