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INTRODUCCION 

La importancia que reviste el tema de este trabajo, está en /a 

base de encontrar y analizar /os fundamentos legales y contractuales 

acerca del régimen disciplinario en la empresa Petróleos Mexicanos y 

saber la justificación para poder aplicar una medida disciplinaria al o a 

/os trabajadores que con su actitud infringen durante o fuera de sus 

labores cualquiera de las disposiciones consignadas básicamente en la 

Ley Federal del Trabajo, como puede ser el apartarse o dejar de cumplir 

con una o varias de las obligaciones contraídas, o bien, el infringir 

alguna norma prohibitiva; estas situaciones los haría acreedores a la 

rescisión de su relación individua/ de trabajo. 

Lo anterior, previa investigación administrativa· sindical que se 

realice conforme a los lineamientos de la cláusula 24 y demás relativas 

del contrato colectivo de trabajo en vigor, firmado por esa institución y e/ 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPR/11). 

Cabe significar, que antes de entrar de lleno a este estudio, 

haré mención del .nacimiento del derecho del trabajo, sus ·fines. y al 

analizar su concepto, me he permitido respetuosamente proponer una 

definición al mismo. Por otra parte, no podia faltar relatar el origen del 

petróleo, de su expropiación y de la creación de la empresa Petróleos 

Mexicanos, as/ como su organización legal, administrativa. y su última 

reforma al articulo 27 constitucional. 



Posteriormente analizo también, las diferentes concepciones de 

/os estudiosos del derecha del trabaja en cuanta a disciplinas. 

Y para concluir, como resultada de este trabaja proponga una 

adición al articulo 425 de la Ley Federal del Trabajo, y que creo 

indispensable ésta, para que en la aplicación de una medida 

disciplinaria se entregue un tanto del Reglamento Interior de Trabajo a 

/os trabajadores para que tenga validez legal dicho correctivo. 



REFORMAS AL ARTICULO 425 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 

EXPOS/C/ON DE MOTIVOS 

Trascendental, es el aspecto jur/dico que en la Ley Federal del 

Trabajo se confiere al patrón consistente en la facultad para aplicar la 

medida disciplinaria al trabajador que previamente fue oído, y misma 

que no podrá exceder de ocho días, según /o establece en su fracción X 

del articulo 423 del Capítulo V correspondiente al reglamento interior de 

trabajo. 

Entonces cabe advertir, que la omisión del reglamento impide 

al patrón Ja aplicación de sanciones disciplinarias a Jos trabajadores, 

salvo que estas estuvieran acordadas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo. 

Sin embargo, es de apreciarse que en el articulo 425 de la 

Legislación Laboral, únicamente se dispone que el reglamento surtirá 

efectos a partir de Ja fecha de su depósito y que deberá imprimirse y 

repartirse entre /os trabajadores fijándose en /os lugares más visibles 

del esiab/ecimiento. 

Por tal motivo propongo una adición a éste articulo, para que 

pueda dicho reglamento surtir sus efectos de obligatoriedad en su 

cumplimiento . 

Lo anterior forma parte principal de mis conclusiones, postura 

que con fundamentos de Derecho en detalle explico. 



CAPITULO/ 

ANTECEDENTES DEL DERECHO DE TRABAJO 

1.1. HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Es importante presentar una breve reseña de la 

historia del derecho del trabajo, para brindar un panorama 

general de todos los movimientos que tuvieron como fin la 

reglamentación actual, logrando de ese modo el mejor 

rendimiento de nuestro país desde el punto de vista 

económico. 

1.1.1 EPOCA ANTIGUA 

Los inicios laborales que se encuentran en esta época 

son muy remotos, afirman algunos autores, en contradicción 

con otros que entablan el surgimiento de dicha relación 

laboral en la etapa antigua, aunque de alguna manera muy 

menospreciada ésta por no ser. considerada como algo realizado 

por el esfuer=o físico de una persona sino por ser apreciada 

como cosa. 

Una de las razones principales para que tuviera este 

concepto, lo fue el sometimiento a la esclavitud por parte de 

los conquistadores y sobre todo por la fuerte imposición a la 

realización de ciertos trabajos; eso moti\·a que los grandes 

filósofos pensaran que era algo impropio para todos los 

individuos. 
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Se encontraban muchos pueblos que tenían el mismo 

concepto de trabajo aunque cuentan con diferentes creencias y 

costumbres, pero así también se reconoce que en otros lugares 

tienen diferente opinión de ese esfuerzo humano coco son, los 

Egipcios y los Babilonios que le daban un importante valor al 

trabajo realizado por una persona física cuando les 

construían sus tumbas. 

Un gran auge tienen las ciudades de Atenas, Grecia y 

Roma sobre todo por el florecimiento de las Ciencias y de las 

a~tes, descubriéndose grandes pensadores y filósofos, pe~o la 

más interesante es Roma por contar con disposiciones que eran 

muy tomadas en cuenta como lo es el Derecho CÍ\.'"il que 

reglamenta la relación de trabajo, la compra...-enta "! el 

arrendamiento, surgiendo posteriormente varias instituciones 

contractuales: 

"Locatio Conductio Operis y Loca tia Con~actio 

Operarum; la primera tenía por objeto la reali::ación di: una 

determinada obra y la segunda la presentación de u::. ser·:icio; 

el denominador común de estos contratos era p:-oporc:.~nar, 

temporalmente y mediante remuneración, objetos o e~ergía 

humana. 

Sin embargo, ya desde entonces empezaba a •:ísl...:=.brar 

la dispersión de estos contratos que, con anterio=idad junto 

a otras dos figuras semejantes, Locatio Conductio Rer.im y 

Aparcería, conformaban una unidad; en la actualidad, la 

5 



independencia de estos contratos es absoluta: las normas para 

el contrato de obra a precio alzado no se refieren para nada 

a la regXamentación de arrendamiento y el contrato de trabajo 

no corresponde ya al Código Civil, sino que reclama para sí 

solo la extensa Ley Federal del Trabajo" {l) 

1.1.2 EDAD MEDIA 

En la Edad Media se observa una estructura de estados 

caracterizados principalmente por el mercantilismo porque 

para ellos su más importante finalidad era la acumulación de 

metales, al establecer en ellos una organización más adecuada 

para su beneficio económico, político y social. 

Al dedicarse el comercio la mayoría de estos pueblos, 

se crea una pirámide de jerarquía formada primordialmente por 

los gremios que eran agrupaciones de personas, que existían 

para la ayuda recíproca entre ello!!, sobre todo en la manera 

en que debían prestar sus servicios a los demás agremiados; 

por esta razón los gremios tenían la siguiente jerarquía de 

acuerdo con algunos autores. 

MAESTROS. - Eran aquellos dueños de todos los medios 

de produccióni eran considerados como los patrones, dueños de 

vidas y haciendas, por lo tanto eran llamados los del gran 

poder económico. 
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OFICIALES.- Eran los encargados de coordinar el 

trabajo; sin embargo también funcionan como trabajadores. 

COMPAÑEROS. - Estos desarrollaban todo el trabajo sin 

prerrogativas ni derechos. 

Los maestros tienen importancia, por la especialidad 

y mantenimiento en el poder económico al conseguir esto 

mediante la fonnación de colegios de maestros que eran 

encargados de poner los precios a los productos en diferentes 

lugares, observando un mejor rendimiento en el comercio al 

imponer las sanciones necesarias con apoyo en las ordenanzas, 

ya que cualquier miembro puede cometer alguna falta, por esa 

razón vigilaban a cada momento a todos sus integrantes 

teniendo más cuidado en las técnicas de producció~, para así 

lograr una mejor calidad y rendimiento. 

Tiempo de!:lpués se examina que .s:e a.I!l.plía el ámbi. to de 

producción y desaparecen los pequeños Estados, poco a poco 

van perdiendo fuerza dichas corporaciones. 

" La nueva situación transforma a los maestres en 

verdaderos dete~tadores de la riqueza; los oficial~s se 

unieron a la naciente clase burguesa y fue impe:--ati\~o 

eliminar las viejas organizaciones que frenaba::. el 

desarrollo. 

En 1776 el Edicto de Turgot intentó suprimir los 

gremios, pero fue hasta. 17 89 como consecuencia de las ideas 
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de liberalismo, cuando definitiva.mente se suprimieron en el 

decreto el de marzo que ordenó que a partir del primero 

de abril, todo hombre es libre para dedicarse al trabajo, 

profesión arte u oficio y estime conveniente, pero estará 

obligado a proveerse de un permiso, a pagar impuestos ... ~ y a 

conformarse con los reglamentos de policía que existan o se 

expidan en el futuro". (2) 

Con esto se observan los inicios laborales no 

definitivos, ya que nunca se presentó la llamada relación 

laboral como actualmente la conocemos. 

1.1.3 EPOCA MODERNA 

En esta época moderna se encuentra con un avance 

hasta cierto punto protector para la clase trabajadora, por 

regir los principios de la doctrina Liberal-Individualista; 

por su magnífica influencia se observa con preocupación muy a 

fondo a la sociedad y el hombre debido al reconocimiento de 

1os der&chos del ser humano incluyendo el importante derecho 

na tura l; es to logró su culriinación con la declaración 

francesa de 1789 y la Constitución Mexicana de Apatzingán de 

1814 con la que llegó a la cúspide dicha doctt:ina liberal 

consagrando la categoría de derechos universales del 

individuo {dentro de su contenido} . 
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Debido a lo dicho con anterioridad se logran grandes 

resultados como es el de la igualdad entre los hombres, esto 

es un gran cambio en el desarrollo del país mediante la 

amplitud de grandes industrias y el aumento de un a::.plio 

campo de trabajo para así poder satisfacer diferentes 

necesidades, al obtener con este fortalecimiento el progreso 

del país con la acumulación de riqueza; por eso se trató de 

evitar cualquier tipo de obstáculo que impidiera cumplir con 

este progreso tanto individual como colectivo. 

En apoyar el perfeccionamiento se encue:itran 

diferentes personalidades como lo es el pensador Adam s~ith, 

precursor de la escuela liberal que sostenía la no necesidad 

de intervención del Estado para a5í mejor organizar el ~undo 

económico, Otros exponentes son Roberto Malthus y David 

Ricardo; al ser este último partidario absoluto del libre 

cambio en materia de Comercio Internacional. 

"Este nueYo régimen se sustentó en Francia e.n tres 

documentos fundamentales: La Ley Chapellier, el Código ?enal 

y el Código Civil; ordenamientos que llegaron a tene:- una 

destacada influencia en la legislación de América". (3) 

Estos ordenamientos brindaron de una manera muy 

especial reglas en las condiciones de trabajo no obse~:adas 

en tiempos anteriores 11
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"La Ley Chapellier señaló en su exposición de motivos 

que: No existe más interés en una Nación que el particular de 

cada individuo y el general de la colectividad; fue un 

instrumento eficaz para contener las exigencias de los 

trabajadores en pro de mejores condiciones de trabajo 

negándoles los derechos de sindicalización, así como de 

huelga. 

El Código Penal castigó severamente aquellos actos 

que a pretexto de obtener condiciones de trabajo y salarios 

justos interrumpieron la marcha de las fuerzas económicas, 

esto es, fue un medio idóneo para reprimir toda manifestación 

de descontento en los trabajadores consideradas atentatorias 

de la libertad y de la propiedad privada. 

El Código Civil regulaba la contratación de los 

trabajadores bajo las normas del contrato de arrendamiento, 

imponiéndoles condiciones de trabajo notoriamente inhumanas, 

jornadas excesivas, salarios ínfimos y crueles castigos, y 

sin hacer distinción en cuanto a la edad o sexo, en nombre de 

la supuesta igualdad de todos los individuos" (4) 

1.1.4 EPOCA CONTEMPORANEA 

El derecho del trabajo empieza a vislumbrarse cada vez más 

por la división que se remarca constantemente; como 

(4) Idem 
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lo es por un lado los dueños del capital, y en otro, quienes 

mediante su fuerza de trabajo realizan las labores 

encomendadas para así poder subsistir, por esa razón el 

Estado permaneció ajeno a estas relaciones, solo en caso 

necesario como es la alteración al orden público como la 

huelga por vía de ejemplo su intervención era inmediata, 

favoreciendo lo anterior dicho un poco a los patrones; por la 

protección mínima brindada a sus intereses; esto es un éxito 

en el Capitalismo Industrial y un perjuicio a los 

trabajadores por la miseria de salarios mediante la 

realización de jornadas largas, prolongadas a veces hasta 15 

horas, toda esta realidad nos encamina a tres crisis de 

subconsumo motivando la última a muchos bancos provinciales a 

la quiebra y así graves consecuencias. 

Er:. esta etapa se preocuparon en conocer ampliamente 

el sufri·miento de la clase trabajadora sobre todo de 

situación social; para brindar así un c~io radical capaz de 

lograr una justicia humana con el reconocioiento del derecho 

de trabajo. Esa transformación social se establece 

precisamente con la Constitución de 191':" Conde se rec~r.ocen 

los derechos sociales de los trabajado=es, iniciándose la 

instauración de un nuevo orden qae pos:eriormente c.[.ledara 

poscrito en la Ley Federal del 

apartado "A" del artículo 123 

Trabaje, ::-eglamentaria del 

Constitucional donde se 

encuentra primordiálmente el fundamento legal de esta 

disciplina. 
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1.2 CREACION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO 

México, país de lucha constante sobre todo de su 

clase proletariada, firme en conseguir aquel triunfo que 

logró grandes cambios en las condiciones de trabajo, llegó 

así a inspirar el progreso económico social y cultural de 

los trabajadores. 

1.2.1 EPOCA COLONIAL 

En el período precolonial no se tienen noticias 

exactas sobre las condiciones de trabajo, sin embargo en la 

etapa colonial se encuentran de una manera especial, 

indicios de trabajo como es la mano de obra indígena que era 

considerada como la riqueza más grande de América. 

Sin embargo se manifestaban grandes abusos en este 

periodo, sobre todo pe= la inevitable ambición de los 

conquistadores que lograron aprovechar al máximo esa mano de 

obra indígena incluso llegaron a someter a esclavitud de 

manera inmediata a los indígenas. Los Reyes de España 

quienes lograron evitar tantas injusticias en este tiempo. 

Las Leyes de Indias, se preocuparon por reglamentar 

las relaciones de los indios en sus condiciones de trabajo; 

por ese motivo tocaron en parte de su legislación la materia 

de trabajo, brindando así una verdadera legislación en 

especie; por establecer normas justas y honestas dentro de 

esa realidad. Es importante mencionar ".:iertos puntos 

interesantes de las Leyes de Indias: 
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a) La libertad en el trabajo. 

b) La reducción de las horas de trabajo. 

e) La jornada de trabajo de horas expresa:ente 

determinada en la Ley. 

d) El descanso semanal por motivos religiosos. 

e) El pago del séptimo día. 

f} La protección al salario de los trabajadores. 

g) La tendencia a fijar el salario. 

h) La protección a la mujer encinta. 

i) El principio procesal de 11 Verdad Sabidan. 

j) La regla de brindar casas higiénicas. 

k) La atención médica obligatoria. 

l) El descanso pagado por enfermedad. 

m) La limitación de edad en la admisión de trabajo. 

Se hallan también otras legislaciones que se ref ie~en 

a las relaciones laborales que establecen lo siguiente: 

a) El pago de salario íntegro. 

b) El pago de salario en dinero y en propia mano del 

trabajador. 

e) La irrenunciabilidad de las normas protectoras :!el 

salario. 

d) Los días de descanso. 

e) La protección a la salud y prohibición a trabajos in

salubres y peligrosos. 

f} Las medidas de previsión social. 
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Estos ordenamientos regularon de una manera 

deficiente ese abuso del conquistador con relación ·al 

indígena para así llegarles a brindar una protección mínima. 

Aunque la realidad era otra, tan desagradable para dicha 

clase que deseaba un cambio justo en sus relaciones de 

trabajo. 

Muchos fueron los obstáculos de las Leyes de Indias 

que le impidieron cumplirse estrictamente como por ejemplo 

la falta de sanción suficiente y de instrumentos necesarios 

para hacer cumplir la ley; otra dificultad es la contradic

ción de las leyes de Indias con otros ordenamientos; siendo 

por último, obstáculo, la distancia a la que se encontraban 

unas provincias con otras, motivo que dió lugar a una 

dilatación en su observancia consecuencia a una ineficacia 

jurídica. 

1.2.2 MEXICO INDEPENDIENTE. 

Antes de iniciarse la Independencia, no se observaron 

disposiciones relativas que tendieran a considerar los 

derech~s de la clase trabajadora, por esa razón querían 

lograr un cambio la pequeña y media burguesía industrial 

feudal; para así tener un aseguramiento de la propiedad 

Privada, esto es, contra el gran monopolio de propiedad 

territorial de la Corona Española. Se propuso ante todo la 

libre contratación frente al régimen de servidumbre, así 
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como también a los capitalistas ante los gre:!l.ios y ::.asas 

religiosas, esto es al derecho de los terratenientes. 

No se encuentran disposiciones exactas sino si::ple~ 

mente declaraciones constitucionales que fueron estable:idas 

desde el principio de la guerra de independencia. Estas 

normas vigentes en la Nueva España, deducidas de los 

artículos l y 2 del Réglamento Provisional Político del 

Imperio Mexicano son lejanos antecedentes de nuestro 

artículo 133 Constitucional que establece lo siguiente: 

Desde la fecha en que se publique el presente 

reglamento queda abolida la Constitución Española en toéa la 

ex.tensión del Imperio, quedan sin embargo, en fuerza y ·.·:.gor 

las Leyes, órdenes y decretos promulgados anteriormente en 

el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de 182:, en 

cuanto no pugne con el presente reglair.ento y ccn- las le:,.·es, 

órdenes y decretos expedidos, o que se expidiere~ en 

consecuencia de nuestra independencia'' (5) 

En la revolución de independencia se contempla un 

a~ance intelectual reflejado en una dinámica de organi:a:ión 

y transformación en las instituciones políticas revol·.:.:io

narias alcanzando con todo esto ideas relevantes, dent::. de 

estas encontramos medios arriesgados para lograr su éxitc. 
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Gran elevación trascendental de los insurgentes fue 

la abolición de la esclavitud en Valladolid, el dia 19 de 

octubre de 1810, decretada por Miguel Hidalgo y Costilla. 

Este esticado acto es excelente por considerar a los escla

vos personas de calidad humana, estando de acuerdo con esto 

Don Ignacio López Rayón en los ele:nentos constitucionales 11 

que determinan en el art. 24 la anulación de la esclavitud. 

Don Miguel Hidalgo con el objeto de alcanzar la 

Independencia Nacional de la Corona Española inicia un 

movimiento continuado por Don José María ?-:arelas para 

transformar y encauzar hacia la verdadera libertad a México, 

es decir, una revolución democrática. Así ~ismo, se preocupó 

por establecer bases fundamentales para organizar al recién 

Estado Mexicano con 23 puntos impo:-tantes para la 

Constitución. Su proyecto de la justicia social lo plas::..a en 

el punto 12 Ce esta manera: 

" Que con la buena ley es superior a todo hombre, las 

que dicte nuestro congreso deben ser tales que obligu~n a 

constancia y patriotismo; moderen la opule:icia y la iridi

gencia, de tal suerte que aumente el jorr.al del pobre, que 

mejore sus costumbres, aleje su ignorancia, la rapiña 'J el 

hurto". (6) 

De tal manera que en el punto 15 insiste ei'L la 

prohibición de la escla\•itud y de la distinción de castas; 

,,,, ¡i ;•;uri,1 , . - ,,~ < ·! r .t1 
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instituye el "Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana" sancionando en Apatzingán el 22 de octubre 

de 1814: a instancia de Morelos daría a conocer la Libertad 

Cultural, Industrial y Comercial a favor de todos los 

ciudadanos en su artículo 38. 

Algunas constituciones no brindan especial 

importancia a las relaciones laborales, como la Constitución 

de 1812 de vigencia precaria, así mismo lo es el Reglamento 

Provisional del Imperio Mexicano de 1822, en conjunto con 

estas legislaciones encontramos la Constitución de 1824 y la 

Centralista de 1836. 
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1.3 PRINCIPIOS LEGALES DEL DERECHO DE TRABAJO. 

1.3.1 LA CONST/TUCION DE 1857 

Antes de entrar a fondo en la Constitución de 1857, 

nos damos cuenta de que en 1823 existían condiciones de 

trabajo muy excesivas como el aumento de labores hasta 18 

horas, situaciones difíciles y dramáticas que en 1824 

continuaron vislumbrándose en toda la U ación Mexicana. 

Es envuelta la clase trabajadora en una vida llena de 

esclavitud y miseria, sobre todo angustias; se trata un poco 

de aliviar en alguna forma la dignidad de esa realidad de 

los trabajadores, entre los que se encontraba un gran número 

de niños y mujeres. 

En el año 1856 en mayo 15 Don Ignacio Comonfort 

expidió el Estatuto Orgánico Pro-..·isional de la República 

Mexicana aunque sin resultados excelentes como se llegó a 

pensar¡ al comparar este estatuto con las Leyes de Indias, 

estas últimas dieron a destacar mejor suceso. 

Posterior.mente en 1857 da inicio la Revolución de 

· Ayutla que busca perseguir una de las más grandes 

finalidades con respecto al reconocimiento de todos los 

derechos fundamentales del hombre; pero para tener éxito 

tenían que derrocar la dictadura de Santa Ana, esta 

revolución culminó con el triunfo del pensamiento 

individualista y liberal que se cumplió en esa época 
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convocando a un congreso constituyen te para poder lograr 

todos sus objetivos, teniendo como resultado la constitución 

de 1857. 

El 5 de Febrero fue jurada la Constitución por el 

congreso constituyente, su fino corte individualista y 

liberal consagró derechos a favor de los trabajadores que 

pudieran normar las condiciones laborales que se presentaran 

para establecer garantías en los artículos 4 y 5; en el 

cuarto nos brindó la libertad de profesión, industria y 

trabajo que le acomode sobre todo al ser útil y honesto; por 

lo tanto el artículo Sº habla de que nadie estará obligado a 

prestar un servicio sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento. 

Dentro de es to nos encontramos con influencias de 

ideas individualistas y liberales, como también de 

defe::isores encaminados a proteger la propiedad privada y el 

sistema econól:\ico liberal que hizo obstruir el reco:::oci

miento por parte del congreso de los derechos de la clase 

proletaria. 

Aunque con el entusiasmo del constituyente Ig::acio 

Ramirez se pugnó por la protección de la clase trabajadora 

tratando de e\·itar la miseria y el dolor; se otorgó además 

el goce de un salario equitati·-10 así como be:ieficios 

considerables dentro de la relación de trabajo. 
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No pennaneciendo en conformidad y debatiendo, Don 

Ignacio L. Vallarta con su penaamiento liberal, establec:e 

que esas cuestiones no podrían en la Constitución porque en 

la industria se desenvuelve un pequeño avance, y no está en 

posibilidad de brindar esa protección rigurosa a los 

trabajadores del país, en caso contrario se arruinaría ese 

desarrollo. Aunque Ignacio Ramírez siempre habló, de 

protección al trabajador, jamás de perjudicar al progreso 

territorial; concluyó Ignacio L. Vallarta que eso se dejaría 

a cargo de las Leyes Reglamentarias. 

1.3.2 LEY DE MAX/MIL/ANO DE HABSBURGO 

Muchos autores están de acuerdo en considerar el 

cambio que sufre México, al tener un emperador que implanta 

un régimen monárquico: Maximiliano de Habsburgo, interesado 

siempre en el desarrollo de la Nación, por esa razón elaboró 

una legislación social justa y protectora de la clase 

trabajadora y campesina. 

En los artículos 69 y 70 del Estatuto Provisional del 

imperio en el capítulo correspondiente de las garantias 

individuales, se impidieron los trabajos forzosos 

gratuitOs; como no podían obligar a cualquier trabajador a 

prestar cualquier servicio indefinido también se dispuso que 

el trabajo de los menores debía ser autorizado por los 

padres o tutores de éstos. 
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Se expidió también una ley a la que se le ha lla=nado 

Ley del Trabajo de Imperio, del 1 ~ de Noviembre de 1865 que 

consignó: 

1.- La libertad de los campesinos y de separar en cual

quier tiempo la finca a la que prestarán sus 

servicios. 

2. - Una jornada de trabajo de sol a sol con dos horas 

intermedias de reposo. 

3.- Descanso semanal. 

4.- Pago de salarios en efectivo. 

S.- La reglamentación de las deudas de los campesinos; 

6. - Libre acceso a los comerciantes en los centros de 

trabajo; 

7.- Supresión de las cárceles privadas y castigos ccrpo

rales. 

B. - Escuelas en las haciendas donde habitaran _vei~te o 

más familias; 

9.- Inspección del trabajo¡ 

10. - Sanciones pecuniarias por violación a las fracci.ones 

anteriores y der.ás disposiciones comple.me~tarias. 

1.3.3 CODIGO CIVIL 1870 

En realidad los propósitos del Código Ci"·il de 1S70, 

en forma general, puede decirse que son los de honra:- el 

trabajo al estatuir que la prestación de servicios ne era 
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equiparable al contrato de arrendamiento, pues el ser h-..:.=ano 

(hombre) no es equivalente a una cosa. 

"En un solo titulo aplicable a todas las activiCac!es 

del hombre se agruparon las del mandato, el ejercicio dé las 

profesiones y el contrato de servicios. A pesar de elle, la 

situación de los trabajadores siguió igual en té~nos 

generales" ( 7) 

Con esto podemos observar una superación que el 

Código Civil brinda, en comparación al Francés; sobre todo 

porque en ningún momento llegó a confundir el t=c..bajo ce~ un 

alquiler de obra, sosteniendo su inmensa labor al 

reglamentar las siguientes prestaciones: 

a) El servicio doméstico. 

b) El servicio por jornada. 

e) Las obras a destajo. 

d) La de obra a precio alzado. 

e) El trabajo de porteadores 

Alcan::ó auge al brindar un campo abie:=to a cada ~·.:.;-ar 

dependiendo de sus costumbres y creencias sobre todo a a.=.:::ias 

partes dentro de la relación de t~abajo, por pactar e-~:.re 

ellos el salario así, tenía como base la clase de traba;o, 
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como también la aptitud para realizarlo; de igual manera 

podemos considerar esto como un antecedente de nuestra 

legislación laboral. 

1.3.4 LA REVOLUCJON 

Durante la época porfirista se instituye un adelanto 

en la condición económica y particularmente en el ámbito de 

las comunicaciones, aunque existía mucha crueldad en la 

clase obrera sobre la clase patronal por esa razón se 

observaron en Yucatán y Sonora depredaciones sobresalientes 

por ser inhumanas. 

En otro aspecto se analiza un semblante positivo 

dentro de la clase obrera. al brindar algunos avances 

legislativos en dicha materia laboral como lo es la Ley de 

Accidentes de Trabajo o Riesgo Profesional conocida como 

"Ley Villada 11 del año de 1904 del Estado de México, 

enunciando lo subsecuente; 

a) La suposición en fa\·or del trabajador de que todo 

accidente debía presl.l.:<1irse de trabajo en tanto no se 

aprobara que hubiera tenido otro origen; determinó 

pues las bases de la Teoría del Riesgo Profesional, 

b) Las indemnizaciones debían de ser media paga durante· 

tres meses. 
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e) El patrón debía cubrir en caso de fallecimiento el 

importe de quince días de salario y los gastos 

funerarios. 

d) La ley esencialmente es aplicable a accidentes de 

trabajo. 

e) La irrenunciabilidad de derechos laborales. 

Otra significativa ordenanza es la ley de Bernardo 

Reyes, promulgada en Nuevo León el 9 de noviembre del año 

1906, donde hace las siguientes aportaciones; 

a) La regla de liberación patronal en casos accidentales 

como los de fuerza mayor, negligencia inexcusable y 

culpa grave de la víctima. Al presumir que los demás 

accidentes son de trabajo. 

b) El pago de incapacidades 

En caso de Incapacidad temporal el pago.debía ser 

50% de salario. 

Si la incapacidad era parcial permanente, el pago 

consistía en un 20% al 40% de salario. 

Y si era incapacidad total se imponía la obliga

ción de pagar salario durante dos años. 

Solo en caso de fallecimiento, la indemnización 

consistía en pago de salario durante diez meses o 

dos según sus cargas familiares. 

Como se ha examinado, estas legislaciones comenzaron 

a brindar un apoyo legal a nuestro país, por establecer 
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condiciones de trabajo apegadas a accide:ites e inde=.:ii:a

ciones relativas a los percances del trabajo que en 

cualquiér empresa o establecimiento se puede llevar a cabo 

por tener más fuerza con este nuestro dere=~o obrero. 

Una de las personalidades observaCa en este tiempo es 

Ricardo Flores Magón por su colaboración en la reglamenta

ción del Derecho del trabajo, En lograr con el apoyo de 

nobles hombres, el movimiento liberatorio de las clases 

campesinas y obreras, formulado en el docu.=.ento de más 

significación, llamado, l'lamado "el progra:.13. y manifiesto a 

la Nación Mexicana de la Junta Organi:adora del Partido 

Liberal Mexicano"; suscrito en San Luis el 1 ~ de julio de 

1906. 

Se constituyó así el primer me~saje del derecho 

social; reproduciéndose por su relevancia 

lo siguiente: 

dar.do a ccr.ocer 

La jornada máxima de 8 horas. 

El salario en base a la economía de! Estado. 

La reglamentación del se:-·:icio dot:.és:ico como tal!.bién 

trabajo a do~icilio. 

Las normas del salari~ mínimo i::c:uye::.d.o el tiempo 

máximo. 

El no empleo de niños :=,enores de 14 años. 

La obligac_ión de los pet=ones o prc;ietarios rurales 

a brindar alojamiento higiénico a_ les trabajadores• 
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dependiendo de la naturaleza que exijan de recibir 

albergue. 

La obligación del dueño de empresa de establecer con~ 

diciones de higiene y en lugares de peligro prestar 

seguridad a la vida de los operarios. 

El pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

La prohibición del pago que no sea ~n dinero. 

La regla general de no castigar. 

El no retardo en el p8.go por más de una semana al 

trabajador. 

La obligación del descanso dominical. 

HUELGA DE CANANEA. 

Entre los movimientos proletariados se encuentra el 

del mineral de Cananea, Estado de Sonora; suscitado el 31 de 

mayo y el 3 de junio de 1906, al contener una sustancia de 

politi:ación que se observa por el descontento de la clase 

obrera con el porfiriato, lle\~ándose a cabo dicho mo\~imiento 

por trabajadores que gozaban de altos salarios dentro del 

nivel nacional; encau::ando dicha actividad las influencias 

de Flores Magón y gente capa:: de continuar una lucha social; 

integrando 11 La Unión Liberal de Humanidad" fundada el 16 de 

enero de 1906 al estructurar esta unión para así poder 

reclamar por primera vez en México, la jornada de 8 horas, y 

la igualdad para trabajadores mexicanos y extranjeros. 

Esta trascendencia histórica de la huelga lllinera de 

Cananea re\•ela la oposición abierta de la clase obrera ante 
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la dictadura porfirista aunque la falta de malicia como la 

formación sindical da a conocer la manera inocente de los 

trabajadores; al ser suspendidos costándoles :nuchas vidas, 

hasta llegar al fracaso del movimiento y de Sl!S dirigeDtes. 

Hasta el momento como hemos notado son grandes peligros que 

sufre la clase trabajadora para obtener el reccnocimiento de 

sus derechos, no importando sus vidas sino el obtener el 

éxito como clase proletariada y así lo es en la declaración 

por vez primera de la demanda de 8 horas para la jornada 

máxima, significando esto un combate, para así llamar a los 

proletariados de México a una unión de lucha para lograr un 

cai:iliio en sus condiciones de trabajo. 

LA HUELGA DE RIO BLA!ICO 

Otro suceso relevante se realizó en Ría Blanca, 

erizaba en el Estado de Veracru:: el día 7 de E=.ero de 1907; 

una epopeya trascendente de nuestros trabajadc:-es mexicanos 

que obtuvo un resultado elevado de heridos y :nuertos, con 

motivo de una protesta social; de la que s: narran los 

puntos sobresalientes: 

a) La función de El Gran Circulo de Obre= os Libres de 

Río Blanco. 

b) La disolución pro• .. ·isional del Gran Circ-..;:o de Ob:-eros 

Libres y su organización en 1906. 

c) En Septiembre de 1906 se orga:iizaron les propietarios 

de fábricas de hilados y tejidos incluye:ido Puel:la y 
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Tlaxcala para la constitución del Centro Industrial 

Mexicano, para la defensa patronal. 

d) La preparación de un reglamento patronal con cláusula 

que prohibiera a los obreros: 

El recibir visitas en su trabajo 

El leer periódicos o libros, sin autori:ación de 

las fábricas. 

El horario de las seis de la mañana a las ocho de 

la noche con cuarenta y cinco minutos para tomar 

alimentos. 

e) Rechazo de mar..era absoluta por los obreros textiles 

de la zona de Puebla y Tlaxcala. 

f) La declaración de huelga generada por el f=acaso de 

las conciliaciones del 4 de diciembre de 1906, por 30 

fábricas de la misma zona antes dicha. 

g) La intervención en el arbitraje del preside=. te de la 

República. 

h) Un paro patronal sugerido por el ministro de ha-

cienda 1 José Yves Liman tour, para cont=a·:eni= la 

solidaridad de los trabajadores textiles del país con 

sus col:l.pañeros de Puebla y Tlax.cala, incl'.!yendo la 

fábrica de Río Blanco ya que afectó a más Ce 150 mil 

trabajadores. 

i) El Laudo de Porfirio Día= del l4 de Enero de 1907, 

que entregó a los trabajadores por medio de sus 
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representantes cuyo contenido favoreció totalmente al 

interés Patronal. 

j) El rechazo del Laudo por parte de los obreros. 

k) El desacuerdo obrero de Río Blanco al volver a sus 

labores, comenzó un ataque al almacén de Victor 

García que fungí3 como tienda de raya. 

1) La represión bestial a cargo del ejército. 

Así Río Blanco manifiesta por medio de sus 

trabajadores el coraje contra el porfiriato, al mantener una 

lucha constante para el reconocimiento de sus derechos. 

EL PLA!l DE SA!l LUIS POTOSI 

En el plan de San Luis no se advierte otra intención 

más que desplazar el régii:.ien porfirista sólo se encuentran 

metas favorables y considerables en contradicción al 

porfiriato, como lo es el pensamiento de Francisco I. 

Madero, él ofrece unas metas próximas a partir del S de 

Octubre de 1910. Uo introdujo alguna modificación social ni 

colaboración en el movimiento obrero que tenía inmensas 

intenciones de agruparse en la "Casa del Obrero". 

Al 'to~ar la presidencia Francisco I. Madero, empieza 

a desbordar aportaciones como es la creación elocuente del 

intervencionismo de Estado y sobre todo el origen 

rudimentario de la jurisdicción laboral, por lograr el 

inicio de la oficina del trabajo, para asi inter\~enir en la 
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solución de los conflictos entre el capital de trabajo. Se 

logró con esto la resolución de más de 70 huelgas en favor 

de obreros; por otro lado ya se contaba con una cartera de 

proyectos en las leyes agrarias, de trabajo, para demostrar 

así las garantías sociales. 

Así mismo se observa eco posterioridad la usurpación 

de Victoriano Huerta que comienza con los asesinatos del 

Presidente de la República Francisco I. Madero y del Vice

presidente Pino Suárez, esto representa el regreso a las 

etapas más despiadadas como es la clausura de la "Casa del 

Obrero Mundial 11
• 

Esta realidad dió como resultado que Don Venustiano 

Carranza al ser gobernador de Coahuila, encaminara un 

movimiento en contra de Victoriano Huerta; y .e.sí lleg6 a 

unir varias entidades para luchar por la defensa de la 

Constitución, esta lucha de poder terminó con el Pla:: de 

Guadalupe el 26 de Marzo de 1915. 

Hemos notado la unión de Estatutos para la defec.sa y 

restablecimiento de nuestra constitución; así mismo el ?lan 

de Guadalupe sintetizó los ideales del pueblo, y dura:-.. te 

este movimiento annado se logra el abandono en potencia de 

Victoriano Huerta en Julio 5 del año 1914; de éste nacié la 

Constitución de 1917 con la consagración de les dere::hos 

sociales de los trabajadores. 
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LEGISLACIONES PRECONSTITUCIOllhLES 

Durante la evolución de los derechos proletarios, se 

advierte que en la revolución se desenvuelven de una manera 

deslumbrante; empezando por la Ley de José Villada en 1904, 

que continúa estos derechos con la de Bernardo Reyes en 

1906; éstas fueron unas de las primeras en dar 

verdaderamente protección segura a la clase trabajadora ya 

que reglamentaron directamente derechos a los trabajadores; 

aunque se siguieron cometiendo injusticias, pero gracias a 

la unión de varias entidades para derrotar al principal 

cruel cambio constitucional sobre el importante derecho del 

trabajo dando diferentes estados las siguientes aporta

ciones: 

En Aguascalientes el 23 de agosto de 1914 ; .Alberto 

Fuentes, gobernador y comandante militar de dicho Estado 

reglamenta: 

El descanso semanal 

La jornada de 8 horas 

En el estado de San Luis Potosí el General Gutié:rez, 

gobernador 

instituye: 

y comandante 

El salario mínimo. 

La jornada máxima de horas 

El salario en efectivo 

militar 

La inembargabilidad del salario 
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La irrenunciabilidad de los beneficios que determine 

la Ley 

La aportación de Tabasco, fue del gobernador Luis F. 

Domínguez a instancia del general V. D. Ramírez Garrido; al 

promulgar un decreto el 19 de septiembre que contenía: 

Dieguez 

La inscripción del salario mínimo. 

La consagración de la jornada de 8 horas para peones 

campesinos. 

En Jalisco se encuentra la relevante Ley de M. 

del 2 de septie.mbre en el año 1914 consagrando: 

El descanso dominical con sus excepciones 

El descanso obliga torio: 

28 de enero 

5 ,. 22 de febrero 

de mayo 

18 de julio 

16 de septiembre 

11 de noviembre 

18 de diciembre 

Las vacaciones de 8 días anuales 

La ley de trabajo es la de Manuel Aguirre Berlanga, 

que el reglamentó el 7 de Octubre en el año de 1914, los 

aspectos principales del Contrato Individual de Trabajo. 
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En Veracruz destacan \•arias reglamentaciones coco es 

la de Cándido Aguilar, la Ley de trabajo promulgada en 

octubre 19 de 1914, esta ley logró guiar a legislaciones 

futuras, en lo referente a: 

La jornada de trabajo correspondiente a 9 horas inte· 

rrwnpidas sólo para tomar los alimentos. 

El descanso semanal de domingos y día~ festivos con 

sus excepciones. 

El salario mínimo pagado por día, semana o mes. 

La asistencia médica en caso de enfermedad o acciden-

te de trabajo. 

La existencia de tribunales de trabajo lla=.adas 

juntas de administración civil e inspectores de 

trabajo. 

Sobresaliente es el derecho del gobernador y cor~nel 

Manuel Pére:: Romero en octubre 4 de 1914 al brindar el 

descanso semanal. 

Inmensa labor fue la de la ley de Agustín Millá::. en 

octubre de 1915, q-Je se encargaba primcrdiálmente de 

regular las asociaciones prcfesionales; exclusivament~ en 

forma gremial. Les reconocía personalidad jurídica y 

limitaba la excesiva adquisición de inmuebles q-..ie no f\!eran 

necesarios para sus reuniones, Bibliotecas o centre de 

estudio. 
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En el distrito federal: 

Mientras Venustiano Carranza estaba en Vera cruz, el 

12 de diciembre de 1914 y México es taba ocupado por 

Zapatistas y Villi.stas, el primer jefe dicta un decreto en 

que se compromete en su artículo 2 e a poner en vigor todas 

las leyes efectuándose también las respectivas reformas 

indispensables para que estas garanticen i·a igualdad de los 

Mexicanos entre sí y la equidad a quienes les pertenecen sus 

tierras por medio del reglamento agrario. 

Ventajoso es el decreto del 17 de Octubre de 1913 que 

anexó a la secretaria de gobernación el Departamento de 

Trabajo.. Lo que auna.do a la reforma de la fracción X del 

artículo 72 Constitucional había dado al congreso facultades 

para legislar en materia de trabajo, estableciendo algunos 

de los p-=-incipios básicos que posteriormente integrarían el 

artículo 123. 

En Yucatán: 

Muchos autores habla:i de la obra legislati.,:a del 

General Salvador .hl·:arado siendo la más importante de la 

reYolución por brindar apoyo en los conflictos de trabajo. 

Esta obra brinda varias leyes; como lo es la del 14 de Mayo, 

de 1915 que creó el consejo de conciliación y arbitraje. La 

segunda :fue promulgada el 11 de Diciembre en el mismo año, 

es la 1ey del Trabajo, que prevee la participación del 

34 



Estado en el fenómeno económico, social y sus rasgos más 

sobresalientes son: 

El reconocimiento de las asociaciones profesionales, 

básicamente un sindicalismo industrial de carácter 

regional con registro ante las juntas de concilia

ción. 

La reglamentación de los "Convenios Industriales•. 

La regulación de las relaciones individuales de tra

bajo, como los riesgos profesionales y la previsión 

social. 

El establecimiento de juntas de conciliación; El tri

bunal de arbitraje, como también el departamento de 

trabajo, constituyendo las dos primeras un poder 

independiente, con facultades legislativas por oedio 

de procesas conciliatorios y ejecutivos; tanto e~ la 

junta como en el tribunal se constituían en forma 

tripartita con la intervención cenos posible del 

Estado. 

En Coa huila: 

La ley del trabajo fue promulgada por el Gober::ador 

Gustavo Espinoza Míreles el 27 de Octubre de 1916, abordando 

en sus primeros tres capítulos lo siguiente: 

1.- La participación de beneficios. 

2.- La conciliación y arbit~aje. 

3.- Los accidentes de Trabajo. 
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Este último punto es tomado de la Ley de Accidentes 

de Trabajo de Bernardo Reyes. Hasta el momento se ve un 

apoyo legal de varias normas, que no se observa en épocas 

anteriores, por encontrarse obstáculos que impedían la ayuda 

recíproca como es la distancia, la contradicción de 

diferentes leyes de trabajo, o la falta de sanción, así 

mismo vemos una superación, que se ha dado poco a poco. 

1.3.5 LA CONST/TUC/ON DE 1917 

A la victoria de la Revolución Constitucionalista, 

llevada por el poder de Don Venustiano Carranza, el 

siguiente fin era la organización del gobierno en las bases 

políticas y sociales; ese fin se estableció en la lucha 

armada, influyendo en la Constitución de 1857. 

El ingeniero Félix F. Palavicini da a conocer la 

necesidad de convocar a un congreso constituyente, por las 

siguientes razones: 

Primera: Es razonable que una vez hechas las 

elecciones de ayuntamientos en la totalidad del Estado, sea 

pertinente la elección de un congreso constituyente; 

enviando soberánamentc cada Estado los ciudadanos diputados 

que confonne a su censo le corresponda para así estudiar las 

reformas que la revolución haya puesto en vigor y que 

afecten a la cons~itución. 
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Segunda: La legislatura de los Estados que queden 

electas vendrán a funcionar dentro de un orden 

constitucional efectuándose las elecciones para cá::aras 

federales. 

Tercera: El Congreso de la Unión desempeñará sus 

labores legislativas normales, así el congreso constituyente 

se hará cargo exclusivo de las reformas constitucionales 

resolviendo así todos los problemas planteados de una forma 

expedita sin que la nación aguarde tie.ll!po. 

El primer jefe del ejército constitucionalista y 

encargado del poder Ejecutivo Federal el C. Venustiano 

Carranza convoca al pueblo mexicano a elecciones para un 

congreso constituyente, que debería reunirse en la Ciuda: de 

Querétaro el l' de diciembre de 1916. 

Realizadas las elecciones de diputados constitu

yentes, el parlamento de la revolución quedó instalado e:i la 

fecha mencionada para emprender una nue\~a lucha social. En 

la sesión inaugural del congreso constituyente de Querétaro, 

Venustiano Carranza pronuncio discurso y entregó el proj·ecto 

de constitución al supremo parl~ento de la Revolu:ión 

Mexicana. Tenía como contenido dicho proyecto la reitera.:ión 

de su credo revolucionario en el sentido de dejar a cargo de 

las leyes ordinarias todo lo referente a las reformas so

ciales como lo establece en la fracción del artículo '/2 que 

le confiere al Poder Legislativo Federal, la expedicié::. de 
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leyes sobre el trabajo implantando instituciones del progre

so social en favor de la clase trabajadora como lo son: 

Limitación del nWnero de horas de trabajo para no 

agotar sus energías y que tengan descanso. 

Responsabilidad de las empresas en caso de accidente. 

Seguro en caso de enfermedad o vejez. 

Salario mínimo para satisfacer las necesidades pri

mordiales del individuo, y la fatnilia sobre todo para 

mejorar su situación. Todo esto se llevó a cabo por 

medio de garantías protectoras de la libertad 

individual. 

1.3.6 EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Gracias a muchas luchas llevadas a cabo, los trabaja

dores lograron una reglamentación capaz de dirigir las 

relaciones laborales influyendo en esto las normas de 

Veracruz y Yucatán. 

Esto dió como resultado el artículo 5: Constitu~ 

cional, aunque no brinda una protección constitucional 

total: por eso fue necesario una reforma de este artículo 

para así asentar bien las bases fundamentales de la materia 

laboral. El proyecto de refonnas no aportó casi nada en 

favor de los trabajadores excepto una adición al artículo 5ª 

estableciendo: " El contrato de trabajo obligará a presta:: 
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el servicio convenido por un periodo que no exceda de u:: año 

y no podrá excederse eo ningún caso a la renuncia, pérd:da o 

menoscabo de los derechos político y civil " (8) 

Hasta el momento nos damos cuenta de que brinda= más 

apoyo legal las Legislaciones de Veracruz y Yucatáo, al 

aportar lo siguiente: 

reformas 

aprobado 

La jornada de ocho horas 

El descanso semanal 

La prohibición del trabajo nocturno 

Industrias de las mujeres y niños 

Salario mínimo 

La creación de tribunales de conciliación y arbit=aje 

Por lo tanto la Comisión del 

enero de 1917 el y el 23 de 

por 163 votos de 

Congreso rea!.i:ó 

artículo 123 fue 

prese:::es; 

obteniendo unanimidad, gracias 

los diputados 

a las justas re;lz:.s que 

establecía para regir los derechos de todo ser humano. Así 

mismo, se observa que el artículo 123 constituc:~nal 

establece garantías sociales de igualdad a todos los hc~=es 

y en esa declaración de los derechos sociales del Traba:~ no 

se consignan excepciones o prerrogativas por lo que pc:.~os 

concluir que ningún emp=esario de cualquier rama indus:=ial 

o comercial, puede ser liberado total o parcialmente de las 

disposiciones constitucionales. 

, • • 11.'l '/.fi.1 l 'R/11' .. : .-lí!.'(r:" -•,,., · ¡'l, ·~ : : . ._ i•.;··,;r ·" ~: 
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CAPITULO 11 

. ASPECTOS IMPORTANTES DEL DERECHO DE TRABAJO, Y 

CIERTAS CONSIDERACIONES DE SU DEFINICION. 

2.1. FINALIDADES QUE PERSIGUE. 

Dentro de los fines que se persiguen en el Derecho de 

Trabajo, está la Seguridad Social que genéricamente hablando 

se traduce en el Derecho que tiene el hombre a trabajar, a 

que el trabajo sea permanente, a que dicho trabajo sea 

retribuido conveniente.mente y que en ocasión del trabajo, se 

respete su salud y el Derecho a la vida, fin el anterior que 

queda enunciado en el artículo 3 ª de la Ley Federal del 

Trabajo y que a la letra dice: "EL TRABAJO ES UN DERECHO Y 

DEBER SOCIALES, NO ES ARTICULO DE COMERCIO EXIGE RESPETO 

PARA LAS LIBERTADES Y DIG!lIDAD DE QUIEN LO PRESTA Y DEBE 

EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE ASEGUREN LA VIDA, LA SALUD Y 

UN NIVEL ECONOMICO DECOROSO PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA. 

NO PODP.AN ESTABLECEP.SE DISTINCIONES ENTRE LOS TRABAJADORES 

POR .MOTIVO DE RAZA, SEXO, EDAD, CREDO RELIGIOSO, DOCTRINA 

POLITICA O CO!IDICION SOCIAL". 

En cuanto al fin de que el trabajo sea permanente, 

las disposiciones legales del articulo 35 de la Ley Federal 

del Trabajo, garantiza el derecho de la estabilidad en el 

trabajo, para que el trabajador no viva en la incertidumbre 

constante de perder el empleo, y por ello dicho precepto 

legal señala como regla general la celebración -de contratos 



por tiempo indeterminado cuando afirma que a falta de 

estipulaciones expresadas, la relación de trabajo será por 

tiempo indeterminado, no obstante ello no era justo ce=rar 

la puerta a la posibilidad de una relación que no !'uera 

permanente y en via de excepción, la misma Ley establece la 

celebración de Contratos para Obra Determinada o por T:.e.mpo 

Determinado, excepciones que son debidamente reguladas en 

los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Federal del Trabajo y 

así como estas excepciones encontramos otras contenidas en 

los artículos 42, 49 y 54 del mismo ordenamiento. 

Desde otro punto de vista, debemos tomar en c·..:.enta 

que uno de los fines del Derecho del Trabajo es qi.:e el 

trabajador debe tener una remuneración adecuada y una .serie 

de prestaciones complementarias que le permitan vivir ce~ la 

dignidad que corresponde a la persona humana, principios los 

anteriores que quedan garantizados en los artículos 82, as y 

las complementarias previstas en los preceptos 80 y 87 C2 la 

Ley Federal del Trabajo como son respectivamente la ?=ima 

Vacaciones y el Derecho al Aguinaldo. 

Por lo que respecta al fin propuesto en el De:-echo 

del Trabajo para garantizar la salud y la vida del 

trabajador se encuentran las disposiciones contenidas d: los 

artículos 59 al 63 que establecen limitantes a las jor=adas 

de trabajo, los artículos 69, 71 y 73 de la Ley Federa: del 

Trabajo que establecen el descanso semanal y los de des~añso 

obligatorio para permitir al trabajador celebrar las f ~~stas 



patrias, así como las vacaciones en los artículos 75 al 79, 

el artículo 81 y finalmente los previstos para reglamentar 

los riesgos de trabajo en un capítulo completo de la Ley. 

Pero el Estado no solo se ha preocupado por los fines 

del Derecho del Trabajo señalados anteriormente compren

didos dentro de la Seguridad Social, sino también por 

garanti::arles a los trabajadores cuando. dejen de estar 

sujetos a la relación laboral a un mínimo de seguridad 

económica y así, nos encontramos con las pensiones que 

cubren el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Trabajadores al Servicio del Estado, por 

cesantía en edad avan::ada o por vejez, con las aportaciones 

de dinero que entreg.a el Instituto del Fondo Nacional de la 

vi víenda para los trabajadores y por otra parte, un Derecho 

Disciplinario que garantice siempre su permanencia en el 

trabajo, según el artículo 422 al 425, con el objeto de no 

dejar desprotegida la clase trabajadora. 



2.2 EL TRABAJO COMO OBJETO DEL DERECHO LABORAL 

Los primeros pasos en toda disciplina jurídica ha::i de 

dirigirse, necesariamente, a la determinación de su 

concepto. En la medida en que el derecho es considerado como 

objeto de una ciencia, LA CIENCIA DEL DERECHO, esa labor 

conceptual nos permitirá después ubicar al Derechc del 

Trabajo, en el lugar que le corresponde en la siste..oitica 

jurídica, esto es siendo científico el conocim:.ento 

jurídico, esa condición se refleja, sobre todo, e~ la 

posibilidad de su clasificación. 

Sin embargo, antes de intentar aprender el concepto 

jurídico, tenemos que mencionar qué entende=i.os por Trabajo y 

además, a que clase de Trabajo nos estamos refiriéndo c~ando 

lo mencionamos como una rama del Derecho. 

El Trabajo lo consideramos como sinónimo de una 

actividad provechosa, de esfuerzo dirigido a la consec·.:.=.ión 

de un fin valioso. EL DICCIONARIO DE ?.EAL Ac;.:EMIA 

ESPAÑOLA en algunas de sus acepciones 1.c de.fine com= "EL 

ESFUERZO HUMANO APLICADO A LA PRODUCCION I:E LA P.IQUEZA". 

De estos conceptos deducimos: El :=abajo supone una 

actividad humana, por lo tanto no será Trabajo el que 

realice una bestia de carga o cualquier otro animal = en 

todo caso una máquina que tiende a la obtención e~ un 

pro'\.· echo. s~ contrario se:::-á -:l ocio el c::a!' no nece.sa::-ia-



mente significa inactividad, es 

suponer una total inactividad, 

difícil por otra parte, 

ya que también constituye 

ocio una diversión u ocupación que sirve de descanso de 

otras tareas. En todo caso la diferencia entre el Trabajo y 

actividad ociosa estará constituida por la finalidad: EL 

TRABAJO TIENDE A LA PRODUCCION DE LA RIQUEZA Y EL OCIO NO. 

Cabe preguntar ahora si todo el Trabajo es objeto del 

Derecho Laboral. La respuesta es, por supuesto, negativa. No 

todo Trabajo in teresa ahora al Derecho Laboral. Así ocurre, 

por ejemplo, con el trabajo forzoso el cual será en todo 

caso, materia que interese al Derecho Penal. 

todo Trabajo libre es objeto de disciplina. 

Pero tampoco 

En el estado 

actual de nuestra legislación sólo se regula el Trabajo 

subordinado, o sea, el que se presta por una persona, en 

favor de otra, mediante el pago de un salario. 

Es te concepto de subordinación es uno de los 

fundamentales de la disciplina. La doctrina hace referencia 

a una serie de actividades remuneradas, particularmente en 

el campo de las llamadas profesiones liberales y de algunas 

artísticas como lo son la pintura, música y la escultura, y 

en las que por entender q'.!t! no existen subordinación, no se 

acepta la existencia de relaciones laborales. El doctor 

Nestor De Buen Lozano no comparte esta idea ya que dice que 

la subordinación también se produce en las actividades antes 



mencionadas y que hoy han quedado excluidas del Derecho 

Labora l. ( 9) 

Hemos previsto ya en la definición de la relación 

Laboral, a la remuneración. Pues bien. cabe hacer mención 

que si el trabajo no es remunerado, no habrá relación regida 

por el Derecho Laboral y como ejemplo de ello pondriaJ:los el 

caso de cuando se presta un servicio por razones puramente 

al t1:uis tas. 

, ... t ,:_ 111 "!, ,- ¡ 111..1\"t1 .,.,_., ~ .•. / i, ~,·. •- · · .: . : h~;h.11•· l. '·" 
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2.3 DIVERSAS DEFINICIONES DE LO QUE SE CONSIDERA 

EL DERECHO DEL TRABAJO. 

A lo largo de esta investigación, encontramos entre 

los diversos autores que consultamos, que cada uno de ellos 

tiene en su haber una definición de lo que es el Derecho del 

Trabajo, unos se inclinan por una definición extensa, otros 

por una corta y muy objetiva, veamos pues estas 

definiciones. 

Para el Doctor NESTOR DE BUEN LOZANO el Derecho del 

Trabajo "ES EL CONJIDITO DE NORMAS RELATIVAS A LAS RELACIONES 

QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DERIVl\N DE LA PRESTACION LIBRE, 

SUBORDINADA Y REMUllERADA, DE SERVICIOS PERSONALES Y CUYA 

FUNCION ES PRODUCIR EL EQUILIBRIO DE LOS FACTORES EN .JUEGO 

MEDIANTE LA REALIZACICN DE LA JUSTICIA SOCIAL". 

Este autor nos dice el por que de esta definición 

analizando por separado cada uno de sus elementos: 

"ES EL CONJUNTO DE NORMAS" ... Dice el autor que esto 

significa que está definiendo al Derecho Objetivo del 

Trabajo. Ad\•ierte que el concepto de Norma referido al 

Derecho del Trabajo, no se agota en el texto legal, ni aún 

en las reglas consuetudinarias. Si algo de particular tiene 

ei Derecho Laboral es su constante integración normativa, 

así sea de carácter especial, a través de los Contratos 

Individuales de Trabajo. en su caso y de los llamados 

Contratos Colecti\.~os. En consecuencia la idea de norma va 
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mucho mas allá del resultado formal del proceso legislativo. 

(10) 

•••. "RELATIVAS A LAS RELACIONES QUE DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE DERIVAN DE LA PRESTACION"... Es frecuente, 

señala el autor, que se hable, en las definiciones jurídicas 

de "Hormas reguladoras 11 o de 11 Normas que rigen" lo que, 

evidentemente, constituye una redundancia, si se ad•:ierte 

que Norma equivale a regla de conducta, de donde resulta que 

en rigor, se está hablando de "Reglas que regulan". Por ello 

hemos preferido establecer las notas características de las 

Normas Laborales utilizando el adjetivo "relativo". 

El autor dice que se adhiere a los demás autores que 

prefieren fundar su definición alrededor de la relación y no 

de los sujetos. En realidad toda relación, continúa diciendo 

el Dr. De Buen, supone a los sujetos, por lo que el concepto 

resulta, de esa manera, más completo, sin perjuicio de ser 

más sintético finaliza diciendo. 

No olvidamos que pueden haber relaciones Laborales 

entre una persona física individual y una e.=.presa, ente:.dida 

ésta más como un conjunto de bienes o estructura de 

capital en un sentido económico, q-.Je como pe:.-sona 

jurídica, Cree el autor que esta conclusión puede apoyarse 

en el artículo 16 de nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Al referirse a las relaciones que "directa o indirec-

i' ,',' .:: 
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tamente derivan de la prestación" y se entiende de un 

servicio personal, que quiere significar que el Derecho 

Laboral no concluye en la relación de Trabajo, sino que 

junto a ella, se dan otras de extraordinaria importancia, 

pero que resultan consecuencia de ésta. Un caso como ejemplo 

serian las relaciones entre si: Coaliciones, Sindicatos 

sustitución de patrón, empresa constituida unitáriamente 

desde el punto de vista económico, y en forma múltiple desde 

el punto de vista jurídico . 

• • • "LIBRE SUBORDI!lADA Y REMOllERADA DE SERVICIOS 

PERSOHALES" ... l:::n México, en el estado actual del Derecho 

Laboral, solo es objeto del Derecho del Trabajo, el trabajo 

libre no así el que se ejecuta en cwnplimiento de una pena. 

La subordinación, insistimos, constituye el elemento 

substancial de la relación de trabajo. Donde no hay 

subordinación no habrá relación laboral. 

La necesidad de que el servicio personal sea 

remunerado excluj·e de la relación de trabajo a los servicios 

voluntariamente gratuitos. Estos son ajenos al Derecho ,y 

pertenecen al mundo de lar.oral. 

Los servicios necesariamente deben ser personales. No 

cabe trabajar por un tercero. Sobre este particular vale la 

pena mencionar, comenta el autor, que la Ley contempla una 

serie de figuras que exigirán especial análisis, por 

:=upues to que se refiere a los 11 intermediarios" y a los casos 
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previstos en los artículos 10 párrafo 2º, 13, 14 y 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

"Y CUYA FUNCION ES PRODUCIR EL EQUILIBRIO DE LOS 

FACTORES EN JUEGO"... Aún cuando nuestra definición atiende 

en primer lugar a la relación Laboral, hay que destacar los 

fines del Derecho Laboral, de tal manera que se reflejen en 

ellas las razones de ser, tan emotivas, de las normas que 

integran al Derecho del Trabajo. Piensa este autor, que no 

presentará adecuadamente la esencia del Derecho Laboral 

aquella definición que sólo destaque su carácter regulador. 

Hablamos de 11 los factores en juego" y no de los 

"factores de la producción" porque este último concepto 

parece implicar la idea de una relación industrial que sólo 

comprende a una parte de las relaciones Laborales. Concluye 

diciendo el multicitado autor respecto de éste componente 

que da de su definición acerca del Derecho del Trabajo. 

, •• "MEDIAllTE LA REALIZACION DE LA JUSTICIA SOCIAL" ••• 

Dice este autor que de ninguna manera va a negar la 

influencia del jurisconsulto Mario de la Cueva sobre su 

definición del Derecho del Trabajo. Hace mención que el fin 

último de la justicia social es procurar elevar el nivel de 

~ida de los trabajadores, a lo que se puede llegar mediante 

las fórmulas tan elementales como dar alimentos, viVienda o 

ropa. No puede entenderse, por ello, un Derecho del Trabajo 

cuya preocupación no sea elevar el nivel de vida de los 
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trabajad~res. Finaliza diciendo que donde no exista esa 

preocupación, el Derecho del Trabajo no tendrá razón de ser. 

Según el jurista Roberto Muñoz Ramón, nos dice, que 

siguiendo un sistema basado en la Constitución General de la 

República. la rama del Derecho que estamos estudiando, está 

formada por el sistema de normas relativas a la actividad 

Laboral y a la 

consideración define 

justicia Social 

al Derecho del 

y siguiendo esta 

Trabajo después de 

recurrir a los conseptos de "Norma jurídica", "Justicia 

social• y "Trabajo• de la siguiente manera: "ES EL CONJUNTO 

DE NORMAS QUE ESTRUCTURAN EL TRABAJO SUBORDINADO Y QUE 

REGULAN, ORDENANDO HACIA LA JUSTICIA SOCIAL, ARMONICAMENTE 

LAS RELACIONES DERIVADAS DE SU PRESTACION Y LA PROPORCIONAL 

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS ALCANZADOS POR SU 

DESARROLLO". (ll) 

Al respecto de su propia definición, nos comenta el 

propio autor, que existen dos posibles objeciones: 

l. - Es una definición meramente formal porque acude a la 

noción jurídica del Trabajo derivada de la Ley. 

2.- No engloba todas las normas que regulan el Trabajo. 

Acerca del primer planteamiento nos platica que si 

bien es un inconveniente que es grave por partir de un 

concepta tomado de la Ley, también lo es que esta falta de 

criterio substancial e intrínseco, es un obstáculo insalva-

•1,·. ~!r.~:1v R;',f/I\' ,.,.,, .. , ...... 11 •• ,.1, . .; .. 1 .. :•.: 1 . ., "'• 
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ble, afirmando que no se puede salvar por las ra::ones 

siguientes: 

El derecho se di vide en varias ramas jurídicas por 

exigencias lógicas o por razones meramente históricas. 

Cuando una rama jurídica debe su existencia a exigencias de 

carácter lógico puede definirse con criterio a priori y 

cuando la existencia de una rama jurídica depende de razones 

históricas solamente puede definirse con criterios a 

posteriori. 

Continúa diciendo el autor que de la variabilidad y 

la contingencia de la materia Laboral deriva la necesidad de 

definirlo únicamente mediante el análisis de las disposi 

cienes de Derecho Positivo; es decir utilizando criterios a 

posteriori. 

Agrega que la falta de un criterio substat:.cial 

también es insalvable, por la imposibilidad de definí= el 

Derecho del Trabajo con escueta alusión al hecho econé:iico 

Trabajo ya que algunas de sus formas son reguladas por las 

Normas pertenecientes a otras ramas jurídicas. 

De esta manera se destaca y toir.a importancia la 

segunda objeción y se pregunta: -¿Po=qué motivo no 

asimilamos al campo de nuestra rama jurídica todas las 

normas que regulan las diversas normas de Trabajo?-. 

El englobamiento en nuestra rama jurídica de todaS 

las normas que regulan el Trabajo, solo se justificaría si 
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todas ellas explicaran históricamente el nacimiento del 

Derecho del Trabajo y si todas ellas fueran suficientemente 

homogéneas entre si. Pero la evolución histórica y el 

Derecho vigente, nos enseñan, por una parte, que las normas 

que regulan el Trabajo autónomo nos dieron orígenes al 

Derecho del Trabajo y, por la otra, que las Normas de 

Trabajo autónomo no son homogéneas en cuanto a sus 

principios, fines caracteres e instituciones con las Normas 

que regulan el Trabajo subordinado-. 

Para el célebre tratadista Mario De La Cueva y 

después de un estudio a fondo de lo que -::.~ el Derecho del 

Trabajo en la décima primera edición de su libro EL NUEVO 

DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO actualizado por Urbano Farías, 

llega este a la conclusión de que "EL DERECHO DEL TRABAJO ES 

LA NORMA QUE SE PROPONE REALIZAR LA JUSTICIA SOCIAL EN EL 

EQUILIBRIO DE LAS RELACIONES ENTRE EL TRABAJO Y EL CAPITAL". 

Dice José Pérez Leñero que para él, el Derecho del 

Trabajo "ES LA RAMA DEL DERECHO QUE ESTUDIA LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS QUE REGULAN EL HECHO SOCIAL .TRABAJO". 

Ahora bien, considero que este autor incurre en gran 

confusión al afirmar que ... "ES LA RAMA DEL DERECHO QUE 

ESTUDIA" ... pues el Derecho del Trabajo en su acepción en 

la rama del Derecho no estudia sino regula. 
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Para Rafael Caldera el derecho del Trabajo es "EL 

CONJUNTO DE NORMJ.S JURIDICAS QUE SE APLICAll AL TRABAJO COMO 

llECllO SOCIAL". 

Este autor olvida que no todas las Normas jurídicas 

que regulan el hecho social Trabajo fol."lllan parte de nuestra 

rama jurídica. 

llueck y Nipperday formulan la siguiente definición: 

"EL DERECHO DEL TRABAJO ES EL DERECHO ESPECIAL DE LOS 

TRABAJADORES DEPENDIENTES". (12) 

Esta definición sOlo podríamos tomarla co::i.o válida 

para un Derecho basado en un criterio subjetivo, es decir, 

de trabajadores como lo sería el Derecho Alemán, pero no 

para el Derecho Mexicano que se funda en un criterio 

objetivo como lo es el Trabajo. 

Paul Duran y R. Jaussaud conceptúan el Derecho del 

Trabajo como "EL CONJUNTO DE REGLAS QUE EN OCASION DEL 

TRABAJO DEPENDIENTE SE FORMAll ENTRE LOS EMPLEADORES, LOS 

TRABAJADORES Y EL ESTADO". (13) 

Se considera que estos autores dejan fuera de nuestra 

rama jurídica las Normas que estructuran el Trabajo Jur!.di-

camente dependiente, es decir, Trabajo subordinado p~esu-

poniendo infundadamente que esta forma de Trabajo existe 

antes del Derecho del Trabajo y que éste sólo se limita a 

I! :1 //':,ffr" ~ .... 1 
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regularlo. 

Walter Kaskel y Hermano Dersch en la cuarta edición 

de su obra Derecho del Trabajo define a este Derecho como 

"EL QUE CONSTITUYE EL MEDIO MAS ESPECIAL PARA RESOLVER LA 

CUESTION SOCIAL". (14) 

Esta definición parece convenir al Derecho del 

Trabajo en su acepción de la política jurídica y no de su 

significado de rama dal Derecho como estos autores 

pretendían darle. 

Basándome en cada definición expresada por los 

diversos autores, considero que las mismas, por contener 

di versos principios tan to del Derecho del Trabajo como de la 

Seguridad Social, son muy amplias, redundantes y no cumplen 

con los principios gramaticales de una definición que debe 

ser fácil, concreta y precisa por lo que, después de haber 

analizado la opinión de diversos profesantes y estudiosos 

del Derecho Laboral, me permito respetuosamente proponer la 

siguiente definición: 

"DERECHO DEL TRABAJO ES EL CONJUNTO DE NOP.MhS 

JURIDICAS QUE REGULAll LAS RELACIONES DE TRABAJO EllTRE LOS 

TRABAJADORES Y LOS PATRONES, ENTRE AQUELLOS O ENTRE ESTOS 

MEDIANTE LA INTERVENCION DEL ESTADO". 
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tipo Laboral, en todas estas relaciones, sino existiera el 

órgano de Estado encargado de aplicar y hacer cumplir las 

Normas jurídicas relativas al trabajo oo estaríamos en 

presencia de un Derecho, sino ante la presencia de una Norma 

de tipo moral. 
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CAPITULO fil 

FUNDAMENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
DE PETROLEOS MEXICANOS 

3.1. ORIGEN Y CARACTERISTICAS DEL PETROLEO EN 

MEXICO 

La palabra petróleo viene del latín petroleus que se 

deriva de las voces latinas petra, piedra y.oleus, aceite. 

El petróleo es un hidrocarburo formado por carbono e 

hidrógeno. 

Existen diversas teorías sobre su origen; químico, 

volcánico y orgánico. 

La teoría que sin duda prevalece en la actualidad es 

la que se atribuye al petróleo un origen orgánico. 

El petróleo se forma por la putrefacción de materias 

orgánicas, sepultadas por movimientos de la tierra a través 

de muchos siglos. 

Los gases fonnados como consecuencia de la 

descomposición de la materia orgánica son los que al 

perforar un pozo, presionan el petróleo hacia la superficie. 

Dichos gases constituyen una importante fuente de energía . 

En todas las profundidades se ha encontrado petróleo, 

desde la superficie hasta miles de metros de profundidad, en 

los lagos y en los fondos de los mares. 
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La existencia del petróleo de bases asfálticas era 

conocido por los pobladores de México prehispánico. Los 

aborígenes usaban el asfalto como pegamento, ?:1edicina y lo 

quemaban delante de sus ídolos, lo vendían en los mercados 

Aztecas. 

El asfalto se conoce en México co~o Chapopote, 

palabra que se deriva de los vocablos •popechitchi• que 

quiere decir perfume y "zaucatli" pegamento. 

El chapopote era usado para unir objetos: ídolos, 

piedras y en las construcciones. 

Aunque ya existían antecedentes de exploración del 

petróleo en México, fue hasta 1882 cuando se inician en 

Tampico trabajos de exploración del petróleo en forma 

sistemática. 

En 1900 se llevan a cabo las primeras perforaciones 

de pozos en San Luis 'Potosí. Podemos situar el inicio de la 

industria petrolera en México a principios del Siglo XX (15) 

.'« 1•.1111\ 1 ...... ··.:,, " 1 n.·,:11.:. • .:.-, .t. 1 r. ••• ., . 11,·11 .• 1.,. t.1.~ 111.:•1;.. . . ~r. 11:, ri..·, 
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3.2. EXPROP/ACION PETROLERA 

A manera de reseña, diré que la figura expropiatoria 

del petróleo mexicano, se inicia con motivo de que el 28 de 

mayo de 1937, los obreros mexicanos de las instalaciones 

petroleras, efectuaron una huelga. Demandando mayores 

salarios y prestaciones, una semana laboral de 40 horas e 

incluso participación. 

Ante esto los empresarios extranjeros se negaron a 

satisfacer las demandas de los trabajadores; por lo que 

intervino la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 

manifestando los empresarios su total desacuerdo. 

Y el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Ria, el 

día 18 de marzo de 1938, hizo saber a la nación de un 

manifiesto en el que incluía la historia del conflicto de 

trabajo y culminaba con la decisión de expropiar la 

industria petrolera en México. Resultando que las labores 

continuaran prácticamente sin técnicos. Los trabajadores 

comenzaron a manejar la complicada industria, de la cual 

conocían las partes y no el todo. 

Al conocerse la noticia de la expropiación, las 

reacciones dentro y fuera del país resulta ron muy variadas. 

El 19 de marzo se organi:é un desfile que se dirigió a 

Palacio Nacional Y que estuvo encabezado por los 

trabajadores petroleros. Algunos de ellos llevaban a 

cuestas, un ataud simbolizando la muerte de las compañ~as. 
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Multitud de grupos otorgaron su apoyo al acto 

expropiatorio, pero la mayor manifestación fue realizada por 

la Confederación de Trabajadores de México, el 23 de carzo 

de 1938. 

Hasta la alta jerarquía de la Iglesia Católica 

declaró su apoyo a la medida tomada por el Presidente. 

El Sr. Juan Gray, Secretario General del STPRM, 

notificó al Presidente Cárdenas que la organización había 

resuelto en asamblea general, ceder sus derechos a las 

indemnizaciones por la ruptura de los contratos de trabajo 

entre empresas y trabajadores, en favor del Gobierno de la 

República, en calidad de aportación o ayuda para el pago de 

las indemnizaciones a las empresas extranjeras. 

En América Latina surgió plena soliCa~idad y si~patía 

por la conducta mexicana en contra del ir:.;erialismo econó

mico, social y político. 

Las empresas internacionales cp.:e habían ·.risto 

expropiados sus intereses en México, no iJE~sa.ban ace~tar 

indemnizaciones. Desde el 21 de mar~o de 1938, fueron 

in vi ta das infructuosamente por el Gobierne de México para 

que consultaran con la Secretaria de Hacie:-.-=.a r se llega~a a 

un acuerdo. 

Mientras tanto, la prensa mur.dial, dirigida, 

desorientada o engañada, aseguraba que los mexicanos, 
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incapaces de manejar la industria petrolera, volveríamos 

humildemente a pedir auxilio a las empresas expropiadas. 

Las compañías petroleras norteamericanas acudieron 

con insistencia al Departamento de Estado de su país, 

solicitando protección, pues según ellas, se habían 

confiscado sus bienes, se les negaba justicia y se ponía en 

peligro toda la estructura de los negocios internacionales, 

con el ilegal decreto del 18 de marzo y la incautación de 

los terrenos petrolíferos. 

El 1 de abril, Roosevelt declaró que a la 

expropiación petrolera no se le concedía mayor interés que a 

las agrarias u otras que México había efectuado. También 

manifestó que las compañías petroleras tenían legitimo 

derecho a ser indemnizadas por el importe efectivo de sus 

inversiones, menos la depreciación inherente a las 

operaciones, pero no tenían derecho a hacer ninguna 

reclamación basada en las ganancias que esperaban obtener en 

el futuro. 

La actitud asumida por los Estados Unidos no fue 

radical, debido a las circunstancias que intervenían en esos 

momentos: la política de unidad panamericana que ellos 

mismos impulsaban; la decidida postura de Cárdenas, el 

interés por alejar a los europeos del mercado petrolero 

americano, abrir la posibilidad de vender tecnología a 

nuest::-o país, comprándole hic\::ocarburos sin intervenir en su 

extracción, etc. 
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La actitud Inglesa fue mas agresiva y tradicional. El 

Gobierno Británico pidió formalmente la devolución de •sus" 

propiedades, en tres notas altivamente redactadas, en ~a de 

ellas basta se hacía referencia a una deuda que México tenía 

contraída. Con argumentos y liquidando el débito referido, 

respondió el Gobierno de Cárdenas, y no solo eso, 

concluyendo que la Gran Bretaña era poco amistosa, llamó a 

su embajador el l4 de mayo de 1938. Las relaciones así 

interrumpidas no se reanudaron hasta octubre de 1941. 

Las compañías petroleras, al constatar que sus 

gestiones habían sido vanas, recurrieron a su poderío y con 

el ánimo de recuperar los bienes expropiados, declararon la 

guerra económica a México: trataron de impedir que se 

comprasen hidrocarburos mexicanos, las casas "~endedoras de 

materias primas y refacciones utilizadas en la industria 

petrolera, se opusieron a surtir a México, las compa5ias 

navieras se negaren a transportar su crudo, E.U .>i... suspendió 

su compra de plata mexicana, etc. 

La producción mexicana disminuyó iD.::l.edia t_a.=ente 

después de la expropiación, de 600 mil toneladas mét::-ic:as 

por mes, a 78 mil. 

Sin acceso a los mercados convencionales, México 

vendió sus combustibles a Alemania, Italia y Japón, mediante 

un sistema mixto de trueque y compra\·enta. 
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Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se 

reanudaron las ven tas de petróleo mexicano a empresas 

norteamericanas. 

El presidente Cárdenas consolidó y superó la simple 

expropiación de bienes, con la nacionalización definitiva de 

los recursos petroleros de México. Envió al Congreso de la 

Unión, un proyecto de reforma constitucional al párrafo 

sexto del artículo 27, el 22 de diciembre de 1938. La 

reforma fue aprobada el 27 de diciembre de 1939 y publicada 

en el Diario Oficial el de noviembre de 1940, después de 

haber sido aprobada por todas las Legislaturas de los 

Estados. 

Aún quedaba por resolver el problema de la redención 

o amortización de la deuda petrolera. El grupo Sinclair-Con

solidated Oil Corporation, fue el primero que convino en 

recibir una indemnización por la expropiación. El 1 de mayo 

de 1940, se firmaron los convenios: uno de venta de petróleo 

y otro para pago de la expropiación de bienes, fijándose en 

la cantidad de 8 millones y medio de dólares liquidables en 

partidas. 

En 1942 y 1943 se llegó a un acuerdo con las 

compañías del grupo Imperio, pagándoles un millón quini-entos 

mil dólares. La indemnización de la Standart Oíl Co., 

ascendió a 23 millones 996 ·mil dólares. 
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En 1947, el Gobierno de México aceptó como mon:o de 

la deuda con "El Aguila", la cantidad de 81 millones, 250 

mil dólares que posteriormente subió a 130 millones 33~ ñiil 

dólares. 

La deuda fue redimida por Petróleos Mexicanos, por 

medio del impuesto de amortización de la deuda petrole=a, y 

por la Secretaría de Hacienda. 
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3.3 CREACION DE LA EMPRESA PETROLEOS MEXICANOS. 

Petróleos Mexicanos surgió por decreto expedido por 

el Congreso de la Unión con fecha 7 de junio de 1938 y 

publicado en el Diario Oficial el 20 de julio del mismo año. 

El objeto de la nueva institución pública 

descentralizada consistió en encargarse del manejo de los 

bienes muebles e inmuebles expropiados a diversas empresas 

petroleras el 18 de marzo de 1938. Se le facultó para 

efectuar todas las operaCiones relacionadas con la industria 

petrolera y para celebrar los contratos y actos jurídicos 

que requiriera en el cumplimento de sus fines (art. 2 del 

decreto). 

La corporación seria dirigida por un Consejo de 

Administración compuesto de nueve miembros, debiendo ser 

designados seis de ellos por el Ejecutivo Federal; dos a 

pro"puesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

tres a propuesta de la Secretaría de la Economía Nacional., y 

uno a propuesta de la Administración del Petróleo Nacional. 

Los otros tres miembros del Consejo serían designados por el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana. El Ejecutivo designaba al presidente, vicepresi

dente y al secretario del Consejo, de entre los miembros de 

éste (art. 4) 

El Consejo nombraba al Gerente General y de.más 

gerentes y funcionarios. Los consejeros disfrutaban de una 

ret=ibución por cada junta a la que asistían, pero no tenían 
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derecho a percibir otras gratificaciones o a tener partici-

p~ción_en las utilidades de la empresa (art. 5 y 6) 

Petróleos Mexicanos vino a continu~r las operaciones 

que, por acuerdo presidencial del 19 de marzo de 1938, 

realizaba el "Consejo Administrativo del Petróleo". 

Petróleos Mexicanos fue creado no solamente para ser 

la unidad económica y social donde el capital, el trabajo y 

la dirección se combinan para lograr una producción 

socialmente útil. Este organismo es una empresa pública, 

entendiendo como tal la " ... entidad de derecho público, con 

personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico 

propios, creada o reconocida por medio de una Ley del 

Congreso de la Unión o decreto del Ejecutivo Federal pa=a la 

realización de actividades mercantiles, industriales y otras 

de na turale:.a económica ... 11 (16) 

.. ; •: - ,:¡ ! '.-' ~ ' ._'_• :- ... i - ~ "' 
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3.4. EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos contiene en su texto la reglamentación de la 

propiedad y el derecho de explotación de las riquezas del 

suelo y del subsuelo de la nación. 

El artículo 27 contempla la propiedad originaria, 

regida no por normas de derecho civil sino fundamentalmente 

por disposiciones de derecho publico, que puede ser cedida a 

los particulares constituyendo la propiedad privada. Este 

ordenamiento considera a la propiedad con una función 

social, en concordancia con el interés publico; retrotra

yendo el régimen del subsuelo a la tradición jurídica 

sostenida durante 600 años, desde el siglo XIII hasta los 

Códigos Civil y de Minas de 1884. 

Los hidrocarburos son bienes del dominio directo, 

útil, absoluto y público del Es ta do. Se encuentran 

destinados al fomento de la riqueza nacional. 

no se trata de una propiedad por accesión, ni res 

nullius, los particulares no tienen libremente su uso ni su 

goce. Su propiedad es exclusiva y excluyente, perpetua e 

independiente del ejercicio que de la misma se haga. 

La propiedad super=:icial es distinta de la 

subterránea, porque en la superficie hay aprehensión 

material, se puede delimitar y defender, lo que no sucede 

con les bienes del subsuele, ~Je no son poseidos por 
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persona~ determinadas. En la superficie, son el trabajo y el 

capital aplicados a los agentes naturales los que logran 

hacerlos productivos; mientras que la rique:a subterránea no 

es resultado de dichos factores, sino consecuencia de las 

fuerzas de la naturaleza misma. 

Consideramos que la Constitución no creó un de:'echo 

nuevo del Estado Mexicano, sino que vino a confirma= el 

derecho inmanente que tiene todo Estado Soberano sobre su 

territorio nacional. Es impropio hablar de ~derechos al 

subsuelo" de las compañías petroleras extranjeras expro-

piadas. En realidad, tenían derechos coilf eridos por 

canees iór., para explotar los hidrocarburos que: extraJ eran 

del subsuelo. 

El petróleo subterráneo ha sido sie=pre de la nación 

y las err~resas petroleras no podían alegar dere=hos sob=~ él 

hasta no haberlo extraído, es decir, hasta ocuparle de 

manera tangible. Los dueños de los terrenos tar.;oco ten:an a 

su disposición ese petróleo, ya que no pod:'.an =eivindicarlo 

si les era arrebatado por II'1E:dio del pozo ;:ier:::rado pe= un 

vecino. 

De acuerdo con estos razona:.ientos, que.':!a clari:. que 

la expraPiación no incluyó el pet:'éleo depos:. tado er-. los 

yacir.ientos, el cual legiti:;.ame!l:e ya ;:erte:iecia a la 

nación. 
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tora 

El Presidente Cárdenas consolidó la medida expropia~ 

"nacionalizando 11 definitivamente nuestros recursos 

petroleros. La reforma suprimió el régimen de concesiones y 

estableció la exclusividad del Estado en el manejo de sus 

recursos petroleros. 

La nación se convirtió no sólo en propietaria del 

petróleo, sino también en su administrador único. No se 

nacionalizó el petróleo, se entatizó su explotación. 

El principio de explotación directa, plasmado en la 

Constitución, originó el ser de la institución denominada 

11 Petróleos Mexicanos 11
• 

3.4.1 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTUTU

CIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO 

l1corde con el espíritu de los Constituyentes de 

Querétaro, esta ley, publicada en el Diario oficial el 29 de 

noviembre de 1958, consolida definitivamente la auténtica 

rei~indicación juridica de nuestra riqueza petrolera. Consta 

de 13 artículos y S transitorios. 

Reserva a la nación el dominio directo, inalienable ·e 

imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se 

encuentren en el territorio nacional en mantos o yaci

mientos. (artículos l y 2.) 
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Esta ley especifica las actividades que se 

desarrollan en Pemex y realza su importancia. 

3.4.2 REGLAMENTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 

27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO. 

Integrado por 7€ artículos, 6 transito=ios, distri~ 

buidos en 14 capítulos. Fue publicado por el Diario Oficial 

del 25 de agosto de 1959. 

La aplicación de la ley reglamentaria del artículo 27 

constitucional en el rao~ del petróleo y de sus reglamectos, 

así como la expedición de las disposiciones de cará=ter 

técnico y administrativo que requiera la conser-.·ación y buen 

apro,techamiento de los recursos petroleros de la nación, 

corr~sponde a la que en la actualidad se deno~i=a Secre:aria 

de Energía, Minas e Industria Paraestatal, seS"".!n lo de!'ine 

su articulo 1. 

3.4.3 REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La re far.na ce:-. tenida en nuestra :.ey Sup=:.:ia, 

específicamente en su a=:ículo 27, básicamente se refie=~ al 

sector rural, por consiguiente, en materia de petróleo. no 

hubo refor.:i.as que dejaran desprotegido al secta= de 

energéticos. 
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La constitución en vigor establece qué bienes 

pertenecen a la Nación. En el articulo 27 párrafo cuarto 

dice: "corresponde a la Nación el dominio directo de todos 

los recursos naturales... el petróleo y todos los carburos 

de hidrógeno, sólidos, liquides o gaseosos". 

A partir de esta Constitución de 1917, es decir desde 

su creación, y hasta nuestros días prácticamente el artículo 

27 de la misma, termina con el régimen de propiedad 

extranjera en lo referente a petróleo y minas. 

Por consiguiente, podemos decir que el petróleo, es y 

será patrimonio de la nación. 
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3.5 LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS Y 

ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

El actual Presidente Carlos Salinas de Gortari; envió 

en 1992, a la Cámara de Diputados una inic:ativa de reforma~ 

la ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsi

diarios, en la cual se plantea la c~eación de cuatro 

organismos descentralizados de carácter técnico, industrial 

y comercial, con personalidad juridica y patrimonios 

propios; a continuación explicare.xnos la f~ción de cada uno 

de estos organismos descentralizado~: 

PEMEX - EXPLORACION Y PP.ODUCCIO!l: Q'"" se encargará de 

la exploración y explotación del petróleo "! gas natural; el 

transporte de estos productos, así como su al~acenamiento en 

terminales y la comercialización de los mi~=os. 

PEMEX - REFINACIO?l: Que se ocupa=a de los procesos 

industriales de la refinación, mismos que cor..sisten e:: la 

elaboración de productos petrolíferos y de=i·:ad.::s del c=udo 

que sean susceptibles de servir como mate=ias pr:.mas 

industriales básicas, ad€!I!'lás del alinacena.=.:..ento. transpc=te, 

distribución comercialización de éstas. 

PEHEi: • GAS y PETROQUIHICA BASICA: ;·,;e es :.ará a cargo 

del p:-ocesa=.iento de] gas natural, liquiC=s de éste y del 

gas artificial, además del almacenamie:;:c, transpo=te, 

distribución y comerciali::ación de estos !:.:drocarburos, así 

como de los deri ":ados que sean susceptil::e de ser,:-ir coi:no 

=a:erias pr!:as industriales básicas. 
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PEMEX - PETROQUIMICA: Que deberá encargarse de los 

procesos industriales petroquímicos, cuyo productos no 

forman parte de la petroquímica básica, así como su 

almacenamiento, distribución y comercialización, 

Así mismo, Petróleos Mexicanos mantendrá funciones 

básicas del área estratégica como planeación y presupues

tación de la industria petrolera en su conjunto, procuración 

del equilibrio económico y financiero entre los organismos 

citados, evaluación de la actualización de los mismos, 

fiscalización 

importancia. 

directa y resolución de asuntos de 

Es preciso que destaquemos que PEMEX y los cuatro 

organismos subsidiarios, mantendrán conjuntamente la 

estructura de una empresa petrolera integrada, que 

participará en actividades de explotación, producción, 

manufactura. transporte, distribución y comercialización, de 

petróleo, gas natural, p=oductos petrolíferos y 

petroquí:nicos. 

?etróleos Mexicanos tendrá la dirección estratégica 

de la industria y los organismos subsidiarios asumirán 

responsabilidades de carácter operativo que desempeñarán en 

forma autónoma. 

En cuan to a la forma de gobierno, tenemos que la 

nueva empresa se regirá por el Consejo de .Administración de 

Petróleos Mexicanos, como órgano Supremo. que se constituye 
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por once miembros propietarios, seis son representant.es del 

Estado designados por el Ejecutivo Federal ~ cinco 

representantes del Sindicato de Trabajadores de la Repú!:lica 

Mexicana, que deberán ser mierribros activos de este gre.::io y 

tener planta en la paraestatal. Ade:nás, cada uno de los 

cuatro nuevos organismos dispone de un consej e de 

ad.ministración de 8 miembros, precedidos por el director 

general de Petróleos Mexicanos y cuenta con :m comisario 

designado por la Secretaria de la Contraloría General C~ la 

Federación. 

En materia laboral, las relaciones se regirán pe= el 

apartado 11A11 del artículo 123 Constitucio::.al cor. el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú!::ica 

Mexicana, mismon que estarán autorizados a rea:!zar 

contratos: de obra, adquisiciones y de p::-e:staciór. de 

servicios que requiera para una mejor realiza::ián de sus 

actividades. 

Otro punto importante, es el hecho Ce que ':.ante 

PEMEY.., como los nuevos organismos, puede:; c;:eb!'a= :::ida 

clase de actos, convenios, contratos y suscrib~= titule: de 

crédito con sujeción a las disposicic~es le;ale~ aplicat:~s, 

con personas físicas o morales. 

Esta nueYa Ley Orgánica de ?etróleos Mexica:¡-:.s y 

Organismos Subsidiarios, publicada e:: el Diari=: Oficia: de 

la Federación el 16 de julio de 1992, eejá sin 9fectcs a la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de.!. :3 de e=ero de ::71, 
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publicada en el Diario Oficial de la federación el 6 de 

febrero del mismo año. 

Ante este 

que, sólo con 

nacionalización. 

nuevo 

su 

reto, es preciso el que destaquemos 

eficiencia PEMEX preservará la 

lH modificación del régimen jurídico al que está 

sujeto el Petróleo Mexicano, ni simulación para esconder 

ineficacias e ineficiencias. Ni cambio de rumbo ni cambio de 

dueño. Consideramos que la reestructuración de PEMEX está 

apegada al espíritu de la expropiación de 1938 y sustentada 

en un nacionalismo activo que nos permita afianzar 

identidad, defender soberanía y consolidar independencia. 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO DISCIPLINAR/O DE LA EMPRESA Y EL 

CONTRA TO COLECTIVO DE TRABAJO 

4.1. AUTONOMIA DEL DERECHO DISCIPLINARIO EN MATERIA 

LABORAL 

Al referirme en este capítulo a lo que debemos 

entender por derecho disciplinario de la emp=esa, podemos 

partir de que este es el sistema de infracciones, sancio~es y 

estímulos generados y aplicados por la gestión compartida de 

trabajadores y patrones. 

Aclarando que en la antigüedad la ~aturaleza del 

poder disciplinario formaba solo un apéndice Ce: ordena=.:2nto 

jurídico penal por lo que Cabanellas (17) atendie~d~ a 

diversos aspectos distingue al efecto, el de::-echo 

disciplinario laboral del derecho penal del tra.!:ajo: 

En cuanto a los actos incriminados: "E: principi= del 

derecho penal según el cual un ac~:; ::.o puede ser 

reprimido cuando no haya sido calif::.::a::.~ antes c!:lmo 

cri~en por la ley, aplicase menos ri~~==Eamente =~ el 

derecho disciplinario; todas las faltas :;ue consi~ten 

,,.-, <.'.!lf L'."f./}.l\ 1;-.,;f,''1'!·• l'.•"'·"'•"d' ,f< /J, •.- /,,, /,¡.':,.r,1,' ):,,. "''' ,!I~<'- Tf: .' ,. , 
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en una perturbación social pueden ser reprimidas, aún 

no estando expresamente previstas en el texto". 

En atención a que las sanciones disciplinarias no se 

confunden con la5 penales. Así por ejemplo, repugnan 

con el régimen disciplinario las penas restrictivas 

de la libertad. ( 18) 

El mérito a que es la sociedad el sujeto del derecho 

penal del trabajo, en tanto que los trabajadores lo 

son del derecho disciplinario del trabajo. (19) 

En razón de la causa de las sanciones que las 

disciplinas en cuestión aplican. (20) 

Según la naturaleza de las mismas faltas pues las 

laborales se dirigen al trabajo y se relacionan con 

el mantenimiento de la disciplina en las empresas, 

fortalecida con el sistema aflictivo. (21) 

Así entonces concluye Cabanellas (22) en el sentido 

de. que el derecho disciplinario laboral, no forma parte del 

derecho penal del trabajo, resultando, si acaso, su próxiI:l.o 

·:e:inc. 

En este orden de ideas opino que como sistez<1a 

pu~itivo, el derecho disciplinario aspira preser~ar o restau-

1 }.~ • }!'l.fr~·· 
,f•j¡ Jr1,.',.,. . 
. :d•/l•¡.f, .... 
::·1·1.:" 
.::,J1•1J.-,.. 
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rar el orden en la producción o la prestación de los 

servicios, ante la posibilidad de que éste sea violado por 

los sujetos de las relaciones de trabajo, c::in el fin de 

procurar el bien común de quienes integra=. la ez::.presa 

económica. 

Por lo que, cuando un trabajador inc\.!rre en 

incumplimiento de alguna obligación, se convie=te en sujeto 

de una medida sancionadora disciplinaria. Pero si realiza un 

acto meritorio se debe convertir en sujeto Ce una medida 

sancionadora premial. (23} 

Para Roberto Muño: Ramón, (24) el derechc de 

sancionar es la facultad con que cuenta el patró~ de 

disciplinar y de premiar a los trabajadores para fortale=er y 

promover el cumplimiento de sus obligacio~es. 

Ahora bien, con base en los p:-incipios ~.!e de:-i·.·a¡:i de 

la fracción X del artículo 423 que i:c.tegra el Capítulo ... .- que 

corresponde al reglamento interior de traba: ::i de la Ley 

Federal, Guerrero (25) estica que el sis:.ema :u.rídico 

disciplinario de:itro de la er.presa de. luga=- =. ur. de=echo 

penal de carácter interno, todc. ve: q-.Je se i::. :egra p::= un 

cue=!Jo de moti.,,·os de sanción y de penas aplicab::s. 

:!· ~.·1··:¡t//~!.H11\ ¡· ~, r: :1~-. ;_. . . :,·. :•.;• .. ·· . \/, ,,. . :~·.; r 11 .- :r. 
·:..;.¡.¡_;,,... 
:!·r·:·~rtJ.t:11 l.".i.:-..····· t.·-= ·~· ~.:.-··,,:i.- ~,,.,;, .• 
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A1 respecto difiero un poco, agregando que una de las 

diferencias importantes de distinción entre ambos derechos es 

que la aplicación disciplinaria en el derecho del trabajo, 

suspende al sujeto de su relación de ser\~icios y la penal lo 

puede privar de la libertad. 

Por su parte, Cavazos {26) dice, que el castigo del 

subordinada puede acarrearle perjuicios a· la empresa; baste 

pensar en el supuesto de una suspensión cuando el mercado 

reclama el aceleramiento de la producción. 

Muñoz Ramón (27) afi:rma que el derecho de sancionar 

corresponde al patrón, en tanto que representa el ele.mento 

instrumental para hacer efectivos los controles y mandos que 

integran su derecho-poder de dirigir, en la atención de que 

debe co.njurarse el que a pretexto de imponer castigos el 

empresario pretenda a los trabajadores de sus derechos 

fundamentales, por naturaleza, doctrinal y legalmente 

irrenunciables. (28) 

Cremades (29) define la sanción disciplinaria como 

"aquella medida del empleador dirigida al mantenimiento del 

orden producti'\"O de la empresa, que mediando preYia tipifi-

cación de una norma laboral, supone una disminución puniti">·a 

de algUn bien jurídico del trabajador indi,.·idual en 

cuestión"_ 

C'-• C1t·t/1 '·' F/.fiR.t:.'. /l.;::.;:.:• /n 
.;-. t•1···••/ /.~1\:u•. 1' .. •·, •: ,,. 

,_;-_. ~:u· .. rf 'l.l .\tJ.!1; ;¡,_ .1.'•r. • 
,:·., iF/.~J.-!íl.I,.\ }1 .\f. f.¡·'''· , 
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De los diversos significados que reviste la sanción. aún 

dentro del derecho del trabajo, se explica generalmente :amo 

la pena que se impone en razón a una falta cometida; es:= es 

por la comisión u omisión de ciertos actos "por la infra::ión 

de determinados preceptos". 

Dentro de las tablas pormenorizadas de faltas y 

sanciones laborales suelen distinguirse faltas leves, g:aves 

y muy graves que se corresponden con diversos tipos de 

castigo oscilante entre la amonestación y el despido, pasando 

por las suspensiones del empleo o del sueldo, las 

inhabilitaciones para efecto del ascenso, los tras:ados 

obligados, las postergaciones escalafonarias, las pérdidas de 

antigüedad y de categoría. (301 

La única sanción disciplinaria taxa ti "~a:ien te, s :;ún 

Muiioz Ramón, {31) se establece en la Le:¡• Federal del Tra=ajo 

en su artículo 423 fracción X, y que es la que se refiE-=e a 

la suspensión sin goce de sueldo hasta por el máximo de :cho 

dias. En este sentido deberá entenderse que dicha sa::=ión 

i:::putable a loG trabajadores por el incc.mpl:i..J:',:.ento di;: sus 

ol:::ligaciones de trabajo no podrá exceder del "equi-.~aler.:~" a 

la suspensión en el empleo por un tiempo maye:- de ocho ::.::as. 

Fe= el contrario, si no se respeta esta mec!ida como u.á.;~i:na 

deberá reputarse, necesariamente, co~o un despido sin 

.•. \,'n',"/<>)": IJf.:1; li' .J!·• . 1•·· C:: ~- .•} · 
· · t¡1·:.r•/t: .. 1\;r1\: J;,,,,, r: ,,. ,,: ¡, .,,., 1f. 4

,,.., 

80 



justificación. (32) 

Al respecto hago hincapié de que en la parte final de 

esa fracción X comentada, ftel trabajador tendrá derecho a ser 

oído, antes de que se aplique la sanción". 

El escuchar a los trabajadores previamente en la 

aplicación de sanciones no significa que. se excluya a los 

patrones de la posibilidad de ser sancionados a su vez. 

Por otra parte, no debemos descuidar que existe un 

término general como figura jurídica que es la prescripción, 

regulado dentro de nuestro sistema en el término de un añc, 

habida cuenta que de acuerdo con el artículo 517 de la Ley 

Federal del Trabajo, la acción de los patrones para imponer 

medidas disciplinarias prescribe en el término de un mes. 

Cabe ad·.rertir q..¡e conforr.e a lo dispuesto en el artículo 

mencionado, el tiempo de prescripción para el efecto es 

computable a partir del dia siguiente al momento en que se 

tenga noticia de la falta que ame:-ite medida disciplinaria 

correspondiente. 

Situación ést:.a que el Co:;.t=ato Colectivo de Trabajo 

que rige en Pet=óleos Mexicanos cor.teir.pla la prescripción en 

su cláusula 31, para efectos de imponer medidas 

disciplinarias 

Claro está que conforme a la cláusula 24 contractual 

.. ;.t-~l.1/11_\/J¡lft'f .. ' ¡..,: .. :;• ...... . f,,/.-i; ..... ~ .• [1,;•·,¡o ,, .... ;;;,,; __ , :· ~.· 

81 



el trabajador fue con ant,.,J.ación oído, y de esta manera 

procede obviamente lo !:icdialt1do en la ya citada cláusul_a 31;_ y 

que en el capítulo V de esta tesis lo comentaré ampliamente. 
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4.2. DEFINIC/ON DE CONTRA TO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Es probable que los autores de la ley de 1931 no se 

plantearan el doble origen de los contratos colectivos, 

convencional o dicisión imperati\"a para trabajadores y 

patronos de las juntas de Conciliación y Arbitraje. La 

definición de aquel ordenamiento fue acogida favorablemente 

por la doctrina y la jurisprudencia y pasó ~ la Ley Nueva con 

la sola adición del termino establecimiento: 

Contrato colecti\~o de trabajo es el convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno 

o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 

objeto de establecer las condiciones según las cuales debe 

prestarse el trabajo en una o máz empresas o estableci

mientos, según el artículo 386 de la Legislación Laboral. 

La comisión recogió la distinción entre empresas y 

establecimiento: el desarrollo industrial produjo el efecto 

de que una empresa, como unidad económica de producción o 

distribuci6n de bienes y servicios, cc~prendiera varios 

establecimientos, concebidos corno unidades técnicas que 

contribuya~ a la reali=ación de los fines de la empresa 

ri.atri::. Cuando ocurre ese fenómeno, ocurre que los 

establecimientos se ubiquen frecuentemente en diferentes 

zonas económicas o regiones geográficas, lo que da por 

resultado ·que no siempre puedan aplicarse todos ellos las 

mismas condiciones de trabajo. La comisión se preguntó 
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también por la conveniencia de adicionar la definició:: con 

alguna referencia al procedimiento seguido para la forr.a=ión 

del contrato colectivo de trabajo. Los representantes ob=eros 

se opusieron a cualquier añadido, porque te.=iían que pudiera 

con\rertirse en un principiar del arbitraje obligatc:-io. 

Además la comisión se dió cuenta de que los trabaja~:::ires 

prefieren atenerse al procedimiento de huelga, porque e~ él, 

la solución del conflicto depende de su 'voluntad, en tanto 

los laudo.S de las juntas están sujetos al criterio personal 

de los juzgadores. 

"El contrato colectivo de trabajo cor.tiene el derecho 

autónomo que se crea por los sindicatos obre~os, los pat=~nes 

o empresarios o sindicatos patronales. El co:it:rato colec::ivo 

de trabajo no podrá contener ninguna cláusula inferior a las 

establecidas en el artículo 123 Constitucional, en la 'Ley 

Federal del Trabajo, costumbre laboral o j\!:-isprudencia que 

beneficien al trabajador. La práctica del contrato cole=~ivo 

ha superado la discusión doctrinaria e=. cuanto a la 

naturaleza normativa europea y de ejecución z:-,exicana, pe:- lo 

que tanto el sindicato como sus mieir.bros p·,;ede:i eJerce= ya 

sea colectiva o individualmente los derech:::: que se de=:.·:en 

del mismo. Krotoschin sostiene que el cc~crato cole=~~vo 

tiende a superar la tensión entre las clases; sin eir~arg:, en 

el derecho mexicano el contrato colectivc es un deI"-::ho 

prominente de lucha de clases y constituye una tregua e~ la 
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lucha de clases (de la clase) obrera durante su 

vigencia". (33) 

"Se ha usado el nombre indistintamente el nombre de 

"Acuerdo Prioritario" "Contrato Colectivo 11 , 11 Contrato de 

Tarifa 11
• En el derecho Alemán emplean dos expresiones 

semejantes como Tarifuertrag y Betreibsvereinbarung, que 

corresponde respecti~amente a contrato de tarifa y convenio 

de establecimiento; en la ley Norteamericana se habla de 

callective·bargaining contract y en España de convenios 

colectivon sindicales". (34) 

:}_/, lR''UU l'U}l/SI .il':!'•~ . ;rr"!.Ju fi.Wf:/.1.:1. ,,,,.1•1' 1.·1 ',.Jmrl .fl'I foi."1,flll c .... ;(11/;¡:f,J, ~ /,•.f 
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4.3. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LOS CONTRA TOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO 

Pasando sobre el elemento ocasional, se encuent=a un 

triángulo isósceles, cuyos ángulos de base seria=. la 

envoltura protectora y el elemento obligaciona:!.. en ta::~o el 

vértice al que tiende la institución con el fin inmediat~ más 

elevado del derecho del trabajo, sería el ele.me:::.to nor:r.a:.ivo. 

Esta concepción triangular facilita la fijación de las ideas: 

en un sentido amplio podríamos decir que los ~=es ele:::entos 

mencionados sen el contenido de las convencio::.es colec:.ivas 

pero es preferible usar los términos elementos- integra= tes, 

porque las convenciones no existen en sí y por sí, ya c;-.:.e no 

son sino la reunión de dichos elementos; a le que ha:· que 

agregar que la envoltura protectora y el el~.ento 

oblígacional rodean o en ... uelven al ele.r;¡eoto no:-:=.ati\•o, ::.asta 

hacer de él su contenido. 

4.3.1 ELEMENTO OBLIGACIONAL 

El ele::-.ento obligacional se define ce=:_, la .s::..=.a de 

obligaciones 

aut:ores de 

que 

la 

contrae hacia el 

convención, por 

otro, cae.a uno Ce 

consiguie::-::e, se::. 

los 

las 

obligaciones de la empresa hacia el si:id:.:.ato Ce los 

trabajadores y de éste hacia aquella. La doctri~a extra~;era, 

de- una manera general. las repunta obligaci.o::.~s de Ci;:=echo 
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privado; se prefiere nombrar las obligaciones laborales, 

porque el ordenamiento jurídico que las rige no es el derecho 

privado sino el social y porque su violación abre las puertas 

a la huelga. 

No es ni siquiera posible pensar en una enumeración 

exhaustiva de las obligaciones que pueden contraer los 

autores de las convenciones por lo que habiemos de limitarnos 

a algunos datos esenciales: 

a). La misma doctrina extranjera, que se mueve general

mente dentro del sistema capitalista de producción, 

asevera que la primera obligación es el mantenimiento 

de la paz social en la empresa o rama de la industria 

o de comercie englobada en la convención. Se acepta 

la afirmación como un principio general, pero tiene 

como presupuesto ineludible que cada parte cwr.pla 

puntualmente sus obligaciones, en especial, que la 

empresa aplique con eficacia y buena fe las normas 

del elemento normativo y del derecho del trabajo, 

pues si esto no ocurre, habrá una ruptura del orden 

jurídico y una especie de declaración de guerra, por 

lo que el trabajador tendrá que responder, usando el 

procedimiento a su alcance, que es la huelga. Ho se 

contempla la falta de pago del salario en relación 

con u..~o o varios trabajadores, porque es un conflicto 

individual y por que es un hecho cuestionable, sino 
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la que afecta a la comunidad misma de los 

trabajadores. 

b) Para el derecho mexicano, como parte del ele:nento 

obligacional, las cláusulas de exclusión y otros 

privilegios sindicales. Sin duda su aplicación se 

beneficia al trabajo, pero no podría existir sin el 

sindicato y sin la convención colectiva y por otra 

parte, su ejercicio no podría intentarse por ningún 

trabajador ya que se trata de una acció:i típicamente 

colectiva. 

c) En diversas convenciones colectivas se encuentran 

algunas prestaciones en favor de los 

local para establecer sus oficinas, 

salarios de los dirigentes sindicales 

sindicatos, un 

pago de los 

y de algunos 

gastos~ durante los días en que se discutac las 

condiciones del trabajo futuras, etc. 

4.3.2 ELEMENTO OCASIONAL 

El elemento ocasional corresponde a clá•.!sulas, inde

pendientemente de los elementos normativos y obligacio:¡al y 

aun de la envoltura protectora, que sir.·en para resolver 

cuestiones que surgieron con carácter concreto, con moti·10 de 

la discusión y firma de un nuevo contrato colectivo. 
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4.3.3 JUST/FICACION DEL PRIMADO DEL ELEMENTO 

NORMATIVO 

En el contrato colectivo se indicarán la empresa o 

empresas, y los establecimientos que abarca, así como la 

demarcación territorial en que se aplica. 

colectivos se fijarán: 

El monto de los salario; 

Las horas de trabajo; 

La intensidad y ·calidad del trabajo; 

Los descansos y vacaciones; 

En los contratos 

Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Esto lo establecía la ley de 1931. 

Aquella ley nada decía respecto de la falta de 

fijación de las distintas condiciones de trabajo. La 

comisión se propuso presisar las ideas y resolver una duda 

que flotaba en la jurisprudencia y en la doctrina. A este 

efecto colocó: 

El contrato colectivo contendrá: 

Los nombres y domicil.ios de los contratantes; 

Las empresas y establecimientos que abarque; 

su duración y-la _expresión de ser por tiempo indeter

minado o para obra determinada; 

Las jornadas de trabajo; 
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Los días de descanso y vacaciones; 

El monto de los salarios; 

Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestra

miento de los trabajadores en la empresa o estable

cimientos que comprenda. 

Disposiciones sobre la capacitación y el adiestra

miento inicial que se deba impartir a quiénes vayan a 

ingresar a laborar a la empresa o establecimiento; 

Las bases sobre la integración y funcionamiento de 

las comisiones que deban integrarse de acuerdo ce~ la 

ley: y 

Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

No producirá efectos de contra to col ec ti ve el 

convenio al que falte la determinación de los salarios. Si 

faltan las estipulaciones sobre la jornada del trabajo, días 

de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposic~ones 

legales. 

La exposición de motivos resolvió otra duda Ce la 

doctrina y la jurisprudencia: ~l convenio al que fal t-=: la 

determinación del monto d los salarios, no producirá ef.:=tos 

de contrato colee ti va. Para adopta:- es ta resolucié:: se 

consideró que la ley fijaba las narrias sobre la jc=~ada 

máxima, los días de descanso y las vacaciones, per:; la 

cuestión de los salarios tiene que resol verse en los 

contratos individuales o en los colectivos, ya que no s.~ría 
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posible pagar a los trabajadores, en todos los casos, el 

salario mínimo. 

Un sindicato obrero y el empresario pueden celebrar 

numerosos pactos incluidas las cuestiones que pertenecen al 

elemento ocasional, al obligacional y la envoltura protectora 

pero no tendrán la categoría de una convención colectiva. La 

consecuencia inmediata de la falta del elemento normativo, en 

el aspecto de los salarios, consistirá en que los 

trabajadores 

convenie11te, 

podrán exigir 

el derecho de 

y ejercitar, 

huelga, la 

si lo creen 

celebración del 

contrato colectivo que contengan la fijación de los salarios. 

una segunda consecuencia consistirá en que el sindicato 

obrero podrá también reclamar, puesto que no existe contrato 

colecti~o la determinación de la totalidad de las condiciones 

de trabajo. La ley consigna la jornada máxima de ocho horas, 

el número mínimo de descanso y el periodo mínimo de 

vacaciones, como los principios cuya violación permanente 

dañaría la salud; son principios que pueden aplicarse a todas 

las actividades y a todos los seres humanos. Los salarios 

mínimos son la cantidad menor que deben pagarse por los 

trabajos más simples y si se aplicaran ~ trabajos de más 

riesgo o rango, dejarían de ser remuneradores y justos: en 

consecuencia, en las empresas o establecimientos donde se 

diversifican y tecnifican los trabajos, la determinación de 

los salarios es independiente. 
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4.3.4 JERARQUIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

La historia del siglo XIX y también la del que 

vivimos, repite dos denominaciones que expresan la tragedia 

de los obreros: Salarios de hambre y jornadas inhumanas, que 

marchan siempre unidas, convencida cada una de la solución 

unilateral de la otra es un imposible, pues entre las dos se 

da una relación dialéctica: un aumento de l'os salarios y otro 

concominante de la jornada, nulifica al primero, y una 

disminución de la jornada y otra de los salarios produce los 

mismos efectos y tampoco el aumento paralelo de la jornada y 

de los salarios resuelve el problema, porque los hombres 

necesitan disponer de tiempo para disfrutar sus mejores 

ingresos. Es sin embargo cierto que después de la 

universalización de la jornada máxima de ocho horas y su 

garantía constitucional la cuestión principal es el aumento 

de los salarios, porque es el procedimiento que facilita una 

política sindical y estatal de elevación constante de los 

niveles Oe vida. 

4.3.5 LA CLASIFICACION DEL CONTENIDO DEL ELEMENTO 

FORMATIVO 

El artículo 391 previene que las partes, esto es,· el 

sindicato obrero y el empresario, podría incluir en las 

convenciones colectivas las estipulaciones que convinieron, 

disposición que permite catalogar el ¡:.recepto en cita ca:n-, 
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una norma enunciativa y no limitativa. Esta caracterización 

fue de gran utilidad, porque la mayoría de los contratos 

colectivos muestran una aplicación constante de las 

condiciones de trabajo, así como también la aceptación de 

principios relacionados con los restantes elementos, 

ocasional, obligacional y envoltura protectora de las 

convenciones de trabajo. 

Un análisis comparado de las convenciones colectivas 

de principios de siglo eco las posteriores a la primera 

guerra mundial, revelaría una transformación colosal en este 

problema del contenido de las conve~ciones colectivas: en los 

orígenes y bajo la influencia de la concepción individualista 

de la sociedad y del derecho, los contratos colectivos se 

limitaron a las condiciones de trabajo que pueden pasar 

automáticamente a las relaciones individuales de trabajo. 

Deopués de la primera guerra mundial, los principios de la 

seguridad social, que se impusieron con una fuerza 

irresistible, las nuevas declaraciones de de=ecbos nacionales 

e internacionales, y la idea de la justicia social, 

enriquecieron el contenido de las convenciones colectivas. 
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4.4. AUTORES DEL CONTRATO COLECTIVO 

Los contratos colectivos presuponen uno o varios 

sindicatos obreros con personalidad jurídica y uno o varios 

patronos, cuyo concepto se halla en el artículo décimo: la 

persona física o jurídica que utilice los servicios de uno o 

varios trabajadores. Es a estos sujetos de derechos y 

obligaciones a quiénes se les da el nombre de autores· del 

contrato colectivo. 

4.4.1 PRESUPUESTOS FUNDAMENTALES 

El derecho mexicano, en aplicación de la idea c!e la 

universalización de la libertad sindical, aceptó el principio 

de la sindicalización plural, por lo tanto es posible, y 

además frecuente, que en el interior de una mis~a eDpresa se 

organicen y registren varios sindicatos. Por otra parte en 

virtud de la garantía constitucional de la igualdad de 

condiciones de trabajo, el legislador resol·.~ié que en cada 

empresa existiría un solo contrato colec':.::.vo y otorg:. el 

sindicato mayoritario, en concordancia ce~ e: per.sar.:~nto 

democrático de la rna¡·oría, la facultad de representar los 

intereses de la comunidad de trabajadores, y co~secuente.:ente 

la de celebrar el contrato colectivo único, aplicable a la 

totalidad de las relaciones de trabajo. 

94 



Con estas decisiones, la legislación nacional rompió 

una vez más con el derecho privado, que solamente acepta la 

representación de voluntades y consagró la representación de, 

intereses, con lo cual desbordó el contrato colectivo de 

asociaciones colectivas de y para loS trabajadores de la 

empresa o rama de la industria o del comercio a las que deba 

aplicarse. 

4.4.2 REQUISITOS PARA LA CELEBRAC/ON DE UN CONTRATO 

COLECTIVO 

La representación sindical y la empresa; al enfrentar 

la comisión el problema se dió cuenta de que existían dos 

cuestiones distintas: 

al La primera era la representación del sindicato ante 

todas las autoridades y en sus relaciones con el 

patrono y con terceras personas. La representación de 

los sindicatos se ejercería por su secretario general 

o por la persona que designe su directiva, salvo 

estipulación de los estatutos. Los sindicatos 

acreditarán su personalidad con la certificación que 

les extienda la autoridad registradora. 

b) La segunda cuestión que se planteó se ocupaba de la 

representatividad para la celebración del contrato 

Colectivo: la comisión anali.::ó la posibilidad de 
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crear una norma que contuviera una solución 

democrática, esto es, que la asaJilblea de trabajadores 

conociera y aprobara el proyecto que habría de 

presentarse a la empresa, las contraposiciones y el 

acuerdo al que hubieran llegado los representantes 

sindicales y la empresa. Pero la representación del 

trabajo no vió con simpatía la propuesta porque 

mermaba sus facultades y abría una puerta hacia un 

sindicalismo democrático. 

EL COllSENTIMIE!ITO Y SUS VICIOS; La teoría de la 

huelga delito, aceptada por el código penal francés de 

principios del siglo pasado. Independientemente de su 

pretendida justificación por la concepción individualista 

liberal del derecho civil, se apoya también en la tesis de 

que la amenaza y con mayor razón la huelga misma, e=a una 

coacción violenta contra el patrono. 

En los años finales del siglo XX no se coticite la 

acción procesal de un empresario para que se declare qi.:e no 

hubo consentimiento de su parte en el acto de la fin:.a del 

contrato colectivo, o que en su consentimiento estuvo vi::iado 

por error, dolo o violencia. Pero si algún acto del sinC:.:ato 

constituyera un delito, sería la autoridad penal la que 

tendría que resolver. 

LOS REQUISITOS FOP.MALES: Son dos. la forma escrita y 

el depósito ante la autoridad que designe la ley. Son 
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elementos fundamentales para vida y eficacia de las 

convenciones colectivas. La forma escrita y el depósito son 

formalidades que pertenecen a la naturaleza de las 

convenciones colectivas. La única fuente formal no escrita 

que conocemos, es la costumbre, pero las convenciones 

colectivas no obstante ser como ella una fuente autónoma, 

están más cerca de la ley en la manera de su creación y 

aplicación. Son el resultado de un acto de voluntad 

consciente, que se propone producir efectos jurídicos 

inmediatos; su forma eScrita es la misma de la ley y su 

depósito es algo parecido a una aplicación. 

J,a forma escrita es una garantía de autenticidad, de 

certeza de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, en 

tanto el depósito es el procedimiento usual en el derecho del 

trabajo para dar a conocer el nuevo orden jurídico de la 

empresa y determina:- el momento a partir del cual cobra 

vigencia. 

En el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la P.epúhlica Mexicana (STPRM), fue hasta el 15 de Agosto 

de 1935 cuando este se constituyó. 

Al iniciar sus actividades, formuló un contrato 

colectivo de trabaje para aplicación en toda la industria 

petrolera. Pero las compañías extranjeras~ no lo aceptaron y 

estalló la huelga, propiciándose posteriormente la expropia

ción, etc. Y como dato histórico diré que el organismo 
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público descentralizado tuvo su primer contrato colectivo de 

trabajo el día 15 de mayo de 1942. El lapso del actual 

comprende del l' de agosto de 1991 al 31 de Julio de 1993. 

Y por lo que res pee ta a mi tema que es el procedi -

miento disciplinario en Petróleos Mexicanos se rige por las 

disposiciones de la CLAUSULA 24, que a la letra dice: 

"El patrón se obliga a no aplicar sanción alguna 

ni a rescindir el contrato a los trabajadores 

sindicali:zados sin que previamente se les haya 

investigado y comprobado las faltas que se le 

imputen. 

La investigación se hará con la inter,rención de 

un representante del sindicato y con él a los 

trabajadores sindicalizados involucrados, quiénes 

podrán aportar todas las pruebas que estimen perti

nentes para su defensa. 

Para la práctica de dicha investigación, el 

patrén citará inYariablemente por escrito y con 24 

horas de anticipación cuando menos, al sindicato y al 

o los trabajadores sindicalizados involucrados, para 

que concurran el día y hora qú.e la administración 

señale para ese efecto, exponiendo concretamente en 

el citatorio los hechos generales que se pretendan 

investigar. 
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Si una vez citados, dejaren de concurrir tanto el 

representante del sindicato, como el o los trabaja

dores sindicalizados involucrados, o cualquiera de 

ellos, el patrón podrá proceder en la forma que lo 

estime conveniente, quedando el sindicato en la 

libertad de ejercer sus derechos en los términos que 

dispone este contrato y los trabajadores conforme a 

la Ley. 

Mientras se practica la investigación citada, el 

patrón podrá suspender al trabajador si~dicalizado e~ 

sus labores, sin interrumpirle el pago de los 

salarios y prestaciones a que tuviere derecho 

conforme a este contrato. 

Si durante la investigación, para el mejer 

esclarecimiento de los hechos se req-Jiere de la 

intervención de la persona que originó el reporte, e: 

patrón lo llamará a petición del sindicato. 

Im.·ariablemente el patrón comunicará a la parte 

sindical, con 3 días hábiles· de anticipación, s·.; 

decisión de aplicar una sanció~ o rescindir e: 

contrato del trabajador e in!onr.ará al propi: 

sindicato sobre las razones de su deterir.inación y los 

fundamentos legales en que la apoya. 

Para la práctica de la in.,.es tigación y la 

notificación de la sanción que resulte, el P:atró!l 
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contará con el ténnino de un mes, conforme a lo 

dispuesto por el Articulo 517 Fracción I de la Ley 

Federal del Trabajo, contado a partir de la fecha en 

que los representantes patronales locales, que se 

enumeran en la Cláusula 1 de este contrato tengan 

conocimiento de la falta. 

Los trabajadores que hayan sido separados 

justificadamente, podrán ser rechazados por el 

patrón, si le son vueltos a proponer para reingresar 

a su servicio salvo que las partes convengan lo 

contrario". 

Dentro del Capítulo VI que concierne a d~sciplinas en 

el Contrato Colectivo de Trabajo se establece que las faltas 

en el trabajo, dice la cláusula 29, se~án sancionadas previa 

inve!: tigación, siguiendo un procedimiento igual al 

establecido en la cláusula 24 del contrato y con sujeción a 

lo que ordena la fracción X del artículo 4 2 3 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Cuando de la Investigación practicada, segúr. la 

cláusula 30, resulte cr..ie la falta co¡¡¡etida pe:= el t:.-abajador 

sindicali:ado amerita la rescisión de su contra~o. patré:i y 

sindicato, por conducto de sus representantes generales, que 

señalan las fracciones VIII y IX de la cláusula l, pcdrán 

convenir en fijar una sanción por la que el patrón conmute_ la 
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separación del trabajador af.ectado, según lo señala la 

cláusula 30. 

Cuando la rescisión del contrato quedare firme, el 

patrón se obliga a· liquidar al trabajador la antigüedad que 

hubiere generado, en los términos de la clausula 23 de este 

contrato. 

Si el trabajador computa 15 años de antigüedad como 

mínimo, se le pagará el importe de' veinte días de salario 

ordinario por cada año de servicios, en la inteligencia de 

que por fracciones menores de 6 meses se pagará diez días y 

por fracciones mayores de meses se pagará veinte días. 

Además el patrón pagará dieciocho días de salario ordinario 

por cada año de servicios, co=respondiente a prima de 

antigüedad. 

Cuando el trabajador de planta compute una antigüedad 

menor de 15 años, la indemnización consistirá exclusivamente 

en el importe de veinte días de salario ordinario por cada 

año de servicios o fracción mayor de 6 meses; por fracción 

menor de 6 meses se le pagará die= días. 

La cláusula 31 estipula que si en un plazo de un mes 

contado desde la fecha en que el trabajador haya cometido la 

falta que sé le impute, el patrón no ejercitare el derecho 

que le concede el contrato y la Ley, se entenderá que 

renuncia al derecho de imponer disciplinas, por lo que toca a 

dicha falta en el caso concreto de que-se- trate. 
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La sanción sindical se estable"C:e en la cláusula 32 

contractual. Basta que el sindicato acuerde disciplinar a uno 

de sus miembros con la suspensión en el tral:::aj o y que lo 

comunique por escrito al patrón, el cual no pcdrá calificar 

su procedencia o improcedencia, sin responsabilidad econó~ica 

alguna para él. 

La cláusula de exclusión por separación, se pactó en 

la cláusula número 33. 

Después de los 20 años de servicios, dice la cláusula 

137, el patrón solo podrá rescindir la relacit:n de trabajo 

por causas particularmente graves o que ha:an imposible 

continuar la relación laboral, en la inteli:encia que la 

repetición de la falta o la comisión reitera:.iYa de otra 

!alta grave que constituya una causa legal de rescisión, deja 

sin efecto lo anterior. 

El patrón tendrá en todo caso el derec::.o de imponer 

al trabajador sindicalizado la corrección disc:.plinaria que 

corresponda, con pleno respe:to a los Cerecl".os ~.:.e deri\'e:-. de· 

su antigüedad. 

Cuando se resci:ida el cor.:.ratc de trabaje de 

conformidad con la Ley, con el contrato co:.activo o por 

resolución de las autoridades, ?emex pagará a los trabaja

dores separados, la parte proporcional corres?ondiente al 

~iempo laborado de las prestaciones ec~~ó~ic~s. 
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En todos los casos en que el patrón sea condenado a 

reinstalar a un trabajador, no podrá eludir esta obligación 

entregándole el importe de las inde.tt"~izaciones correspondien· 

tes. 

Cuando el trabajador sea separado sin causa 

justificada y elija la indetrulización económica, el patrón 

estará ohligado a pagarle una indemnizacíón de 4 meses de 

salario ordinario, más Yeinte días de salario ordinario por 

cada año de servicios prestados, o fracciones mayores a 6 

meses; o diez días si la Fracción fuere menor de seis meses, 

en el. entendimiento de que mientras esa indemnización no le 

fuere pagada, seguirá percibiendo el salario ordinario que 

correspondía al último puesto de plan.ta que haya desempeñado 

en ei momento de la separación. 

Así mismo recibirá \0 einte días de salario ordinario 

por cada año laborado. Por fracciones mayores de 6 meses 

recibirá veinte días y por fracciones menores de 6 meses diez 

días. 

En ca~o de despedirse injustificadamente a trabaja~ 

dore~ transitorios sindicali=ados antes del ve~cimiento de su 

contrato, si fueron contratados por tiempo fijo, o antes de 

la terminación de la obra, si fueron contratados por obra 

dete::;i::¡,inada, el patrón les cubrirá el salario ordinario que 

corresponda al tiempo que falte para la terminación del 

cont=ato o de la obra, según el caso, y la pa=te proporcional 
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correspondiente al tiempo laborado, de las prestaciones 

económicaz a que se refiere el contrato colecti·:o, 

En otro orden de ideas, diré que respecto a, los 

trabajadores de confianza, la cláusula 253 dispone: 

"El sindicato tiene el derecho de queja ante el 

patrón centra cualquiera de los trabajadores que se 

consideren de confianza, por maltrato u ofensa a los 

trabajadores sindicalizados. 

La queja deberá expresar concretamente los hechos que 

se imputen al responsable, así como los fundamentos que la 

justifiquen. El sindicato deberá presentarla precisamente 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 

haya conocido la falta, pues de no hacerlo en ese plazo, el 

patrón no estará obligado a atenderla. Presentada la queja en 

los términos que se mencionan, el patrón practicará una 

investigación en un plazo perentorio de ocho dias, teniendo 

el sindicato el derecho de presentar, dentro de este plazo 

las pruebas que estime pertinentes. El patrón se obliga a 

desahogar todas las pruebas que ofrezca el sindicato, al fin 

de lo cual, dentro del término de ocho días, formulará un 

dictamen en el que analice la queja del sindicato y todas las 

pruebas desahogadas. El dictamen en cuestión será entregado 

al sindicato en un plazo no mayor de diez días. Si del 

resultado de la investigación se comprueban las faltas 

imputa das, el _patrón impondrá al responsable la corrección 
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disciplinaria que en igualdad de circuns tan::ias de hecho 

correspondiera a un trabajador sindicali=ado. 

Tratándose de e.Marcaciones, el pla=o comenzará a 

contarse desde la fecha en que la embarcación toque puerto 

mexicano donde haya representantes del patrón y del 

sindicato. 

La queja presentada por el sindica to originará 

invariableir.ente la in·:estigación a que se refiere esta 

cláusula, y si vencido el plazo dentro del cual se debe dar a 

conocer el dictamen, esto no S9 hace, el caso ~erá puesto en 

conocimiento, a través del Comité EjecutiYo General, de la 

Gerencia Corporativa de Relaciones Laborales. Lo mismo 

ocurrirá cuando el resultado de la investigación no sea 

satisfactorio para el sindicato." 

Investigación que se realizará adeI:lás, conforme a las 

normas de trato al personal de confianza, Capítulo VI. 

Así también, en el contrato colectivo de trabajo se 

encuentran especificadas las reglas disciplinarias, como lo 

es en el trabajo marítimo, fluvial y de dragado. 

La cláusula 205 manifiesta que los capitanes , en su 

carácter de representantes del patrón, a fin de guardar y 

hacer guardar el orden y la disciplina a bordo de la 

embarcación a su mando, impondrán a la tripulación los 

castigos disciplinarios que se haga menester imponer, 
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sujetándose en todo caso a lo estipulado en la cláusula 2~ y 

en el capítulo de disciplinas del contrato. 

Por su parte la cláusula 236 señala que el delegado a 

bordo que el sindicato designará entre los tripulantes 

sindicalizados de cada embarcación, tendrá, además de las 

funciones relativas a la vigilancia del estricto cumplimiento 

del co:itrato y trato can las autoridades administrativas de 

cualquier reclamación o queja, el carácter reconciliador para 

todas aquellas dificultades que se presenten. 

El Capitán tomará en consideración los reportes que 

por i=regularidades a bordo con la tripulación le presente el 

delegado y, en su caso, se procederá de acuerdo con la 

cláusula 2 del pacto laboral. 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN PETROLEOS MEXICANOS 

5.1. OBJETIVO Y FORMALIDADES 

Cuando se dejan de cumplir las obligaciones 

laborales, se amenaza la seguridad de la empresa, se pone en 

peligro la seguridad de los trabajadores y se atenta contra 

el patrimonio de la familia. 

Lo anterior, ocasiona un desequilibr.io entre los 

factores de la producción. Para establecerlo, se reglamentó 

el capítulo de disciplinas dentro del contrato colectivo del 

trabajo de la industria petrolera, que se ubica en el 

capitulo VI, como ya lo hemos visto. 

El objetivo principal del capítulo de disciplinas y 

del procedimiento correctivo consiste en que e1 error no se 

repita, que la omisión no vuelva a ocurrir y que se corrijan 

las fallas que dieron origen a la irregularidadª 

El fin último del ejercicio de la facultad 

disciplinaria del patrón, no es sancionar al trabajador, sino 

detectar situaciones indebidas y procedimientos incorrectos 

que lesionan los intereses de la empresa. 

Imponer una pena al infractor, si el caso lo amerita, 

y aplicar medidas preventivas y correctivas a los sistemas de 
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trabajo, constituyen la solución integral de las anomalías 

que se suscitan en las centros laborales. 

La sanción causa un mal al transgresor de las normas, 

sólo porque éste ha causado antes otro. Además de esta 

ter.::ie::cia expiil toria, la pena pre\•iene otras irregularidades, 

ya ¡:=o·:engan de la reincidencia del castigado o de la 

inic:.ación de los 11 inocente~" hasta entonces. 

La corrección y la intimidación pretenden sustraer a 

los :=abajadores de la perpetración de las faltas. 

Pero recuérdese que estamos hablando de seres hu:nanos 

a g-J.ie!'.les se debe consideración y respeto. Para aplicar un 

cas~igo a cualquier empleado, deben satisfacerse ciertos 

req-..iisi tos: 

l. - Debe establecerse por ·1a autoridad jerárquica compe

tente. 

2.- Debe determinarse la acción u omisión que se reprime. 

3. - Debe comprobarse la infracción o transgresión que se 

imputa. En Petróleos Mexicanos, debe realizarse una 

investigación como paso previo al ejercicio de la 

facultad disciplinaria. 

4. - Las sanciones deben caracterizarse por su igualdad, 

sin excluir modalidades de aplicación según los 

sujetos y sus antecedentes disciplinarios. 

108 



5. - A cada conducta irregular corresponde una sanción 

particular. Los excesos suelen provocar efectos 

inconvenientes y contraproducentes. 

6. - Por su posibilidad de error, las penas deben ser 

reparables y reformables. 

La Ley Federal del Trabajo señala derechos y 

obligaciones para patrón y trabajadores. Cuando un empleado 

incumple las ordenes que le señala el artículo 134 o infringe 

las prohibiciones que establece el 135, no quiere decir que 

necesariamente se hace acreedor a la rescisión de contrato, 

pues en estos casos generalmente es aplicable la fracción X 

del artículo 423, que permite al patrón aplicar sanciones 

basta de ocho días, como máximo, de suspensión en el trabajo. 

Independientemente de la medida extrema, que es la 

rescisión del contrato, hay otros tipos de sanción. Por 

ejemplo la responsabilidad económica como resultado de 

pérdidas, errores, daños y averías, pero esta pena debe 

ajustarse a lo que dispone el articulo 110 fracción I de la 

Ley. 

El descuento al que se refiere este articulo en 

ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios 

percibidos en un mes y el descuento será el que convengan el 

trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30%- del 

excedente del- salario mínimo. 
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Esto quiere decir que al efectuar el descuento debe 

toma=se: en cuenta el salario mínimo que rige en el lugar de 

que .s= trata, así como la profesión correspondie~te. La 

dispc~:=ión legal bu~ca no dejar desprotegida la familia del 

traba: :=.-5.o=. 

La amonestación o llamado de atención tambien es una 

sane:::-., la más leve. Puede ser verbal o por escrito. 

Petré:~~s Mexicanos no tiene por política presionar a sus 

traba: ::.=.ores en lo individual o en lo colectivo. Por el 

cont=a=io , desea cumplir la función que el Estado le ha 

encOI:.:.::.1ado en beneficio de todos los me>:icanos, en un marco 

de p:!.= laboral, de actitud adecuada y productiva de sus 

emple:.:ó~s. 

Si se aplicaran con máximo rigor las facultades 

patra.::.a~es, todo el personal terminaría inconforme y causando 

mayores problemas. Así pues, si un trabajador incurre en 

faltas leves, se le llama la atención. Si insiste en su 

conducta negativa, se le aplican correctivos disciplinarios 

más f~e=tes y eficaces. 

El procedimiento disciplinario en Pemex nace 

princ~~almente del contrato colectivo del trabajo en su 

cláus·..:.~a 24. 

Esta cláusula reviste una importancia fundamental 

tanto para el patr_ón como para el sindicato y los 

trabajadores, en virtud de que se puede considerar como todo 
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un sistema regulador de la conducta de quienes prestan sus 

ser,·icios en la empresa paraestatal. 

Esta cláusula por un lado e,·ita los abusos de quienes 

tienen en sus manos la aplicación de las medidas corree ti ,.as, 

y por otra parte sujeta a los presuntos responsables a un 

procedimiento del cual no se pueden retrae=, procedimiento 

que desde luego se encuentra adecuado a todo el ordenamiento 

legal vigente. 

Las situaciones particulares que se van presentando 

en la vida laboral, plantean problemas diferenteG. Al 

recurrir al contrato, patrón y sindicato se encuentran en la 

necesidad de interpretar las normas, actividad que las 

enriquece y que permite resolver en su mayoría, las dudas que 

surgen. 

Entre las múltiples funciones que competen a todas 

las personas que dentro de la organización de la empresa" 

tienen delegadas facultades de.manda, están las de pugnar por 

que todos las trabajadores de la industria lleven a cabo sus 

labores con, el mayor sentido de responsabilidad y con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, observando buenas 

costumbres durante el ser\~icio y apegándose a los reglamentos 

aplicables. 

Cuando la administración de la institución tiene 

conocimiento de una supuesta violación a la normatividad 

existente, se inicia un proceso de investigación te'ndiente a 
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escla:-ecer los ~echos, a fincar las responsabilidades 

proce:ientes Y a proponer las recomendaciones que impidan la 

repetición de la falta. 

Este proceso culmina, en el caso de existir renponsa· 

bilida.des, ccn la toma de una decisión por parte de las 

auto:-idades administrativas, de conformidad con las políticas 

insta~radas sobre la materia. 

Debido a que la tarea de investigar las supuestas 

faltas cometidas por los servidores de la institución, 

durante la prestación del trabajo, es una labor i~portante y 

delicada, se decidió encomendarla a una dependencia que 

tuvie=a facultades especiales. 

La entidad responsable y que se encarga de realizar 

esta tarea es la Gerencia Corporativa de Relaciones 

Laborales, antes Gerencia de Personal, dependientes de la 

Coordinación Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Así lo dispone el Reglamento de Funciones emitido por 

la Dirección General. 

El constante desarrollo industrial, el aumento y 

complejidad de asuntos tratados, su documentación para el 

trámite y resolución, han provocado que día con día se 

deleguen atribuciones a los mandos regionales, como medida 

administrativa sana que combata un asfixiante centralismo. 
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La delegación de facultades exige que las autoridades 

locales, como lo son los departamentos de Recursos Humanos. 

tengan amplios conocitr.ientos, para que la toma de decisiones 

que emiten sea más un i f arme y acertada, apegada a la 

aplicación ortodoxa de los principios y al trato humano, cuya 

carencia se traduce en perjuicio.s tanto económicos com:> 

políticos para Petróleos Mexicanos. 

Corresponde a la Jefatura de los departamento.:; 

locales de Recursos Humanos ejercer la representación 

patronal de Petróleos Mexicanos de acuerdo con los 

lineamientos e instrucciones superiores. 

Deben atender, en primera instancia todos los 

problemas que plantee la representación sindical; celebrar 

convenios individuales con los trabajadores de confianza, así 

como con los trabajadores sindicalizados con la intervención 

de sus representantes; asesorar a los distintos órganos del 

centro de trabajo de su jurisdicción; dirigir y controlar 

todas las acciones tendientes a precisar la justa y 

suficiente integración de personal; dirigir y controlar todas 

las medidas propuestas para la capacitación, adiestramiento. 

desarrollo y realización de los trabajadores; mejorar la 

productividad de la mano de obra; etc. 

Estos organismos son los encargados de investigar las 

faltas en el trabajo y levantar las actas de investigación .... 

para aplicar correctivos. La tarea la supervisa· el subjefe- o 
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ayudante de relaciones laborales, y la realiza el Agente de 

Trabajo. 

Este funcionario no nada oás efectúa las investiga

ciones administra ti vas y administrativas sindicales, sino que 

tamb:én documenta demandas laborales en contra de la 

institución; interviene en diligencias fuera del centro de 

trabajo en dependencias gubernamentales; atiende a las 

autoridades laborales; fórmula, tramita y controla asuntos 

diversos. 
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5.2. ACTA DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVO SINDICAL 

En una in·.·estigación administrati\·o sindical, deben 

intervenir: 

al El representante del patrón que puede ser el Agente 

de Trabajo, el Jefe del departamento de Recursos 

Humanos y según sea el caso, funciona.:"ios dependie::i

tes de la Gerencia Corporati·.·a de Relaciones 

Laborales, practicarán el le\•antamiento de las actas 

respectivas. El representante patronal puede aseso

rarse de un técnico, de acuerdo con la materia que 

esté conociendo. 

b} El representante del sindicato. Generalmente, es 

designado para participar en el desahogo de las 

diligencias, el Secretario de Ajustes del Comité 

Ejecutivo de la Sección sindical de que se trate. 

e) El presunto responsable. En la ausencia injustificada 

del trabajador no es causa que invalide la actuación, 

ni c:onstituye un obstáculo para qu_e la investigación 

se lleve a cabo si a ella concurrieran únicamente el 

representante del patrón y el funcionario sindical. 

Debe dejarse muy claro que la investigación debe de 

ser conducida invariablemente por el representante 

del patrón. 
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La Cláusula 24 señala que el término para practicar 

la investigación correspondiente, el patrón contará con el 

térir.:.nc de un mes, conforme a lo dispuesto por el Artículo 

517 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo. 

Si el trabajador lo solicita y su representación 

sind.:.:::al está anuente, puede extenderse el plazo de acuerdo 

con 1~ dispuesto en la Fracción II del Artículo 521 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Para tal efecto se suscribe un convenio con las 

siguientes características: 

l. - Un proemio que indica lugar y fecha de la reunión; 

participantes, carácter con el que actúan y el objeto 

del documento. 

2. - La declaración de que Petróleos Mexicanos, con la 

intervención de un representante del Comité Ejecutivo 

Secciona!, inici6 una investigación en los términos 

que señala la Cláusula 24 del contrato colectivo de 

trabajo que rigen las relaciones entre las partes, a 

fin de deslindar responsabilidades con relación a una 

irregularidad determinada. 

3.- La declaración de que, conforme con las investigacio

nes practicadas, por el momento le ha resultado 

responsabilidad al o a los trabajadores que--intervie

nen. Sin embargo, que dichos empleados estiman que la 
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investigación aún no esclarece en su totalidad y sin 

lugar a dudas la falta que se les ir<:puta, por cuya 

ra:ón solicitan que, a fin de que se a.I:lplíe la misma 

como es su deseo, se interrumpa el término de 

prescripción que has ta entonces ha corrido en su 

favor y en contra de Petróleos Mexicanos, de acuerdo 

con lo que establece la Fracción del Artículo que 

hemos Ir.encionado, y el señalamiento de que se convie

ne un nuevo té:::inino de prescripción. 

4. - La anuencia de la empresa, siempre y cuando los 

trabajadores reconozcan el derecho patronal de 

ejercitar las acciones legales que corespondan final

mente en su contra, dentro del nuevo término de 

prescripción. 

5.- El reconocimiento expreso de los trabajadores~ con la 

conformidad de su representante sindical, del derecho 

de Pemex para ejercer, en su caso, dichas acciones. 

6. - Insertar en el convenio referido las firmas respec

tivas por los comparecientes. 

La investigación se inicia con el reporte, mismo que 

puede ser verbal o escrito, y por la premura del tiempo, 

necesariamente debe ser ratificado por escrito. 
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El reporte debe hacerse de inmediato, una vez que se 

cono:can los hechos que puedan constituir una transgresión a 

la reglamentació~ existe~te. 

El reporte es formulado por el jefe del departamento 

o unidad de trabajo a la que pertenezca el trabajador 

involucrado. Se dirige al Superinter..dete del Centro de 

Labo=-es, y al Jefe de Recursos Humanos, pero siempre será 

este último el destinatario final del escrito. 

El reporte debe llevar lugar y fecha donde se 

formuló, nombre y cargo de quién lo elaboró, motivo, 

presuntos responsables, sus fichas de identificación, 

categorías, descripción de los hechos, fecha en que 

ocurrieron, lugar y testigos, daños causados, cuantificación 

aproximada o definitiva si ya se tiene, consecuencias de los 

hechos y fines que se persiguen con la investigación. 

Al recibirse el reporte, se analizará su procedencia, 

si está lo suficientemente claro, completo y constituye 

moti~o bastante para iniciar el procedimiento, se girará 

citatorio único al presunto responsable de haber cometido la 

infracción de que se trate. 

El citatorio se mandará al departamento donde labora 

el trabajador o, a su domicilio si se encuentra ausente del 

servicio. 

Invariablemente, se recabará acuse de recibo. 
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Simultáneamente, se comunicará la no·:edad al Comité 

Ejecutivo correspondiente solicitándole designar un repre

sentante para que comparezca al leYantamiento del acta de 

investigación administrativo sindical. 

El citatorio deberá señalar lugar, fecha y la 

indicación de que es único, asi cerio el nomtre del presunto 

ficha de id en ti f i cae ión, l:~:hos que se responsable, 

in\•es tigan, lugar donde se celebrará la audiencia o 

practicará la investigación, la hora y fecha Ce la misma, la 

indicación de que será efectuada de acuerdo c:m la Cláusula 

24, con el apercibimiento de que la institución, procederá de 

acuerdo con sus intereses en caso de no comparecer 

representante sindical y trabajador(es) involucrado(s). 

Como se anotó, en todos los casos se debe acusar 

recibo de la entrega de los citatorios, la que se procurará 

sea personal al presunto responsable. En el caso del 

sindicato, debe recabarse fir;::na y hora de quién recibe, y 

preferencialmente el sello de la organización obrera. 

Toda investigación debe hacerse constar en un acta. 

El acta debe hacerse en original y con las copias 

suficientes para turnarse a los funcionarios que las 

necesiten, según el centro de trabajo de que se trate. 

Se Iniciará anotando sin abreviaturas: 

l. - Ciudad; 
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2. - Estado; 

3. - Hora; 

4. - Fecha; 

5.- Lugar de Reunión; 

6.- Nombre de los que se reunen 

7.- Su representación; 

B.- Nombre d~l Investigado; 

9.- Su ficha, categoría, departa.Ir.ente de adscrip-

ción, salario tabulado dia=io, clasificación; y 

10.- Motivo de la reunión. 

Esto constituye el proemio del acta. 

Después de esos datos se hará mención de que la 

reunión se realiza en los términos de la cláusula 24 del 

contrato y se transcribirá el reporte que dió origen a los 

hechos, mencionando el rango de quién lo formuló y su nombre. 

A continuación se le pedirá al trabajador investigado 

qu~ declare como ocurrieron los hechos, asentando todo lo que 

tenga que decir en relación con ellos, procurando que sea de 

viva voz y sin la intervención de su representante. 

Si de lo declarado quedare duda, entonces se le 

formulará un interrogatorio cuyas respuestas se anotarán sin 

el asesoramiento del representante sindical, y en caso de que 

cada pregunta dejara duda en su re.Spuesta o no deslindara 

respoiiSabilidaae·s, Volverá a formularse en otros términos o 
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se complementará hasta dejar debidamente aclarado lo que se 

está preguntando. 

Se aceptará la intervención sindical solo en casos 

excepcionales en que no encuentre como expresarse el 

in\'estigado, procurando que aquel no le sugiera la respuasta. 

Las preguntas deberán ser relacionadas con los hechos 

que se in..-cstigan, reforzando cada una con la situación 

imperati\'a fundada en la ley o en el contrato colectivo del 

trabajo. 

No deben ser capciosas ni deben entrañar doble 

sentido, de modo que no se ponga en duda la legalidad del 

interrogatorio ni den lugar a la intervención y protesta de 

la representación sindical. 

Si del interrogatorio resultara cita para algún 

trabajador, se le llamará para que se aclare el punto que se 

pretenda. En caso de que no es_ té laborando, se interrumpirá 

la investigación para continuarla con la comparecencia del 

trabajador a quién le resultó cita. Hay que poner particular 

atención en la prescripción del asunto. 

Con todos los trabajadores que intervengan en el acta 

se procederá como en el primer caso, es decir, permitiéndoles 

que declaren libremente lo que les conste respecto a los 

hechos que se investigan y posteriormente, sometiéndolos a un 

cuestionario que aclare las dudas y a}?orte mayor·· información 
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que pen::li ta formarse un criterio para dictar la resolución 

que e::. derecho proceda, 

Co:isideramos conveniente incluir dentro de las 

pregc.=.=as del interrogatorio, el conocimiento del trabajador 

respe=:o a las labc=es inherentes a su categoría; de las 

c~lis-~=:.:.:oes y prohibiciones que le señalan la legislación 

de los Ce=hos que se invcs tigan; de la 

respc=.sa":.ilidad de si;s compañeros; de las deficiencias que 

ad-..ie=te:. en los p:::ocedimientos y sistemas de trabajo y la 

confes:ié:: de sus ante-:edentes nega ti \•os de conducta. 

En todo caso, debe apercibirse al declarante para que 

se co::.du:ca con verdad, con absoluta probidad. 

Una vez concluidas las intervenciones de los 

trabajadores, se solicitará al sindicato que aporte sus 

puntos de vista, haga sus declaraciones y en términos 

generales, formule la defensa de su representado. 

Recordemos, todo hombre tiene derecho a la defensa 

aunque sea culpable. 

Oída la representación sindical nuevamente hará uso 

de la palabra el agente de trabajo a quién esté representando 

el pat::::ón y si quedó comprobada la culpa del trabajador s_e 

hará contar en el acta, fundamentando la aseveración en las 

nónñ'as contraC.tUa1es y legales que se consideren violadas·. 
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Uos se debe cerrar el acta sin examinar los testigos 

Y las pruebas que se presenten. Una ve:: hecho esto, se 

anotarán hora y fecha en que el acto va a concluir pero se 

señalará claramente que el acta queda suspendida para 

reanudarse en su oportunidad, si así lo ordena la 

superioridad, ello para el mejor esclarecimiento de los 

hechos reportados. 

Deben firmar al margen y al calce, las personas que 

inter·.·ir.iercn en el acta, previa anotación de sus nombres, 

ficba5 de identificación y categorías, cuidando que todas las 

hojas sean debidamente signadas. 

Una vez que se haya concluido el acta se turnará de 

inmediato al superior jerárquico, por si tuviera alguna 

observación que hacer y se esté en tiempo de reanudar la 

investigación. 

Hay ocasiones en que la representación sindical 

solicita haga acto de presencia quién formuló el reporte. Se 

debe acceder a su petición si esto es posible, pero eso no 

quiere decir que la representación sindical pueda 

interrogarlo; pues habiéndolo citado para aclarar las dudas 

que hubieran surgido con motivo del reporte, dicha 

representación solo tendrá facultad para señalarlas pero no 

tendrá derecho a interrogar directa.mente a quién formuló el 

reporte, pues esto equivaldría a reconocerle capacidad al 

organismo obrero para cuestioriar la labor dé los representan

tes de la administración y sujetarlos a la investigación. 
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En lo posible deben eYitarse los careos porque ban 

dado =o~o resultado discusiones que desmerecen el respeto por 

la je=arquía, relajándose inútilmente la disciplina. 
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5.3 O I C TA ME N 

Concluida el acta de investigación. debe elaborarse el 

dictar.en que sirva de base para dictar la resolución 

procedente 

Este docume;i.to se elabora con una sola copia y e~ el 

se an~tan las consideraciones de hecho, las de derecho y la 

opi~i5;¡ de q¡.:ien le\•antó el acta. 

Quien estuvo en contacto directo con los declarantes, 

con el sindicato y con las evidencias presentadas , puede 

reportar, desde luego subjetivamente, las reacciones de los 

participantes y las circunstancias o variables que incidan en 

los hechos que se in\•es tigan. 

La opinión del Agente de Trabajo no es necesariamente 

la última palabra. La superioridad debe revisar el caso y 

decidir en ultima instancia sobre la responsabilidad o 

exoneración de los involucrados. 

Es importante que en el dictamen se incluyan los 

datos contractuales de los investigados, así como sus 

antecedentes personales, principalmente los negativos de 

conducta, así como la antigüedad y los datos de prescripción. 

El dictamen es ante todo, un documento que sirve para 

valorar en conciencia, la acusación que se hizo de un 

trabajador. Debe establecerse si se comprobó la comisión de 

una conducta-_ irregular, apartada de las normas establecidas1 
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y si se comprobó que detenninada persona resulta culpable de 

habe~ cometido tal infracción. 

El dictamen es un documento confidencial. Sólo la 

supe=ioridad jerárquica debe verlo. 
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5.4 RESOLUC/ON DEL CASO 

La decisión surge después del análisis pormenori::.3.ndo 

que en base a la ley federal del trabajo principalmente, 

realiza el jefe del departamento de Recursos Hu.manos con su 

superior in.mediato que puede ser el Superintendente General 

de Distrito, considerando siempre desde luego las transgre

siones a las non:1as en que hubiere infringido el trabajador, 

lo grave de su falta, si es reincidente y el perjuicio creado 

a los intereses de la Institución. 

Así trunbién debe cuidarse que se este en tieir.po para 

la notificación del correctivo disciplinario correspondiente. 

Con sendos oficios, de los que se recabarán acuse de recibo, 

debe.o seguirse las indicaciones contractuales, o sea 

notificar con 72 horas de anticipación la determinación de 

aplicar una sanción o revcindir el contrato de trabajo. 

Si no es posible cumplir con esas instrucciones 

porque el asunto esté a punto de prescribir, se hará la 

notifica.ción inmediatamente y se explicara al sindicato la 

razón por la. cual se procedió de tal manera. 

Del oficio de notificación se envían copias al 

Kárdex, Sección Ausencias, Sección de Contratación en su 

caso, departamento afectado, expediente personal del 

trabajador y sindicato. 
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La prescripc!'6n es un beneficio que la ley reconoce 

al :=a.bajador, pero ::ene las sig-~ientes interpre~aciones: 

a) Para efectos Ce la in·:estigación. 

bl Para efectos ¿e la aplicación de sanciones. 

fara los efe::os de la ü:.::estigación debe concluirse 

el a=:a respectiva, Ce:itro del ténr.ino de un mes a partir de 

la :=:1'".a en que sea ::::ioc:ida la !alta. 

Para los efe=:os de la aplicación de la sanción será 

un ::.es contado a par~!= de la fecha en que el trabajador haya 

come~ido la falta, p:= los representantes patronales locales 

enu:::.e=ados en la cláusula l. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

res\!~to: 'DESPIDO. I?ci'ESTIGACIOH PREVIA AL. PRESCRIPCIOH DEL 

DER.E:::ao DEL PATRO!l PARA EFECTUARLO. Si el patrón debe 

prac~car una investigación administrativa, según las 

disposiciones reglame.:ltarias o contractuales aplicables, para 

comp=obar los hechos que se imputan al trabajador como 

cons=.itutivos de causal de rescisión del contrato individual 

de trabajo, el término para la prescripción de la acción 

respectiva que corresponde al patrón, debe computarse a 

part:.::: de la co:iclusión de dicha investigación. 11 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, s•, Parte, 4• Sala, Tesis 72, 

pp. ªº y 81. 
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Los trabajadores separados justificadamente pueden 

ser recha::ados por el patrón si le son vueltos a proponer 

para reingresar al servicio. Este derecho no riñe con la 

libertad de trabajo, ni tampoco implica "poner en el índice" 

a un empleado, lo que sólo se reali::a si se comunica a otros 

patrones la separación, para el fin de que éstos tampoco 

emplee:-, al trabajador. Si la administración :io tuviera este 

derecho, se burlarían los efectos de la rescisión del 

contrato individual de trabajo, por el imperativo de una 

nueYa proposición sindical. 

Si un trabajador transitorio incurre en determinada 

falta y por cualquier circunstancia no es sancionado durante 

la vigencia del contrato en que la cometió, está el patrón en 

su derecho de sancionarlo al firmar un nuevo contrato, ya sea 

en el mismo puesto o en otro distinto, claro está, si no se 

ha extinguido el tiempo de prescripción correspondiente. 

Las faltas cometidas por el trabajador no se limitan 

en sus efectos a un determinado contrato de trabajo, sino en 

general a la relación obrero patronal. 

Por analogía a lo dispuesto en el último párrafo de 

la cláusula veinticuatro el personal transitorio puede ser 

vetado para laborar nuevamente al servicio de la empresa, si 

cometió una irregularidad y terminó su contrato antes de que 

pudiera investigársele. 
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La falta ha sido definida por la Gerencia Corporativa 

de Relaciones Laborales como toda acción u omisión contra~ia 

a las obligaciones nacidas del con-=rato indi,ddual de trabajo 

a las disposiciones legales o estipulacionez colectivas que 

regulan la relación de trabajo. 

Las faltas que puedan se= materia de investigación 

deben cc~streñirse sólo a lo que se relaciona con el propio 

trabajo, directa o indirectaJ:lente, sin perjuicio de que 

cuando e.sas irregularidades iripliquen la comisión de algún 

delito, se haga la denuncia respectiva ante las autoridades 

competentes. 

La sanción es la pena que el pa t.rón impone por la 

comisión de faltas en el servicio. Es facultad exclusiva del 

patrón determinar la sanción que debe aplicarse por la 

comisión de las faltas en el trabajo. 

Esta facultad deberá emplearse con la mayor 

;Ponderación, procurando adecuar el castigo a la gravedad de 

la falta teniendo presente que el fin principal de la pena es 

pre":enir la comisión de otras faltas. 

La resolución del caso incluye, además de la pena, 

las medidas más convenientes para resarcir a la institución 

de los daños que hayan sido ocasionados, intencionalmente o 

por omisión, descuido, errores, etc., y las acciones 

preventi\·as que eviten anomalías. 
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5.5 ANAL/SIS DE LA RESCISION INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Hechas las consideraciones anteriores, pasemos a 

analizar la medida extrema: la rescisión del contrato 

indi'\·idual de trabajo. 

Francisco Ra.=.ire= Fonseca citando a Alberto José 

Carro Igelmo, define al despido como 11 la ruptura del 

contrato, fundada o no en causa justa, por voluntad 

unilateral del empresario. 11 (35) 

La estabilidad en el trabajo se traduce en la idea de 

pennanencia en el ~ismo en tanto no haya una causa 

justificada para la ruptura o disolución de la relación de 

trabajo. 

El despido es una excepción al principio de 

estabilidad en el eJr~leo. 

La fundamentación de la rescisión de contrato, sin 

responsabilidad para el patrón, la encontramos, interpre~ 

tándola a contrario sensu en la fracción XXII del apartado 

"A" del artículo 123 Constitucional: 

11 El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociación o 

051ClRRi1 /<i!J.\J(I. A/lim" ],.,~. l.:1: r .. r- ~·1 \f/H/:l ffl.\'Sl.Tt!. I r,:11mw. }"185. ·r¡ [l,·1¡1i,lo. 
(J•1•:0.:.: ... "'.' .lm,•r.,l.lmn:·. ,\frut .. :!.!:: ..... ,..1•.: .... ~ .. ;., f!' .:.1 
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sindicato, o por haber to=iado parte en una huelga lícita, 

esta=á obligado a elección del trabajador, a cumplir el 

cont=ato o a inde:r.:ü:arlo con el ii:::.porte de tres meses de 

sala=io. La Ley dete:n::inará los casos en que el patrono pod=á 

ser e.xi~ido de la obligación de cwnplir el contrato, median:e 

el pa~~ de una inde!:~i:ación. Igualmente tendrá la obligación 

de i::.::!e=.::izar al trabajado= con el importe de tres meses de 

sala=:o, cuando se retire del servicio por falta de probidad 

del f:atrono o por re::ibir de él malos tratamientos, ya sea 

en ~·.l pe:rsona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 

herir1E.=.os. El patrono no podrá eximirse de esta responsa· 

biliCad, cuando los malos tratamientos proYengao de 

depex:.die:ites o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de él." 

La primera casual prevista en el artículo •17 de la 

Ley Federal del Trabajo, se basa en la ausencia de .capacidad, 

aptit"..ldes o facultades del trabajador para realizar su labor 

y el engaño del empleado o del sindicato que lo hubiere 

propuesto. 

Los actos del trabajador coincidentes con las 

causales que establece la fracción segunda. deben ser 

realizados por éste dUrante las labores, es decir durante su 

jornada ordinaria o extraordinaria. 

Esta fracción también hace referencia a la falta de 

probidad u honradez. La Corte considera que la palabra 
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probidad significa rectitud de ánimo, hombría de bien 

integridad y honradez en el obrar: 

"FALTA DE PROBIDAD u HONRADEZ. Entendiéndose la falta 

de probidad u honradez como el no proceder rectamente en las 

funciones encomendadas con mengua de rectitud de ánimo, o 

sea, en apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo 

procediendo en centra de las mismas, dejando de hacer lo que 

se tiene encomendado. o haciéndolo en contra; debe estimarse 

que no es necesario para que se integre la falta de probidad 

u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro 

indebido, sino solo que se observe una conducta ajena a un 

recto proceder". Ejecutoria: Boletín Núm. 27, marzo 1976, 4• 

Sala, pp. 43 y 44. -A .o. 4 009/7 5. Ferrocarriles Nacionales de 

México. 2 de feb. de 1976, U. 

El error intranscenden te na configura la falta de 

probidad, pues no implica una conducta que se aparte de la 

rectitud. 

Constituyen falta de probidad: el abandono de 

trabajo; el hecho de que el médico con obligación de atender 

gratuitamente al derechahabiente y sus familiares, le sugiera 

que dicha atención se le dará en su clínica o consultorio, 

cobrándole por el servicio; la circunstancia de que un obrero 

haga competencia a su patrón, estableciendo una industria o 

negociación idéntica a la de éste, o prestando sus servicios 

en otra industria o negociación de la misma naturaleza; la 
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deslealtad; dormirse durante la jornada de trabajo; 

independientemente de que en ciertos momentos de ella no 

tenga labores concretas a realizar (existe atenuante en el 

caso de jornada nocturna); el engaño; la falta de esmero; y 

la d-esobediencia del trabajador con respecto a la orden que 

le ha:,.·a sido dada en el sentido de registrar su salida. 

El bien jurídico que tutela la causal de rescisión 

por a:tos de violencia, amagos injurias o malos trata:nientos, 

es el deber de respeto deri\·ado de la obligación de observar 

buenas costumbres durante el servicio. 

La fracción III se refiere a los compañeros de 

trabajo y a la alteración de la disciplina. 

La realización del trabajo, en forma eficiente y 

nonnal, es la finalidad de toda empresa o negocio. Para 

ello, se precisa del orden o disciplina. Si ésta se quebranta 

necesariamente se altera el ritmo normal de las labores. 

La falta cometida por un trabajador en perjuicio de 

un co1:1pañero lleva ya en sí mismo la alteración de la 

disciplina. Es el caso típico de una riña. 

Para la causal consignada en la fracción IV del 

artículo 47, son válidas las consideraciones que hemos hecho 

al comentar la fracción II en lo que atañe al patrón, sus 

fa.miliares o_ personal _directiva o administra ti va. Hay una 
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diferencia, la conducta irregular se realizará fuera del 

ser,·icio. 

Para que un trabajador incurra en la causal prevista 

en la fracción V, debe oca~ionar perjuicios materiales, 

ocasionarlos intencionalmente, ocasionarlos durante el desem

peño de las labores o con motivo de ellas y ocasionarlos en 

los edificios, obras, maquinarias, instru1:1entos, I:'.aterias 

primas y deu.ás obje-:os relacionados con el trabajo. 

El elemento intencionalidad cae en el campo de lo 

subjeti\"O y es suma:;iente difícil de detectar y probar . 

El artículo del Código Penal para el Distrito 

Federal conceptúa que la intención delictuosa se presume, 

salvo prueba en contrario, y que la presunción de que un 

delito es intencional no se destruirá, aunque el acusado 

pruebe: 

I. Que no se propuso ofender a determinada persona,. no 

tuvo en general intención de causar daño; 

II. Que no se propuso causar el daño que resultó, si este 

fue consecuencia necesaria y notoria del hecho u 

omisión en que consistió el delito; o si el imputado 

previó o pudo prever esa consecuencia por ser efecto 

ordinario del hecho u omisión y estar al alcance del 
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com~n de las genter; e ~l se resolvió a violar la le)' 

fuere cua: fuere el res~ltad~; 

lll .Que creía que la ley era injusta o moralmente lícito 

violarla; 

Ii.". Que creía que era legitim::i el fin que se propuso; 

\". Que erró sobre la persona o cosa en que quiso cometer 

el delito; y 

VI. Que obró con el co:;senti1t.iento del ofendido. 

llo es posible aplicar la analogía sobre este tema, eo 

el derecho laboral. 

La fracción \'I del ~rtíc:ul'?_ ~_7-~ -~· p~~~~--c~~?,~!9-.1:1~ª--~~-~-· 

rescisión el hecho de que el trabajador oCas~_~ne pe~juiciOS

materiales en los edificios, obras, maQ-uinarí8-;-- - itiStrü.:. 

mentas, materias primas y demás objetos relacionados con el 

trabajq, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la 

causa única del perjuicio. Además, exige que éste sea grave. 

La gravedad, por ser concepto subjetivo, va a ser 

detenr.inada en primera instancia, por el patrón y después 

convalidada o rechazada por la Junta competente. 

La Corte ba señalado que la negligencia no es otra 

cosa-que el· descuido o falta de aplicación en la realización 

de un acto, que pueda ser ªFreciado por los sentidos. 
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Cuando el trabajador pone en peligro el estableci · 

miento e las personas que en él se encuentran, todo ello pot 

imprudeo=ia o descuido inexcusable, se genera la causal 

prevista en la fracción VII del artículo 47. 

El bien jurídico tutelado es el patrimon~o del 

patrón, la integridad física y la vida de las personas. 

:ia impre\.·isión es la nota característica de L:, 

conducta del trabajador. 

:.a corr,isión de actos inmorales en el establecimiento 

o lugar de trabajo da lugar a la causa señalada en la 

fracción VIII del artículo en estudio. 

:.a moral constituye la ciencia del bien en general, 

tiene cc=.notaciones de fuero interno y de impulsos sociales. 

La calificación de inmoral es subjetiva, se refiere a 

lo que es contrario a las buenas conductas. Fina1mente, la 

Junta es quien debe resolver. 

!.a relación de trabajo está basada en la confianza 

mutua, por ello la fracción IX autoriza a rescindir el 

contrato del trabajador que revela los secretos de 

fabricación o asuntos de carácter reservado de la empresa. 

Otro motivo de despido es tener el trabajador más de 

tres faltas de asistencia en un período· de- treinta días, sin 
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permiso ?el patrón o sin causa justificada. Así lo establece 

la fraccoé= X del 47. 

La falta de asistencia no la constituye quién llega 

después de la hora de entrada, ya que no falta a su trabajo. 

Lo az:.te=i==· siempre que llegue dentro de la tolerancia 

pactada 

laborar. 

que el representante del patrón lo acepte a 

ta expresión "Ir.ás de tres faltas 11 es un ilI'.perativo 

legal co::.::.=-nado por la Corte. El período de treinta días 

signi!ica t::i lapso de tiempo aunque no coincida con un mes de 

calendario. 

La prescripción comienza a contar a partir de la 

última fal~a de asistencia. 

El permiso que otorga el patrón para faltar al 

trabajo puede ser verbal o por escrito. No basta la simple 

solicitud del permiso a que se tenga derecho ni al aviso de 

que se va a faltar. Es necesario obtener la aprobación del 

patrón. 

La falta de asistencia encuentra causa justificada 

cuando no constituye un incumplimiento por parte del 

trabajador a la obligación de asistir al trabajo, sea por 

consentiIIiiento expreso del patrón o por imposibilidad 

material o física para concurrir a las labores. 
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Se puede rescindir el contrato de un ::rabajador con 

apoyo en la fracción XI si desobedece al patrón o a sus 

representantes, sin causa justificada, siempre que se trate 

del trabajo contratado. 

Lo que caracteri::a al cor.trato del trabajo es la 

subordinación, la facultad del pai:.rón de manda::- y el derecho 

de se:- obedecido, siempre que se trate del ser-· .. ~icio personal 

pactado. 

Una causa justificada para desobedecer al patrón, 

seria el hecho de que la orden expusiera al trabajador a 

sufrir un riesgo laboral. 

La causa prevista en la fracción XII de1 artículo 47, 

consiste en negarse el trabajador a adoptar las medidas 

preventivas o los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades. 

El legislador se preoc~pó por tutelar la salud y la 

vida de las personas que se encuentran en la empresa o 

establecimiento. 

La fracción XIII se refiere a concurri:r a laborar en 

estado de embriague:: o bajo la influencia de al.gún narcótico 

o droga enervante, salvo prescripción médica. 

Este también es un principio de seguridad social. 
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La e.Irhriaguez y en general la drogadicción significan 

la c.er::.a de las facultades del indi'\·iduo la prueba del estado 

de eb=ie:ia:l no es necesa=iamente por medio de certificado 

I:lédico, e:!. testimonio es \0 álido por ser la ebriedad un estado 

notc=ic. La fracción XIV se refiere a sentencia ejecutoriada. 

:...a analogía auto=izada por la fracción XV pretende 

subsa~ar las lagunas legales. 

?:r último, cabe significar la importancia ~Je 

reviste lo establecido en el artículo 161, que se refiere 

básica.:::=~~e que para justificar la rescisión del contrato de 

trabajo en los casos de trabajadores que tengan una 

antigüedad mayor de 20 años, las causas previstas en el 

artículo .¡7 de la Ley deben ser 11 particularmente graves", 

siendo procedente exponer al trabajador la corrección 

disciplinaria que corresponda, pero de reincidir quedará 

justificada la rescisión. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con el propósito de garantizar a /os trabajadores el derecho 

a conocer el Reglamento Interior de Trabajo y las medidas 

disciplinarias para sancionar sus faltas tal y como /o 

establece el articulo 423 de la Ley Federal del Trabajo, es 

necesario adicionar al articulo 425 del citado ordenamiento 

laboral para el efecto de que en el mismo precepto se 

establezca la siguiente adición: 

"La falta de cumplimiento de esta disposición hará nula toda 

sanción impuesta por el parrón", Sólo en esas condiciones el 

Reglamento Interior de Trabajo podrá surtir sus efectos de 

obligatoriedad, en su cumplimiento. 

Lo anterior, puede encontrar su fundamento en el articulo 18 

de la mencionada Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: 

En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 

consideración sus finalidades en los artículos 2 y 3. En caso 

de duda prevalecerá la interpretación más favorable al 

trabajador. Lo expuesto, lo conocemos con el /atinazgo 

"indubio pro operaris". 

SEGUNDA: El procedimiento disciplinario en Petróleos Mexicanos se /leva 

a cabo de conformidad con la cláusula 24 del Contrato 

Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana, con sujeción a Jo que también 
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ordena la fracción X del articula 423 de Ja Ley Federal del 

Trabaja, garantizando can ella sus trabajadores el 

cumplimiento de la justicia social que reclama el derecho del 

trabajo, sanciona previa investigación fas faltas que sus 

trabajadores hubieren cometido dentro y/o f11era de sus 

labores, principalmente por no cumplir con s11s obligaciones 

contraidas en el articulo 134 o infringir cualq11iera de las 

pro/1ibiciones establecidas en el articulo 135 de ese 

ordenamiento legal. 

TERCERA: Para Ja práctica de la investigación se elimina el segundo 

citatorio al sindicato, q11edando en 11no so/o para que 

concurran las partes involucradas y se precisa que deben 

concurrir el día y la /Jora que Ja administración seña/e para 

ese efecto. 

~si mismo, se suprimen los plazos para la práctica de Ja 

investigación, conservándose únicamente el término de un 

mes para que se lleve a cabo die/Ja investigación y se 

notifique de la sanción conforme a Jo dispuesto en el articulo 

517 fracción / de la Ley Federal del Trabajo, contado a partir 

de la fecha de que /os representantes patronales focales 

tengan conocimiento de la falta. 

Como data histórico, se elimina el análisis conjunto de los 

resultadas por el patrón y el sindicato petrolera. (Esto 

demuestra un aspecto del derrumbe del paterna/ísmo sindical 

que durante muchas años de alguna manera impedia la 
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correcta productividad en la empresa, en el sentida de 

"solapar" a sus representados. 

CUARTA: Existen diversas tipas de medidas disciplinarias para imponer 

a /os trabajadores: 

QUINTA: 

a) Benignas: 

Son los correcti1•os que suspenden de sus labores /Jasta 

por el término de ocho días, do c.anfarmidad con la 

fracción X del artículo 423 de fa Ley de la Materia. 

b) Drásticas: 

Son las derivadas de las disposiciones del articulo 47 y 

equivalentes en el Contrata Colectiva. 

c) Drásticas con Atenuante: 

Son las. previstas en el articula 161 do la Ley y en el 

Contrata Colectiva. 

i:.t artículo 47 de la Legislación Laboral, legaliza el despido 

del trabajador. 

Situación esta que deberá necesariamente de probarse 

previamente haber sida escuc/Jado el presunta responsable. 
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SEXTA: Implantar en el momento de la contratación del trabajador su 

estudio y análisis psicomótrico, esto es, para que ta empresa 

cuente con un perfil real de tos trabajadores, y en el caso de 

ser sujetos a investigación, el investigador tenga el resultado 

de ese perfil. valorando la investigación el personal del 

departamento de recursos humanos, en donde sugiero deba 

inteTVenir: 

a) Un abogado 

b) Un psicólogo industrial; y 

c) Un médico general 

Lo anterior, podrá tener otros resultados positivos en busca 

de fa verdad. Así también, al reanudar el trabajador de la 

sanción administrativa proporcionarte un tratamiento 

psico/ógico·laboral, esto con el propósito de que el 

!rabajador no caiga en desánimo o en actitudes negativas de 

conducta, y su productividad de trabajo sea competitiva en la 

nueva política de Petróleos Mexicanos, 
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