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1 N T R o D u e e 1 o N 

El trabajo que se presenta a continuacibn, es una pegueh~ 

semblanza, sobre los Derechvs de Preferencia y las cl~usulas 

de ~xclusi~n y de admisibn situhndolas en Ja Industria 

Petroler~. sobre los trabajadores sindical izados. 

Analizaremos en un primer momento un concepto general de 

Derecho del Trabajo, asimismo, eslablecer-emos el sJgnificado 

de relación del trabajo, los sujetos c¡ue forman parte de Ja 

misma, as! cama la clasiflcaciOn concepto y caracter!sticas 

de Jos diversos tipos de tí'abajadores <eventual o 

transitorio, planta r.i base y de confianza). 

En nuestro cap!tulo segundo hablaremos del sindicato 

mencionando, concepto clasificaciOn, requisitos, finalidades, 

etc., puesto que es de suma importancia ya que es una de las 

bases para la aplicacibn de Jos derechos de preferencia, 

cuando existe contrato colectivo que contenga cl~usula de 

admisibn. H~blaremos tambi~n en forma somera sobr·e el 

Sindicato de Trabajadores de Petroleas de la Rep~blica 

Mexicana, tocando un poco sobre sus antecedentes histbricos 



de cuya lectura podremos darnos cuenta que su nacimiento se 

debiO a previas y grande5 luct1as par3 p~der lleªar 

consolidarse como tal y hacer valer y mejor~r los derechos de 

la clase trabajadora en P~trOleos Mexicanos, del -cual adem~s 

hablaremos brev~mente ~obre su organizacibn, funcionamiento, 

ast como de su contrato colectivo y la aplicacibn de Jas 

clAusulas de exclusibn y admisibn tanto en lo general como en 

Petrbleoz Mexicanos. 

Finalmente. hablaremos sobr8 los derechos preferentes, tanto 

tanto de una forma general, como d~ndole un enfoque especial 

al como, cuando y bajo que requisitos se aplican los Derechos 

Preferent~s en la Industria Petrolera, mencionando los 

requisitos satisfacer para.poder ejercer la accibn de 

preferencia ds derechos. Ja prescripcibn para ejercer dicha 

accibn. asi cnmo el establecimiento de la responsabilidad que 

se origina como consecuencia lógica de la violaci6n de los 

derechos preferentes, ya sea por parte del patrOn 

sindi~ato, seg~n sea el caso. 

Para analizar este tema, la metodologla consistir~ en 

aspectos histbricos y postrformente Jos aspect6s sistemhl.ico 

j1Jridicos en nuestro Derecho. 



P R O L O G O 

Este tem~ me parec16 muy interesante por la trascendencia que 

tiene el hecho de que un trabajador tenga y acredite su mejor 

derecho para ocupar un puesto det~rminado ouya ocupacibn ha 

sido otorgado a otro en perjuicio suyo. 

Como en toda investi~aciOn, enfrent~ un sin n~mero de 

obst~culos. pero a través de éstos comprendl la importancia 

que tiene el elaborar un trabajo de investigaciOn de este 

tipo y como c~nsecuencia de a!lo, se desperto un inter~s 

mayor al que inicialmente tenia, ya que me dl cuenta. tal 

n~mcro de situaciones que se pueden presentar. 

Estoy donciente de los errores cometidos, ya que sin ser un 

tema desconocido para mt, habrta que investigar mbs a fondo 

del mismo, analizando como ya dije antes. las repercuciones a 

las cuales nos conlleva. 



CAPITULO 1 

DERECHO DEL TRABAJO 



1.- DEFINICION DERECHO DEL TRABAJO. 

El Mciestro Trueba Urbina, dice que el Derecho 

del Trabajo es el conjunto dG normas, principios 

Instituciones 9ue protegen, tutelan o reinvindican a los que 

viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales con el 

prbposito da lograr su destino histbrico: socializar Ja vida 

humana. < 1 J 

El Maestro Mario de la Cueva dice que el Nuevo 

Derecho del Trabajo, es la norma que se propone real izar la 

justicia social 1 e!:?tO es seguridad para ambos factores de la 

producciCln, capital y trabajo. C2J 

El Jurista Eduardo Garata Maynes, dice que el 

Derecho del Trabajo tambi~n llamado Derecho Obrero, es el 

conjunto de normas que rigen las relaciones entre 

trabajadores y patronos, C3) 

Cl) Trueba Urbina Alberto: Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edit. Porr'Oa. 6a. Edic. M4n:ico, p. 135. 

C2J De la Cueva, MArio: El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo, Edit. Porrlla. 6a E'diciC>n, Ml?xico 1980, T. l. 
p. 263. 

C3) Garcra Maynes, citado por Rosalio Bail~n Valdovinos. 
LegisJaciOn Laboral, Edit. Limusa, México 1989, ?· 25 



El Maestro Jos~ P~re= Lehero, nos dice que el 

derecho del trabajo es la rama del derecho que estudia lo~ 

principios normas que regulan el hecho social del trabajo. 

C4l 

El Maestro Rafael Caldero., concibe al derecho 

del trabajo como: " El conjunto de normas juridtcas que se 

aplican al hecho social trabajo, tanto por lo c:::¡ue toca a las 

relaciones entre quienes intervienen en ~I y con la actividad 

en general, como el mejoramiento de los; trabajadores su 

condici6n de tales". CS> 

El Mestro Néstor de Bueno Lozano dice que: 

"Derecho de Trabajo, es el conjunto de normas relativas a las 

relaciones que directa o indirectamente derivan de la 

prestacl6n libre, subordinada y remunerada, de servicios 

personales, y cuya funcic!ln es producir el equi 1 ibrio de los 

factores en juego mediante la realizaci6n de la justicia 

social". CS> 

El Maestro José D~valos, considera que: El 

Derecho del Trabajo, es ~l conjunto de norma3 jltr!dicas que 

(4) Josb Pbre: Lehero. Teor~a General del Derecho Espahol 
del Trab~jo, Espasa Ca!pe, Madrid 1949, P~g. 19. 

(5) Derecho del Trabajo, Edit. El Ateneo. Buenos Aires, 
1969, pAg. 77. 

(6) De Buen Lo¡:ano, Néstor: Op cit., p. 131, 
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tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia 

social en las relaciones de trabajo". C7l 

Nos podrtamos remitir a mencionar mAs conceptos 

que sobre Derecho del Trabajo dan varios estudiosos del 

Derecho, pero considero que con solo tomar éstos como punto 

de partida. nos daremos cuenta que cualquier defínic!On de 

Der~cho del Trabajo, necesariamente tendr~ que comprender Ja 

regulacibn de las relaciones entre patrones y trabajadores, 

por ser los factores de producciOn. 

De acuerdo con nuestro punto de vista, no 

compartimos Ja tdea que maneja el Doctor Trueba Urbina en lo 

tocante al fin inmediato del Derecho del Trabajo, ésto es Ja 

socializacibn de los medios de produccibn, no solo corre a 

cargo de la clase trabajadora, sino de la sociedad en 

general. 

En relaciOn con la definiciOn que da el Dr. 

Mario de la Cueva, podemos observar claramente que se destaca 

que ~I Qgracho del Tr~baj~. tiene como finalidad lograr Ja 

justicia social, esto es, s~gurjdad y bienestar para ambos 

factores de la produccibn; eapit~I y trabaJo. 

3 



De 1 as definiciones ·citadas en p&.rrafos 

anteriores, claramente podemos darnos cuenta que 

eki"sten diversas, ya que cada autor le d~ un enfoque 

distinto. es decir, hay algunos ~utores que toman como base 

Jos sujetos de Ja relaciOn laboral, el objeto de la relaciOn 

y los fines del Derecho del Trabajo. 

Por nuestra parte, consideramos que el derecho 

de! trabajo es un conjunto de normas jurtdicas que regulan 

las relaciones obrero-patronales para lograr un equilibrio de 

los factores de la produccion y alcan:::.;or la justicia social. 

2,- CONCEPTO DE TRABAJO, 

Etimol~gicamente, trabajo deriva del lattn, 

"Trabas. trabis, cp .. 1e signiffc;¡ traba, toda vez que eJ trabajo 

so traduce en un traba para los individuos porque siemp~e 

lleva impJ!cito el despliegue de determinado esfuerzo f1síc~ 

o inleJectr..1aJ " 

La. t.:ey Federal del Trcabajo vigente en el 

art\culo 60.. p&.rrafo segundo, concepttJa al trabajo como 

4 



"toda humana, intelectual o mat~rial. 

tndop~ndiontemente del grade de preparaciOn técnica requerida 

por cada profesibn u oficio". 

De las definiciones mencionadas en el pArrafo 

~nterior podemos conGluir que trabajo, serb todo aquel 

esfuerzo humano, y~ sea intelectual o material dedicado a la 

producciOn de la riqueza. 

3.- CONCEPTO DE RELACION DE TRABAJO. 

De acuerdo al articulo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo, primer p~rrafo. Se entiende por relacibn de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que I~ de ortgen. Ja prestacibn de 

un trabajo personal subordinado a una persona f!sica o moral, 

mediante el pago de un salario. 

De lo anterior, podemos concluir que Por 

relacibn de trabajo, debemos entender que es el vinculo 

juridico que sin importar que lo oriiinb, siempre tendrb coma 

finalidad la pre3tacibn de un trabajo personal subordinado a 

otra persona. ya sea flsica o moral que le pagarA un salario. 



4.- SUJETOS DE LA RELACION LABORAL. 

En el derecho de trabajo, se establece una 

clasificacibn de las relaciones de trabajo que tiene como 

fundamento la distinta manera de ser de tas relaciones de 

trabajo, ya que Jos sujetos que intervienen en dichas 

relaciones. se diferencian s~g~n participen en relaciones 

individuales o colectivas, ésto es de acuerdo al interés y 

derecho que entre los que la integran. es decir, individual o 

colectivo de uno o varios trabajadores respectivamente, el 

trabajador interviene excl~sivament8 en las relaciones 

individuales, pues siendo este persona fisica, no puede ser 

titular de intereses y derechos colectivos as1 como lo$ 

sindicatos solo intervienen en las relaciones colectivas, ya 

que su finalidad consiste en el estudio y mejoramiento de los 

intereses dP. la comunidad obrera. 

CONCEPTO DE PATRON. 

Para una mejor comprensien de lo que es un 

patrbn mencionar~mos que "persona" en el mundo del derecho, 

es el ente que tiene aptitud para ser sujeto de derecho y 

obligacion~s existiendo dos tipos que son: las ftsicas y Jas 
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morales, una vez hecho ~ste pequeho comentario, diremos que 

patrbn es! 

Conforme al articulo 100. de la Ley Federal del 

Trabajo, "Patrones la persona ftsica o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores," 

Si e 1 trabajador conforme a 1 o pactado o, a 1 a 

costumbre, uti 1 iza los servicios de otros trabajadores, el 

piltrbn dt:i aqut-1 Jo si:ir~ tambit>n de ~stos. 

Del concepto anterior podemos desprender que Ja 

figura jurtdica de patrón, siempre sera aquel la persona, ya 

sea ftsica o moral, en cuyas manos se encuentra uno de los 

factores de la producciOn, es decir, el capital, quién 

contrata los se~vicios de una o mAs trabajadores, ya sea una 

forma directa o bien a través de un sindicato y bajo los 

ordenamientos que establezca Ja Ley Feder~I del Trabajo y el 

Contrato Colectivo de Trabajo que Jos regule en su caso. 
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CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 80. 

vigente, dice que trabajador ''Es Ja persona fisica que presta 

a otra fisica o moral un trabajo personal subordinado." 

De este concepto legal se desprenden tres 

elementos o r~~uisitos esenciales para poder considerar a una 

persona f!sica como trabajador y éstos son: 

1.- Que el trabajador tiene que ser una persona 

fisica. 

Con esta exigencia pretende eliminar totalmente 

la confusibn provocada frecuentemente, de encubrir las 

relaciones individuales de trabajo através de la celebraciOn 

de contratos por equipo; figura qu9 propiciaba manipulaciOn 

de los trabajadores fortaleciendo las existencias de Jos 

intarmP.diadores 

Sindicato. 

y afectando seriamente la acciOn del 

2.- Tiene que ser la presticiOn del trabajo en 

forma personal ya que siendo este otro elemento inherente aJ 

trabaJndor generalmente entendida como una obligaciOn de 

hacer o realizar determinada funcibn,· no puede sustituirse 

por Ja d~ otra diferente, sin consentimiento del ~atrbn. 

B 



Para el Maestro Mario de la Cueva, la 

subordinaclOn no pretende designar un status del hombre que 

se somete al patrOn, sino una de las formas de prestarse los 

servlci·~s. aquella que se 'realiza con sujeción a las normas e 

intrucciones vigentes en Ja empresa. 

Es decir para Mario de la Cueva, se estA 

hablando solo de una subordinacibn t~cnico-funcional, 

relacionada con la prestacibn de Jos servicios, sin que en 

ning~n momento afecte en forma alguna la dignidad o la 

libertad de los trabajadores. 

5.- TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

La denominaciOn de "Tabajador de Confianza". ha 

variado el transcurso del tiempo, en un principio se les 

llamaba "empleados de confianza" y con posterioridad se les 

denomino como hasta hoy lo conocemos. 

Ha sido dificil dar una denominaciOn concepto de 

trabajador de confianza, debido a la gran cantidad de 

opiniones en cuan~o a su definicion, los criterios se han ido 

unificando, hasta llegar al establecido en el arttculo So., 

d• 1~ Ley Federal del Trabajo, que nos fija que la categorla 
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de "tr-abajador de confianza". depende de la naturaleza de las 

funciones desAmpeñadas y no a la designaci~n que se de al 

puesto. y termina diciendo, "que son funciones de -::onfianza, 

las de direccibn. inspeccibn, vigilancia y fiscal izacibn. 

cuando t.engan caracter general, y las que relacionan con 

trabajos personales del patron dent~o de la empresa 

establecimiento." 

La doctrina coincide al afirmar, que 

inclusibn de estos trabajadores en nuestra Ley Laboral es 

justificada. en virtud de la naturaleza de sus funciones y 

que no va en contra de ningün precepto legal establecido en 

nuestra Constitucibn. 

Los trabajadores de confianza se encuen~ran 

reglamentados nuestra Ley Federal del Trabajo, en el 

Ca.pftulo ti del Tttulo 60., mismo c¡ue se refiere a los 

trabajos especiales. 

El objeto principal de reglamentar determinados 

trabajos en espi;;>cial, eS con el fin de proteger a los 

trabajadores que r'=!alizan dichas labores. da.da la natllraleza 

pecllliar de Jos s~rvicios que efect~an. 

10 



El Capitulo JI del citado titulo 60., otorga 

Jos tr~bajadores de confianza et m1nimo de beneficio que 

deban disfrutar, y establezca que las candi~iones de traoajo 

contenidos en el contrato colectivo que rija en el mismo 

contrato colectivo, 

Cabe senalar que lo referente a los trab~jadores 

d~ confi~nza, es tan amplio y apasionante que requiere de un 

an•iisis particular por Jo que solo lo mencionaremos como 

estA expuesto, 

e.- TRABAJADORES TRANSITORIOS O EVENTUALES Y 
TRABAJADORES DE PLANTA O BASE. 

TRABAJADORES DE PLANTA O BASE: 

Aunque en la Ley Federal del Trabajo no s~ 

establezca expresamente un concepto de trabajador de planta o 

base, comenzaremos diciendo que para que exista un trabajo de 

planta o base, ~nicamente se necesita que el servicio 

desempenado o a de5empcnar constituya un necesidad permanente 

de la empresa, esto es, que no se trate de un ser•.1icio 

accid~nlal, es decir ~ue su repeticibn solo podr~ ser 

consecuencia de circunstancias especiales o dicho en otras 

¡¡ 



palabra~ el servicio que se de. formar~ parte de las 

actividade~ normales. continuas e uniformes de una empresa o 

es~ablecimiento, 

La doctrina preciso el concepto de que los 

trabajos de planta son aquel los que cuyo conjunta constituye 

¡~ actividad normal y necesaria de la empresa 

~stablecimiento, aquellos cuya falta haria imposible su 

funcionamientc, es decir no se podria alcan~ar Jos fines de 

1 a negociacfbn. La misma doctrina marcb una segunda 

caracterlstica marcando que los trabajos de planta son 

permanentes, es decir. constituyen la vida de la empr13sa o 

establecimiento. 

En la época en que la doctrina estableciO el 

concepta de trabajo de planta, como quedO citado en el 

p~rrafo anterior. surgib un fuerte conflicto con los trabajos 

que eran re.al Izados por temporadas, Jo que los empresarios 

dieron por 1 la.mar trabajos temporales, con lo que quer!a 

decirse event1..1ai1?s, sit1.1ciicibn c:¡uP. ciifectaba gravemente a Jos 

trabajadore$, afcirtunadamente el movimiento obrero luchb 

f1Jertemente contra esa interpretacibn hasta lograr una 
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di~tincibn que se generalizb en todos los contratos 

colectivos pudiendo tomar como ejemplo el contrato Ley de la 

Industria Azucarera en vigor desrle 1970. en el cual s~ 

establecib la siguiente c!asif icacibn: 

Trabajadores de planta continuos, de temporada o 

temporales y los trabajadores ev~ntuales. 

Como consecuencia de todas las visisitudes. las 

disposiciones de la Ley nueva del Trabajo al encontrar~e con 

un~ doctrina ya plenamente elaborada, Jos trabajos se dividen 

en trabajos de planta y eventuales, y los primeros, a su vez 

en trabajos de planta continuos o permanentes y en trabajos 

d~ planta de temporada. 

De toJo Ja vertido podemos concJutr que aunque 

la ley laboral no establezca un concepto de trabajado~ de 

plant~. pero afortunadamente si habla de Ja duración de las 

relaciones de trabajo, de donde se desprende la existencia de 

distintos tipos de trabajadores, me estoy refiriéndo a lo que 

nos marca la Ley Federal del Trabajo en su Titulo Segundo, 

Capitulo 11 de duracibn de las relaciones de trabajo, 

Art!culo 35 "Las relaciones de trabajo pueden ser para abra o 
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tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A f3Jta de 

estipul~ciones expresas, !a relaciOn ser~ por tiempo 

indeterminado." Esto Oltimo significarla planta o base. 

Finalmente diremos que un trabajador de planta 

no es aquel que diariamente realiza un t~abajo en la empresa 

o establecimiento, ya 9ue el trabajo puede ser real izado una 

o dos vecl'?s por semana, de lo que se de~prende 9ue la esencia 

indispensable y permanente para la empres~. 

TRABAJADOR EVENTUAL O TRANSITORIO. 

Al igual que los trabajadores de planta, no se 

encuentra una definciOn de trabajador eventual en la Ley, 

pero su existencia se deriva también del Titulo Segundo, 

Cap\ tu lo 1 I, duracibn de las relaciones de trabajo, en el ya 

citado articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo que nos 

habla de trabajo para obra o tiempo d~terminado. 

Solo que la ley ademAs en este aspecto, nos 

marca dos requi~itos para que el trabajo a reali:ar pueda 

consldero:s~ como eventual y óstos los marca ~n los artlculos 

36 y 37 de la multicitada ley, los cuales a la tetra dicen: 
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ARTICULO 36 ; "El sehal~miento de una obra determinada puede 

Onlcamente es~ipularse cuando exiga su naturaleza''· 

ARTICULO 37 1 "El señalamiento de un tiem:::u:i doterminado puodo 

ónicamente estipularse en los casos siguientes: 

l. - Cuando lo exija la naturale;::a del trabajo 

que =e ~a presentar. 

1 t. - Cuando tenga por objeto substituir 

temporalmente a otro tn¡bajador, y 

lit.- En los demAs casos provi~tos en la Ley. 

Adema$ la Ley del ~raba.jo dn el campo do los 

trabajadores e~enluales produjo un cambio muy importante, 

pr imer~ment.o, porque desaparecib Ja distincibn entn~ 

contratos ecritos y contratos verbales, en segundo t~rmino 

fu~ el ~ue el hecho de que las condiciones deben estipularse 

por escrito es v~lido para todus los trabajadores y en tercer 

término se 8slableci6 que los trabajadores eventuales pasan a 

formar parte de la ~ategorla de las relaciones de trab8jo 

por tiempo u obr3 dete:minad~. v como c~nsecuencia de ésto 
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sblo podr~n ser considerados trabajadores eventuales cuando 

~s1 lo exija la naturaleza de la obra bien del trabajo y 

ademAs deber~ de establecerse la c~:Jsa de la ~ventualidad 

dentro del escrito de condiciones de trab~jo. 

Finalmente y tomando como punto de partida lo 

mencionado anteriormente, podremos conc!ulr que como 

trabajador even~ual debe entenderse: Aquel trabajador que 

presta servicios a una empresa por tiempo determin~do y que 

acumulen ~ctividades ocasionales, es decir aquellos que se 

originan en determinado momento tal como podrlan ser la 

compostura de una m~quina, \a reparacibn de un puerta, etc. 
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CAPITU!.O 11 

El. SINDICA!.ISf'IO 



11.- EL SINDICALIS"O. 

l.- ANTECEDENTES HlSTORlCOS DEL SINDICATO EN ~EXICO Y 
ANTECEDENTES NACIONALES DEL CONCEPTO SINDICATO. 

En general, como dice Marx: El hombre es un ser 

sociable por n~turaleza. 

La asoclaciOn profesional, es la mas clara y 

notoria manifestac!On de que el hombre realiza con sus 

semejante, de convivir en sociedad para la realizaciOn plena 

de sus intereses como ente o ser social. Representa 

filosofica, jurldica y pol!ticamente, un factor de equilibrio 

y superaciOn en las relaciones entre los hombres. 

De acuerdo a la opiniOn de un importante 

tratadista como es e 1 Dr. Mario de 1 a Cueva 1 "el f enbmeno de 

la ascciacibn profesional puede estudiarse desde una 

f11osofta social que quisiera imponer determinadas 

modalidades al orden polltico e$tatal: y como una instituciOn 

jur!dica regulada consecuentemente por el derecho." (1) 

< 1l MARIO DE LA CUEVA ll < 1954). Pág. 275 
Derecho Mexicano del Trabajo Tomo 11 
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Desde el primer punto de vista, la asociacibn 

profesional pugna por modificar el orden pol!tico existente y 

a ei lo va encaminada Ja accibn sindical, que a travt;>s de sus 

diversas corrientes incluso ! lega a proponer Ja supresibn de 

la Nacibn de soberan!a como atributo exclusivo del estado. La 

segunda alternativa choca abiertamente con tal actitud 

ideolbgica, regula Ja asociacibn profesional en su 

constitucibn y en consecuencias jur!dicas de sus actos, 

preservando consecuentemente, el orden Jur!dico existente. 

Considero necesario mencionar el hecho de que la 

asociaciOn profesional, se justificQ. en la existencia dq! 

sindicato y aOn cuando por algunos tratadistas :;;e han j le;:::ad~ 

a c~nsiderar como sinónimos, Ja ve:dad que la primera se 

ha empleado para de~ignar gen~ricamente la aspiraci6n de los 

trabajadores a la unidad, mientras que El '3egundo so Je ha 

empl~ado para el estudio. mejoramiento y defensa de sus 

intereses comunes; ~s decir, la p~irnera puede ser considerada 

como el gtnero y ~l segundo la especie. 

lndepéndientemente de que el término as:ociaci•!ln 

profesional, supon~ Ja reunibn de dos e rn~s personas q~e 
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t~ngan por objeto ~l logro de sus intereses grow~a\es, el 

término ~ns! demJsiado ~mplio p~ra dar cabida di ve¡- sos 

tlpos de agrupaciones, apar~e de lo~ ;rt:pcs 3fndicalas, 

~'or ::-u parte, ja ex?:-<:>sibn de sindicato en sus 

or!genes se l E.' uti 1 izb para designar una agrupaclbn 

exclusivamente do resistencia. Sea como fuer~. Jo cierto es 

que ambas organizaciones son hast~ cierto 

indispensables para el desarrollo de !As relaciones obrero 

patronales, logrando beneficios y mejoras en las situaciones 

tanto de obreros como patrones. 

Nuestras leyes y la doctrina contemplan varias 

formas de asociacibn, pudiendo destacar entre las m~s 

importantes la coalicibn y el sindicato. 

De acuerdo a los comentarios Porras LOpez, "con 

el triunfo del maquinismo miles de trabajadores se reunen 

al rededor de las m<t.quinas, y nace en esta forma, de un 

fenomeno teorice una norma econOmica: La Ley de la Gran 

ConcentraciOn. El nacie1nie~to do! capit~lismo Freside el 

nacimiento de la indiferencia del Estado Liberal, quien h~sta 
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cierto modo las toleraba y porteriorm~nte fueron reprimid~s 

por la inf iuencia en la Revoluci.!ln Francesa, par~ desp1..1~s S•?r 

reglament3das ante el empuje de los trabajadores cuya 

con~icncia de etas~ comenzb a manifestarse claramente, 

creando todo un sistema legal que re;\a el n~cimianto, la 

acti~!dad y el fin de las asociaciones d€ trabajadores."C21 

En los ortgenes del derecho dF.?l trabajo, el 

individual lsmo con su sistema 1 ibernl t levado al extremo, 

pretendir~ron ser la exF-! icacibn de Ja realidad social, de tal 

manera que conceb1a.n a Ja sociedad por medio del individuo en 

si y en pleno goce de 1 ibertad, la que el Estado deberla 

de rGspetar, procurando no intervenir en sus relaciones. Coma 

consecuencia do todci osto, el derecho tendiO a proteger 

primordialmente los intereses de individuo, considerbndola 

igual en todas las circunstancias, con las mismos derechos Y 

con las mismas obligaciones. El 1 ibre juego de las leyes 

econbmicas y la propiedad privada manos de a!gunos 

cuantos, ob 1 i gO la clase trabajadora a prestar sus 

servicios las condiciones en que la clase capitalista 

seh~lab~. No se !os obliga a trabajar ex~geradamente, en 

concicionQS infrahumanas recibiendo un sueldo mfsero. 

C::!J PORRAS LOPEZ ob. cit. P~g. 367-368. Para algunos 
estudiosos del derecho, la asociacibn profosional en su 
sentido n to aparece en Grecia y Roma y conlin~a en I~ 
ertad meda. Pero la asociacibn prof1;:1sion~l como 
manifestac bn dEO'I derecho del trabajo. con cad.icteres 
bi~n defin dos, ~s producto de nuestra ~poc~. 
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El industrialismo, al tecnificar los medios 

producci6n, produjo el despla~amiento de la mano de obra al 

substituirla ?Or la máquina y aumento la oferta de mano de 

obra con la consecuente disminuciOn de la demanda; en 

resumidas cuentas las condiciones de vida del trabajador se 

tornaron infrahumanas. 

Fue hasta principios del siglo XIX cuando 

surgieron otros doctrinas que comenzaron a oponerse al 

individualismo y liberalismo impera.ntes, a los cuales me 

referl con anterioridad, Dichas corrientes sociales, al 

afirmar la preponderancia del individuo por sobre todas las 

cosas, desconoclan la existencia y, por ende, hac,,an 

negatoria la rsalidad de la vid;:,t, Era en ese entonces 

sumamente necesario destruir, por as! ! !amarlo, el culto al 

individuo y la exaltacibn del homoeconicus, por lo que en esa 

época inicia una nueva corriente social que impulso al 

movimiento obrero permitiendo la formaciOn y agrupa6i0n de 

grupos organizados, quienes con su actuacibn pusieron por 

encima el interl>s particular, y la formacibn de una 

conciencia de cl~sa que fortaleciera la ideologta necesaria 

en Jo:; grupos econbmicamente d~bi les, c;ue log:-ar:i en lit tima 
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instancia, equilibrar a las tuerzas productivas; es decir. 

"la union hac~ la tueza." 

La doctrina ~ocialista fue la gue se considero 

con un;;. i.-Jeolcqla netamente opuesta a la doctrina 1 iberal Y 

ante las injuzticias manifiestas de éste Oltimo sistema, 

encontrb una ¡;;ran aceptacibn tan favorable a su desarrollo, 

al gr~do de c¡ue C"I orden imperante, para poder conservarse, 

tuvo que transformar~e reglamentando 1~ nueva corriente 

socia I, dando n~cimiento alderecho del trabajo y en 

consecuencia, a la asociacion profesional o sindicato. 

El M~estro Mario de la Cueva, con referencia a 

··~ 

lo qua he mencionado anteriormente, comenta: ''La ciencia 

positiva prestb un~ ayuda importanttsima al movimiento 

obrero, pues destruyb el mito social on que apoyaba e 1 

indlvtduai f5mo y el liberalismo." Augusto Commte, el 

organicismo sociolbgico, la Escuela Sociolbgica Francesa y 

las diversas corrientes asoci~cionistas, contribuyeron a 

colocar las bases teOricas par~ el re~onocimiento de la 

asociacien profesional. Pero tue la ciencia alemana la que 

m~s efic~zmente desarro!IO estas ideas: Gierl~e. autor de ¡~ 
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teor1a de la realidad dq las personas morales, es su m~s 

ilustre reprezentante, y tiene como precursores a los 

rom.1nt!cos del si~Io XIX, Adam Mu! lar entre el los: ºlos 

grupos sociales tienen existencia social y el derecho no 

puede desconocerlos; el derecho dqbe reconoc~r su existencia, 

porque la ftJnciOn del orden jur!dico es regular todas las 

relaciones sociales; ha sido grave error la creencia de que 

en Ja vida soci3l se dan ~nicamente relaciones org~nicas: 

estos tdtimos se presentan en los grupos sociales; es verdad 

que estas unidades socio!Ogicas no tienen realidad 

'ontologica' pero poseen una indudable existencia social. (3) 

La ciencia social y la economfa demostraron Ja 

realidad de la asociacibn profesional y la falsedad e 

injusticia de su negacitin. Eran las bases externas para su 

reconocimiento pero f'al taba el impulso interno, que fue dado 

por las Escuelas Socialistas y es conveniente apuntar qu~ el 

socialismo, como la asociacion profesiona ¡ o sindicato. ~s un 

fenbmeno contempor~neo. 

El ras~o caractertstico del socialismo del siglo 

XIX consiste en que éste pretendiO subsistir a los dos 

e'<tremo:;:: al individualismo y al liberalismo; es decir, 

( 3) MAR 1 o DE LA CIJEVA. Ob. "i t. p~ g. 260 y ze 1 
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pr~tendib ser un~ ~iencia eminentemente social Y ser, 

a~lsmismo la ónica soluciOn pollttca al problema social Y 

econOmlco que se sufrta y adem~s tuvo la peculiaridad de 

queret· ser una doctrina de los trabajadores, ya 9ue pretendla 

:~ defensa y mejora de sus derechos. 

De acuerdo con al punto da vista del Dr. Mario 

de la Cyeva, la esencia del socialismo del siglo XIX estriba 

en "El principio de que el centro de la vida colectiva debe 

ser el hombre de trabajo; adem~s el socialismo les hizo ver a 

los trabajadores que el r~gimen social era injusto en s! 

mismo, que dentro de ~¡ la clase trabajadora era objeto de 

axplotaciOn y que ónicamente podla encontrarse en la uniOn 

de los trabajadores. el camino d~ la ~aivaclOn'' <4> 

La ~sociacibn profesional, que surge como una 

respuesta en contra de la doctrina liberal, evoluciona para 

convertirse en nuestros dlas un verdadero organismo que pugna 

por el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses 

comunes. La doctrina social contribuyo con toda su ideologia 

a I~ formacibn da conciencio de clase, Pero nuestro sistema 

jur!dico, sin dejar de tomar en cuenta los antecedentes 

<4J MARIO DE LA CUEVA. Ob. cit. p~g. 280 y 281 



histbricos, encauzb a trav~s de nu~str~s leye~ la 

organizacibn, en funciOn del mantenimiento del equilibrio de 

las fuerzas productivas. para el fortalecimiento y 

estabilidad de nuestro r~g imen, antes que para su 

destruccibn. 
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"ANTECEDENTES HISTORICOS EN HEXICO 
CONSTITUCION DE 1917•. 

En est~ punto nos a~ocaremos a hacer una breve 

mencibn del cu~I fu~ 1'31 contenido del ArU.culo So. del 

proyecto de Ley y el Articulo 123 Constitucionales. 

El Articulo So. del proyecto sOlo contenta 

materia laboral, con relacian a la Carta del 57, la escaza 

innovacibn de limitar a un ano el plazo obligatorio del 

contrato de trabajo e impedir que en ~l se renunciara a los 

derechos civiles o pol!ticos. 

La comisiOn prece~ida por MOjica, presento 

modificado el art!culo, ampliando la protección al trabajador 

medi&nte el pi!rrafo final1 que decfa: "La jornada máxima de 

trabajo no exceder~ de ocho horas, aunque éste haya sido 

impuesta por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo 

nocturno en las i~dustr!as ~ los nihos y a las mujeres." 

El diputado obrero Hbctor Victoria en la sesibn 

del Z6 de diciembre, impugnl'J i;il dict~men ya que l".!sto no 

resolvia en su amplitud el problema planteado la sesibn 
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del 26 de diciembre, los diputados renovadores Gravioto y 

Macias fundaron la necesidad de que en ei articulo So. se 

extendieran Ja5 garant~as obreras dedicindoles todo un titulo 

de la ConstituciOn, y asl hubo varios in~egrantes de la 

comisiOn que aprobaron el que se creara un solo capitulo del 

trabajo, dando como resultado que el 13 de ene~o los autores 

del proyecto lo presentaron como iniciativa ante el Congreso 

en forma de tltulo Vl de la constituciOn y con el rubro "Del 

Trabajo", precedido de una exposiciOn de mo~ivos redactada 

por Macias. 

La iniciativa paso 1 a comisiOn de 

constitucion, que la acogiO con pocas modlf icaciones que se 

agregaron algunas, pero no substanciales, el dictámen fu~ 

discutido en la sesibn del 23 de enero de 1917 y aprobado por 

unanimidad de 163 diputados convirtiéndose en el articulo 123 

de la Constitucton. 

ANTECEDENTES NACIONALES DEL CONCEPTO SINDICATO, 

Es interesante tambi~n hacer un somero 

recordatorio de los antecedentes nacionales sobre el ccncepto 
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sindic~~~. tomando como h3se la obr~ " El Art\=ulo 1~~ 1 • 

CEdici?nes del V Congreso !beroamericano Derecho del Trabaje 

y de la Seguridad Social, Primera Edición México. 1974) hí.::::i 

Felipe Remo! ina Roq•Jehi. de la que tenemos la siguiente 

evaluacitn historica. 

Arttcula 2o. de la "Iniciativa de Ley sobre 

unJoneQ profesionales de la diputaciOn calimense'' (1913>. 

"Para los efectos de esta Ley, se entiende por unibn 

prafi=s ir..1na 1 la asocia~i~n constitulda por el estudio, 

proteccibn desarrollo de 1 os intereses: profesionales 

liberales con fin lucrativo, sea lo mismo profesiOn o 

profe.::ionO?s similares. sea el misma oficio, u oficios que 

concurren al mismo fin'', 

Arttculo 2o. del "Proyecto de Ley Uniones 

Profesionales elaborada por la SecciOn de Legislacion social 

dependiente de la Secretar!a de lnstrucciCln PtJbl ica C1915>". 

"Los obri:oros, mino:i:os, trabajadores del campo, empleados 

de fe::ocarrile~. de express, de t~légrafos, de empresas 

comerciales o industriaie:::, '/ en general todos los habitantes 

de la Repi!Jbli·:-a que <:;ui.~ran 1.1nir:~ p~r¡i, el desarrnl lo, 
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defensa proteccibn y mejora de sus respectivas clases 

pr~fesionales o para el cultive de las ciencias o artes. 

simplemente para la cultura flsica o distraccibn honesta". 

Articulo 3o. de la "Ley asociaciones 

profesionales de Agust!n Mi! Jan" <Veracru;: 1915>: "LJamese 

sindicato a una asociación profesional que tien~ por f!n 

ayudar a sus miembros a transformarse en obreros más. hábiles 

y m~s capaces, a desarrollar su intelectualidad, a enaltecer 

su carácter, a r9gular sus salarios las horas y condiciones 

de su trabajo, a proteger sus derechos individuales en el 

~jarcicio de su profesibn y a reunir fondcs para todos los 

fines que los proletarios puedan perseguir iegalmente para su 

mutua proteccibn y asistencia''. 

Articulo lo. de Ley sobre asociaciones 

profesionales" de CAndido Agui lar CVeracruz, 1916): "Se dá el 

nombre de asociaciOn profesional a la uniOn de des o m~s 

personas que convienen en poner al servicio com~n por modo 

temporal o permanente, sus conocimientos su actividad 

profesionales, co~ tal de que dicha unión no tenga por objeto 

principal o t.inico el reparto entre los asociados de las 
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utilidades o ganancias adquiridas''· 

3o, Ley sobre asociaciones 

profesionales" "Se llama sindicato a una asociaciOn 

profesional que tienen por objeto ayudar a sus miembros para 

que transformen en obreros m~s hábiles y m~s capaces, a que 

vigoricen su intelectualidad, a que realcen su carActer, a 

que mejoren sus salarios, a que regularicen las horas y demAs 

condiciones de su trabajo, a 9ue protejan sus derechos 

individuales en el ejercicio de su profesiOn un oficio, y a 

que re~nan fondos para todos los fines que los proletarios 

puedan legalmente perseguir en provecho de su mutua 

proteccibn y asistencia". 

De estas disposiciones se derive el texto de Ja 

fraccibn XVI del articulo 123 Constitucional el cual sin 

definir a los sindicatos establece Ja libertad de asociaciOn 

profesional. 

De acuerdo a la opiniOn del DR. Mario de la 

Cueva acerca de la legislacibn posterior a 1917, para ~I el 

antecedente m~s importante es el Articulo 142 de la Ley del 

Trabajo de Veracru=, el cual se refiere a los sindicatos 
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obreros y dice lo siguiente: " Se entiende por sindicatos, 

para los efectos de esta Ley toda agrupaciOn de 

trabajadores que desempehan la misma profesi~n y trabajo. o 

profesiones trabajos semejantes o conexos, constituida 

exclusivamente para el estudio, desarrollo y defens~ de lo3 

inte:eses comunes''. Oespu~s de haber hecho una breve resena 

de la evolucibn del concepto "Sindicato" a nivel nacional, 

podemos observar que en nuestro sistema vigente en el 

Artlculo 356 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice a la 

letra que1 "Sindica~o es la asociaciOn de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus respectivos tntereses". 

Una vez leido este concepto 1 podremos darnos 

cuenta que el legislador omite ya la palabra de profesiones, 

oficios para lograr una mayor elasticidad en el concepto: es 

decir, que éste abarque toda labor que realicen trabajadores 

o patrones, con el fin de obtener una elevaciOn del nivel 

social, tratando siempre de lograr el cumplimiento de todos 

sus intereses comunes. 
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Dentro de este punto, considero improt~nte hacer 

una m~nción muy somera de alguna$ circunstancias o preceptos 

que han originado ~ierta polémica en torno ~ su constituciOn, 

ejercicio y eficiencia. ·Algunas de el las son verdaderas 

innovaciones q~~ introduce la nueva Ley Federal del Trabajo 

1970 en relaciOn con la de 1931. 

Primeramente, tenemos el contenido del art!culo 

357 de la Ley actual• que se ha considerado un precepto 

demagOgico y sin ninguna finalidad pr~ctica y ha llegado 

incluso, a ocasionar serios problemas por lo aparentemente 

simplista, pero a la vez complicado en su interpretaci~n. 

En ~facto, dicho articulo literalmente establece 

''los trabajadores y los patrones tienen el derecho de 

constituir sindicatos, sin ne~esidad de autori~aciOn previa" 

Mencionaba en lineas anteriores que el articulo 

357 causa una serie de confusiones, de simple lectura y 

aunque ¿n este precepto se asienta que se consideraran 

legalmente constituidos los sindicatos con el simple hecho de 

ejercer el derecho que les otorga la ley. Cosa que no es del 
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todo cierta ya que no basta que el sindicato se integre, sino 

que debe de cumplir con determinados requisitos que la misma 

ley establece para poder ser considerado como un sindi~ato 

legalmente constituido y auto~izado. 

Otro ejemplo de clara contradiccion lo podemos observar en el 

articulo 358 de la Ley Federal del Trabaio et cual a la letra 

dice lo siguiente: 

"A nadie se puede obligar a formar parte de un 

sindicato, o a no formar parte de ~I" este precepto en la 

prActica no funciona ya que sucede todo lo contrario por que 

de acuerdo al articulo 395 de la Ley Federal del Trabajo 

astablece qua en el Contrato Colecti~o d~ Trabajo se pu~de 

pactar la claósula de exclusiOn por ingreso y por lo tanto el 

patron separarA del trabajo a los miembros que renuncien o 

sean expulsados del sindicato; en base a eso, la Idea del 

articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo queda totalmente 

desvirtuada ya que por un lado otorga libertad para 

pertenecer a un sindicato o no y por el otro nos dice: que si 

atentamos contra éste o somos expulsados o bien nos separamos 

de éste. el patr~n podrA rescindir la relaciOn laboral sin 

responsabilidad por lo que es notoria la contradicci~n entre 
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uno y otro precepto. 

anali=ando articulo 

arttculo 

Y si siguiéramos 

de la Ley llegaremos a encontrarnos con 

por 

mAs 

contradicciones, pero este anAlisis ya no compete al objetivo 

de nuestro tema. 

2,- NATURALEZA Y FINES DEL SINDICATO 

La explosibn sindical se inicia en el Ultimo 

cuarto del siglo XVIII, en bstos ahos Ja palabra" Ji~Jertad" 

se escucha en todos Jos clrculos sociales de Francia y de 

Inglaterra. 

Las leyes represivas de las coaliciones, 

asoci~ciones y huelgas fueron las primeras sorpresas que 

dejaron abatidos a los trabajadores: los hombres que no se 

resignaban a ser m~quinas por lo que se propusieron defender 

su trabajo y su dignidad. 

Si partimos desde este punto de vist~. podemos 

dividir en dos etapas las luchas del movimiento obrero: La 
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supresibn de las lcoiyes represivas, para poder existir, atin de 

1~ potestad de defender sus aspiraciones ante la injusticia 

le qu~ le dio como resultado que su existencia fuera yn 

vivir de hecho m~s no jur1dico. Esto origina que tiempo 

despu~s las asociaciones de los trabajadores reclamaron el 

conocimiento d~ la categorla de sujetos de derecho: siendo 

entonces cuando la libertad sindical se elev6 a una garantta 

de existencia y de lucha: es decir, una garant!a comprende 

dos dimensiones; no es un simple existir como un club 

deportivo asociación literaria sino un existir para 1a 

lucha por la conquista de un vivir cada vez mejor, para 

emplear la frase de Ihering: la sindicacibn se convirti~ en 

titular de la luchs. por un der~cho justo". <S> 

(5) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano dl?l 
Trabajo. Tomr::i ll. Mhx. C1969l. 
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Como se desprende cfaramentc de la cita antes 

menci-::nada, la idea de tener tJna cierta 1 ibertad sindical no 

es sblo para form~r grupos de representantes y perseguir l~ 

obtención de beneficios particulares, sino que ésto~ grupos 

deben de luchar y d~fender los intoreses de la colectividad 

de que son representantes, logrando alcanzar Ja mcjoria y 

m~yores Der~chos y prestaciones par~ ~sta. 

De lo mencionado con antelacibn podremos darnos 

cuenta de que el reconocimiento de la libertad sindical es un 

grado de soberanta del pueblo, intocable para el estado; 

caractertstica que corroboraremos al recordar algunos 

acontecimientos surgidos a través de la historia del hombre. 

Roma, la Edad Media y la Edad Moderna, 

reafirmaron la aspiracibn hacla un derecho natural que no 

dependiera de Jos gobernantes, cuya m!ls brillante 

manifestacibn se cristalizb en el articulo segundo de ta 

Declaracibn Francesa de Jos Derechos del Hombre de 1789, el 

cual dice: "El fin de toda asociaci6n poi ltica es la 

conservacibn de Jos derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre''· Esta dlsposiciOn pas6 al articulo primero de nuestra 

ConstJtuciOn de 1857 diciendo: "El pueblo mexicano, reconoce, 
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que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 

institucione~ sociales''. En consecuencia, declara que todas 

las leyes y autoridades del pa\s deben respetar y sostener 

las garant\as que otorga la presente Constitucibn. 

Conforme las palabras de Herman Heller, el 

estado es "una forma de vida social, vida en forma y forma 

que nace de la vida, el estado no es un ente jerArquicamente 

superior al que los hombres deban obediercia por ser quienes, 

si no la organizaci6n creada por el pueblo ~ lo largo da su 

historia o por un acto constituyente en ejercicio de su 

soberan\a, para asegurar su independencia en la comunidad 

internacional, mantener la paz social y cuidar la efectividad 

del orden jur\dico con las facultades otorgadas por el pueblo 

en la constitucibn," 

Pudiendo concluir con respecto a los 

acontecimientos histbricos someramente mencionados en los 

pArrafos que anteceden, nos daremos cuenta que la libertad 

sindical no la crea el Estado como ente jurldico, sino que es 

la sociedad, el pÚeblo, la que hace que ~sta surja, ya que es 

un medio para defender sus derechos, incluso el mismo Estado 
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como ente jurtdico emana del pueblo y por voluntad de ~J. 

La finalidad del sindicato fue en su origen y ha 

ver.ido siendo en su des.ar rol Jo hasta la act1;al idad, la 

defensa de los intereses comunes como uno de Jos aspectos de 

mayor trascendencia, que es acorde a su nacimiento y que 

sigue vigente en la época moderna siendo Jos fines de 

estudio, proteccion y mejora de los intereses economices y 

sociales para un mejor logro de sus particulares y elevados 

propbs i tos. 
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3.- CONCEPTO Y CLASIFICACION DEL SINDICATO. 

Aón cuando la asociacien profesional y el 

sindicato presentan diferencias, tanto en la doctrina como en 

los diversos tipos de legislaciones, se les ha venido 

empleando indistintamente como sin6nimos. En opinion de 

algunos tratadistas el l~rmino asociacibn profesional 

emplea desde el siglo pasado para designar aspiracibn de los 

trabajadores a la unidad, y la expresibn sindicato m&s bien 

se ha usado para designar una agrupacibn de resistencia. 

Por mi parte y par~ los fines de este capitulo 

entendemos el concepto asociacibn profesional como sinbnimo 

de sindicato tomando en cuenta que todo sindicato es en 

escencia una asociaci6n profesional, pero no toda asociaci6n 

profesional serA un sindicato. 

"El concepto sindicato es de origen francés, a 

pesar de que la eKpresibn se encuentran en los teKtos 

jurldicos de los griegos y romanos. La palabra sindicato 

proviene del latln sindicus y esta a su vez da la palabra 

griega sindi ••. oS de sin, dike-justicia que por lo tanto en 

su versibn oontextu~I implic~rla justicia y de acuerdo a este 
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conceptc, id e ca de administracibn y atencibn de una 

comunidad. C4) 

La Ley de ·Chapellier utili=O el vocablo 

"sindic", refiritJndolo las directivas de grupos 

profesionales y durante el peri6do abo! icionista y 

prohibitivo, Jbgicamente evolucionb el vocablo al t~rmino 

Sindicats, haci~ndose aJusibn a las organizaciones de 

resistencia clandestina, organizada por Jos trabajadores". 

Alguno$ historiadores comentan que la primera 

expresiOn formal en la que se usb la palabra sindicato fu~ en 

un• de las federaciones parisinas denominada "Chambre 

Sfndicale Oubatiment de la Sainte Capelle" en el ano de 1810. 

La primera conceptuacibn jurtdica del sindicato 

en el derecho positivo, aparece en la Trade Unions Act 

Inglesa de fecha 29 de junio de 1871, la cual en su articulo 

23 ~stablece "Son sindicatos las asociaciones temporales o 

permanentes surgidas para regular las relaciones entre 

trabajadoras y empresarios y para imponer condiciones 

restrictivas en orden a cualquier profesión o actividad". Si 

es ta Ley no hub i t>re si do promu 1 gada, 1 o canten ido en Ja 

C4> Juan Garcla Abellán Cfntroducción al Derecho Sindical), 
Madrid 1967, pág.47 
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definicibn serla iltcito ya que tienden a limitar al 

comercio. 

En Francia al promulgarse la Ley \Jaldeck 

Rousseau en el ~ño de 1864, define al sindicato en funcibn de 

su finalidad y al afecto establece "los sindicatos 

tienen exclusivamente por objeto lo intereses económicos. 

industriales, comerciales y agrtcolas y est~n formadas por 

personas que ejerzan la misma profesibn oficios similares o 

profesiones coneKas" (1) 

En nuestro sistema de derecho, con anterioridad 

1917, son muy contadas las legislaciones que se preocupan 

por definir lo que es la asociaciOn prafesional Csindicatol. 

Ast por ejemplo, tenemos la Ley Agustln Mil \An 

del 6 de octubre de 1915 promulgada durante su gobernatura en 

el Estado de Veracruz, en la que se consagra un conjunto de 

definiciones sobre asociación profesional. En sus art!culos 

primero, segundo y tercero, se establece: Articulo lo. 

"Llamase asociacibn profesional a toda convencibn entre dos o 

m~s personas que ponen en com~n, de un modo temporal o 

permanente ~us conocimientos o su actividad con un fin 

C1) Juan Garc!a Aballan Ctntroducci6n al Derecho Sindical) 
Madrid, 1961, pilg. 48 
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Oistinto ~t de distribuir sus utilidades". Art1cu?o 2o. "Las 

asociaciones profesionalss de personas, ejerciendo la misma 

profesi6n, oficios o similares o profesiones conexas que 

concurran al estab)ecimi~nto de los fines o productos 

determinados, podrAn con~tituirse libremente conforme al 

Art!culo 9o. de la Constltucion Mexicana". Arttcu1o 3o. 

L14mese sindicato a una asociación profesional que tiene por 

tln ayudar a sus miembros a transformarse en obreros m~s 

hAbiles y mAs capaces al desarrollar su intelectualidad, a 

enaltecer, a regular sus salarios, Y las horas y condiciones 

de traba jo, proteger sus derechos individuales en el 

ejercicio de su profesiOn y reunir fondos para todos los 

fines qwe los proletarios puedan perseguir legamente para su 

mutua proteccibn y asistencia" 

De los precepto3 se~alados anteriormente, se 

desprende que solo el artfculo 3o. contempla una definiclOn 

ampl la de sindicato, ya que el lo. y 2o. definen a la 

asociacibn profesional desde un punto de vista netamente 

civi 1 ista, ratificando Ja libertad de asociaciOn como 

earantla individua). 
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El 11 de diciembre de 1915 se promulgb en 

Yucat~n ~a Ley del Trabajo Obrero", reconociendo la 

existencia de la asociación profesional, procurando por todos 

los medios contribuir a su desarrollo. 

Al promulgarse la Constitución de 1917 en la 

fraccibn XVI del articulo 123 se reconoce en forma expresa el 

derecho para los trabajadores y patronos de coaligarse en 

defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesional, procurando pcr todos los m•dios contribuir a ~u 

desarrollo y poco a poco ir mejorando la situacibn de los 

trabajadores y que les reconociera la Ley sus derechos. 

Posteriormente en la Ley del Trabajo del Estado 

de Veracruz, en su articulo 142 se define al sindicato " como 

Ja agrupaciOn de trabajadores que desempehan la misma 

protesion y trabajo, profesiones o trabajos semejantes y 

conexos constituida exclusivamente para al estudiO, 

desarrollo y defensa de sus intereses comunes." 

En ~a Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto 

de 1931 resum~ ~n su artlculo 232 que "La asociacibn, oficie 

o especialidad o de profesiones, oficios o especialidades 
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similares o conexas, constituidas para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 

El Doctor Mario de la Cueva al comentar la 

definiciOn de Sindicato de la Ley de 1931, "afirma que ésta 

tiene un triple antecedente: a> La definici6n francesa de la 

Paut Pie y Georges Scelle, bl La definicibn de la Ley 

Federal del Trabajo del Estado de Veracruz, inspirada su 

vez en la definiciOn francesa y e) Las observaciones 

prestadas por los trabajadores mexicanos en los aNos 1929 y 

1931." 

La Ley de 1970 mostr6 una técnica m~s depurada, 

logicamente debido a la evoluci6n que ha sufrido el pa!s y 

junto con esto, el aumento de nuevas necesidades por parte de 

los habitantes del mismo. Volviendo al tema original, vemos 

que esta Ley define al sindicato como "la asociación de 

trabajadores 

mejoramiento 

patrones constituida para 

y defensa de sus respectivos 

el estudio, 

intereses." 

eliminando d~ la definicibn los tipos de sindicato que pueden 

constituirse, para consignarlos en preceptos por separados. 
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Dentro de esta misma Ley se considerb que 1• 

definicibn debe de atender exclusivamente al carActer del 

trabajador o del patrOn sin importar Ja clase, profesibn u 

oficio, ya que ello forma parte de las clases d~ sindicato 

que en •U caso •• constituyan. 

DespuAs de la breve resena del desarrollo del 

concepto "Sindicato podemos concluir que aJ aer un 

organismo de defensa de derechos y patrimonio exclusivo de 

los trabajadores ha llegado a ser un orcanismo qua puede ser 

integrado por ambas fuerzas productivas, es decir tanto por 

patrones como por trabajadores para el estudio, desarrollo y 

mejoramiento de sus respectivos intereses formando 

sindicato•, asociaciones profesionales, etc. 

CLAllFICACIQN DE LOS llNDICATOI 

Por lo que hace a la clasificaciOn, debemos. 

entender que hay dos crupos de sindicatos, Jos primeros de 

•trabajador••• y Jos ••1undos de "patronos" 

Por lo que hace a la clasif icaci~n de los 

sindicato• de trabajadores, la Ley del Trabajo de 1970 con 



respectr.: a la de 19.31. guarda en e•encla una similitud para 

poder con•tltuirse. 

El art!culo 360 de la Ley Federal del Trabajo, 

establece que los •lndicatos pueden ser: 

l.- GREMIALES. Los formados por trabajadores de 

una misma profesi~n. oficio especialidad. Ejemplo: 

Sindicato de actores. sindicato de panaderos, carpinteros, 

etc. 

que presten 

Sindicato 

JI.- DE EMPRESA, los integrados por trabajadores 

&us servicios en una misma empresa. Ejemplo 

de Trabajado rea ºd• Coca-Cola, Sindicato 

Trabajadores Cervecorta Modelo. 

l l l. - INDUSTRIAi.ES. 1.o• constltuldos por 

trabajadores que presten sus servicios en dos o mAs empresas 

de la •i•ma rama industrial. Ejemplo: Sindicato de la 

Industria Textil. 

IV.- NACIONAi.ES DE INDUSTRIA. Los a¡rupados por 
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trabajadores que presten sus servicios en una o varias 

empresas de la misma rama industrial, instalados en dos o m~s 

entidades federativas. Ejemplo: Petrbleos Mexicanos, Compatita 

de Luz y Fuerza, Tel~fonos de M~xico. 

V.- DE OFICIOS VARIOS. Los formados por tos 

trabajadores de diversas profesiones. Ejemplo: Sindicato de 

Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional 

Autbnoma de M~xico, Sindicato de Maestros de la Universidad 

Nacional Autbnoma de M~xico, 

Estos Sindicatos solo podr&n constituirse cuando 

el municipio de que se trate el nbmero de trabajadores de una 

misma profesibn sea menor de 20. 

Por su parte el artliculo 361 de la Ley Federal 

del Trabajo establece que los sindicatos de patrones pueden 

ser: 
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1.- Los formados po: patrones de una o varias 

ramas de acti~ldades. 

JJ,- Nacionales, los formados por patronos de 

una o va~i~s r~mas de actividades de distintas Entidades 

Federativas, podemos concluir de los arttcutos citadas en el 

pArrafo anterior la ley establece una clasif icacibn de los 

sindicatos y adem~s delimita el ejercicio de sus funciones 

tratando de evitar con esto posibles intromisiones 

inecces~rias ya que sí esta sucediera saldr~a sobrando la 

existencia de una clasificacíbn de los sindicatos. 

No esta de mAs que recordemos dentro de este 

apartado que todo sindicato para poder funcionar como tal, 

debe satisfacer dete:minados requisitos tanto de fondo como 

de forma que la misma Ley Federal del Trabajo nos establece. 
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REQUISITOS DE FONDO 

Estos requisito5 se refieren a la Constituci6n 

mismo del grupc, a las cal idadsis de las personas que pueden 

participar en la organi:~ci~n ~e un sindicato, y a las 

finalidades dei mismo, es decir se inducen de la propia 

definicibn del concePtc y del n~mero de trabajadores o 

patrones en su caso que la propia ley establece. 

Dichos requisitos podr!an definirse diciendo que 

son los elementos gue sirven para integrar la 

sociolbgicB sindical. 

unidad 

El Sindicato es una Asociaci6n Humana, pero no 

puede quedar constituido pcr cualquier grupo de personas, 

éstas debt-n ser, o trabajadores o patrones, pero tampoco 

puede formarse un sindicato con trabajadores y patrones 

juntos. Esta. tiltima, caracteristica, hace del Sindicato una 

asociacibn de ciase. 

Otro .requisito de fondo del sindicato, seril la 

finalidad del sindicato, es de-cir, t!st.a debe de ser el 
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mejoramiento y defensa de los intereses del conglomerado 

obrero o del grupo patronal: una asociacibn que no siga esta 

final ida no serla un Sindicato y no quedarla regida por la 

fraccibn XVI del articulo 123" ... fraccibn XVI tanto los 

obreros como Jos empresarios tendr~n derecho para coaligarse 

en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc.tt 

Los requisitos de fondo se encuentran consignados 

en el Artlculo 364 de la Ley el cual nos dice: 

ARTICULO 304 

Los sindicatos deberán constituirse con veinte 

trabajadores en servicio activo o con tres patrones. por lo 

menos. Para la determinacibn del n~mero mlnimo de 

trabajadores, se tomarAn en consideracibn aquellos cuya 

relacibn rle trabajo hubiese sido rescindida o dada por 

terminada dentro del per!Odo comprendido entre los treinta 

d!as anteriores a la fecha de presentaciOn de la solicitud de 

registro del sindicato y a la en que se otorgue éste, 
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Asl pues tenemos gue los requisitos de tondo son: 

a).- L~ ~xistencia de trabajadores o ?ª~rones. 

b).- Que trot~ndose de zindicato de trabajadores 

se constitu/a pcr lo menos con un nómero de 20 y de pa~rones 

con un mtnimo de tres. 

e>.- Que se constituya para el estudio, 

mejoramiento y da~ensa de sus respect!vos intereses. 

dJ.- Creado en funciOn de !a materia de que sa 

trata, para diferenciarlo de otro tipo de asociaciones. 

REQUISITOS DE FORMA 

Se entiende por requisitos de forma el 

procedimiento y la= formalidades necesarios para la legal 

conformaciOn de los sindicatos los cuales se encuentran 

contenidos en el artlculo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 305 

Los sindicatos deb~n registrsrse ~n la Secr~tar!a 

del Tr~b3jo y Previs{bn Social en los casos de competencia 
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!ocal, a cuyo efecto remitiran por duplicado. 

l. - Copia autorizada del acta de Asamblea 

Constitutiva. 

IJ.- Una lista con eJ nOmero, nombre y domicilio 

de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones 

empresas 

ser-vicios. 

establecimientos en los que se presentan los 

IJJ.- Copia autorizada de los estatutos. 

IV.- Copia autorizada del acta de asamblea en que 

hubiese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones 

anteriores seran autorizados por el Secretario General, El de 

la OrganizaciOn y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 

estatutos. 

Cump l. idos lo requisitos de fondo y forma 

mencionados, la autoridad se enc1..1entra constrei'\ida, 

comprometida, ineludiblemente a conceder el registro para su 



legitimocibn en su desa:-roi lo, dado que. se propone para la 

finalidad ::!~su deflnicón; ~!:-,o se constit~yo con el r.:!lme•o 

de miembros qu& como mlnimo se ha ~eftai3dc, o bien sino se 

exhiben los documentos a les que hace alusi~r. para los 

requisitos formales. 

Si la autoridad ante !a que p:-esentO 1 a 

solicitud de re;istro, no resuelve dentro de un t~rmino de 60 

dlas, los sclicitantes pod•~n requerirla, para que dicta 

resolucibr. y si no lo hace dentro de los 3 d!as siguientes a 

la present~cibn de la solicitud se tendr~ por hecho el 

regi:.:tro para todos los efectos legales, c;uedando obligada la 

autoridad, dentro de los tres dtas siguientes a expedir la 

constancia respectiva" <Arttculo 365, 2o. P!arrafol. 

Una ve;: otorgado el registro al sindicato de 

acuerdo con el art!culo 367 de la Ley, se har~ to siguiente: 

ARTICUl..O 397. 

La Secretarla del Trabajo y ?revisión Social, 

una v~= que haya registrado un sindica~o. enviarA copia de la 
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resolucibn a la Junta Federal de Conci!iacJbn y A:·bitrajc. 

ARTICULO 366 

E! registro del sindicato y de su directiva, 

otorgado ?or la Secretarla del Trabajo y Previsibn Social o 

por las Juntas Locales de Conciliacibn y Arbitraje, produce 

efectos ante todas ldS autoridades. 

Una vez que hemos anali=ado cuales son los 

requisito~ de fonoo y forma, del sindicato claramente podemos 

8St~blecer que gracias 3 la existencia y regulación de los 

mismos son cr~ados con bases m~s solidas, para poder ast 

cumplir mejor con sus objetivos. 



4.- FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y SU 

SINDICATO. 

al.- BREVES ANTECEDEN7i HISTDRICDS Di PETRDLEDS MEXICANOS. 

LA EXPROP!AC!ON PETROLERA. 

EJ ar.tecedente inmediato de la expropiaci-!rn 

petrolera fue el conflicto obrero-patronal que surgib entre 

el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Ja Rep~blica 

Mexicana y las empresas petroleras y na~i~ras, inic!ado 

ti neos de 1936 '/ que cu J mi no -::on e 1 l at.:•.!o di .-::tadc por e 1 Gru?o 

E3'pecial No, ; de ja Ju:-ita Fede;-.7t.I de Cene~ l i.:icic!in y 

Arbit;-ajl? e: 18 ::ie diciembre de- 1937. el cual tu~ favorable 

Jos derechez de ios tr~bajad::-:E-s. ::;.;ti! lai..1dc -::cndent ~a:; 

empresas pet;-oler3s ·_¡ ;-ia•:le.-¡¡::;, e~~ :-e:: ctr·us prestaciones. a 

mejcr~r la.= ,;:ir.o:iicin::c•:; de trabajo hasta la suma de 

!26'~32,756.00 y al pago de Jos salarios ca!dos. 

Este conflicto obrero-patronal presentb 

modalidades Y circunstancias p~rticulares ya que inicialmente 

-:l Sindicato de T.rabajadores Petroleros, sin recurrir a !as 

autoridades, sblo propo~~~ a las empresas un proyecto de 
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cont:-a~o colectivo lo que impl !.cab~ !o. posibi: idad de 

discu~irlc. aunq~e a Ja vez presionaba con eje~cer su derecho 

:li: huelgo. 

Las empresas aci:ptaron discutir un cent rato 

mediante un convenio obrero-patronal si previamente se 

fijaban las bases de la misma. Como no se ponlan de acuerdo 

sobre dichas ~ase y ~ranscurrla el tiempo, solicitaron se 

acudiera, al Departamento de Trabajo, Al intervenir t!ste se 

iniciaron las discuciones, pero como no ! legaban un 

a~reglo, los obreros determinaron ejercer el derecho de 

huelga. El 26 de mayo de 1937, ta Junta Especial No. Siete 

declare existente la huelga. 

Durante esta se celebraron plAticas sin que se 

i legdra a un arreglo conciliatorio, por lo ~ue el Presidente 

de la RepOblica, para evitar mayores trastornos a Ja 

colecti·Jidad y la .aconomta de! pats, sugiric!l que los 

~rabajadore~ levantaran el e~tado de huelga y se sometieran 

a! arbitraje de la Junta. 

Se levante el estado de huelga J el 7 de junio de 
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1937 ei Sindicsto planteb lo q~e se liamb el "Conflic~o de 

orden econbmicc", aemandando nuevas condiciones de trabajo 

con ap1icaci0~ retro~c~iva, pago de sa:arios caldos y de 

daf'los y perjuicios. Las empresas no se allanaron a estas 

pretensionds y 1 seguido el juicio laboral por todos sus 

trbmites l~g~les, la Junti:l dictb el fsl lo a que se ha hecho 

referencia. 

Las empresas petroleras, en vez: de acatar esa 

resolucibn y continuando su actitud de intransigencia. 

promovieron con fecha 2 do enero de 1938, juicio de amparo 

directo, registrado bajo el No. 2/938, ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacion en contra del laudo de la Junta 

Federai de Conciliacjbn y Arbitraje. 

La demanda de amparo se presento el 3 de enero y 

fu~ fallado por Ja Cuarta Sala el dta 10. de Marzo del mismo 

ai"lo, siendo Ministro ponente el Lic. Alfredo ln!lritu y 

Secretario de Estudio y Cuenta, ol Lic. Mario de la Cueva. El 

tallo de la Corte negO el amparo y protecciOn de la justicia 

de la Uni~n a las quejosas; por lo tanto, el laudo impugnado 

en la vta de 3mparo quedo firme y reconocida su 

constitucionalidad. 
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Esto trajo como consecuenoia la aplicacibn de la 

!raccibn XXI del art!culo 123 de Ja Constitucibn. es decir, 

se dieron por terminados los contratos laborales, y, por 

9nde, se susp?.ndieron las actividad~s de la industria 

petrolera. Las empresas p~troleras se negaron, obstante a 

cumplir con la ejecutoria de la Suprema C~rte de Justicia de 

la Unlen. 

Ante esta situaciOn que amenazaba la vida 

econ~mica del pa!s y que podr!a provocar graves danos de 

imposible reparaciOn, adem~s de trastornos ~n el abasto de 

arttculos de consumo para la satisfacciOn de las necesidades 

colectivas y I~ paraJizaciOn de las industrias productoras, 

et Ejecutivo de la UniOn se viO obligado a expedir el 

hist~rlco decreto del 18 de marzo de 1938, con fundamento en 

el articulo 27 constitucional y ·en la Ley de ExpropiaciOn de 

23 de noviebre de 1936, mediante el cual se expropiaron, 

favor del patrimonio de la n~cibn, los bienes muebles e 

inmuebles pertenecientes a las compahlas petroleras; de 

inmediato se proc~dib a I~ ocupaGibn administrativa de los 

mismos. 



Las oompah!a~ expresamente ~encionadas &n el 

Ue-creto Expropíetarlo fueron la~ siguientes: Comp~i'l!a 

Mexicana de PetrCi:leo "El Ag1;ila", S.A.; Naviera S&n 

Cristobal", S.A .• Naviera "San Ricardo". S.A.; Huasteca 

Petroleum Company; Sinclair-Pierce Oil Company, S.A.; Mexican 

S!ncialr ?etrol&um Company¡ Stanford y Co~pañia Sucesores, 

S. en c.; Penn-Mex ~uel Company; Richmond Petrolum Company de 

i1exico¡ Compan!a Petrolera de "El Agwi'', S.A.; Compai'1.la de 

Gas y Combustible "Imperio", S.A.; Consolited 011 Companies 

of Mexico, S.A.; Sabalo Transportation Company, S. A.; 

Compal"iia Petrolera Clarita, S.A.; y la Compai'lia Pet.rolera 

"Caca! 1 tao", S.A. 

lnconforme con el decreto expropiatorio y ta 

ocupacibn de Jos bienes e instalaciones, las empresas 

promovieron juicio de amparo ante el c. Juez Primer del 

Distrito Federal ~n materia administrativa, fechado el 5 de 

abr J 1 de 1938. 

En esa época el Licenciado Eduardo SuArez. qu1e~ 

desempenaba el cargo de Secretario de Hacienda y Cr$dito 

?~blico, encomendO Ja defensa pOblica de la eKprop!~ciOn 

petrolera, tanto en ~I aspecto interno oomo en el 
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internacional, ó 1 Licenciado Osear Rabasa. Jefe del 

Departamento Jur!dico de la mencionada Secretarla. 

El 2 de diciembre de 1939. la Se@'•Jnda Sala de la 

Suprema Corte d~ Justicia de la N~cibn, despu~s de estudiar 

los olegatos d~ las ~ompan,as afectadas como los de la 

Secret.aria d& Hacienda y Cr~dito Pbbl!co, decretb que la 

Justicia de la Unibn no amparaba ni protegta a !as compahtas 

quejosas respecto a Ja Ley de Expropiacibn de 23 de noviembre 

de 1936 y al Decreto expropiitorio de 18 de marzo de 1938. En 

~tras palabras, se confirmó la constitucionalidad de la Lay 

y, el Decn ... to aludidos. 

Cuando estaba pendiente de resoluciOn el antes 

citado amparo, promovido por las compantas petroleras, con 

fecha 29 de julio de 1339. el Presidente de M~xico, General 

L~=aro C~rdenas, envib una carta a Franklin O. Roosvelt, 

Presidente de las Estados Unidos de Norteamérica, exponiendo 

su postura nacionalista, consistente en ~ustentar el respeto 

irrestricto a la soberanfa del Estado y a la ConstituciOn 

Polttica de M&Kico. 
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En respuestas, el Primer Méindatario de los Estados 

Unidos de Norteamér!ca, con fecha 31 de agosto del mismo afio, 

manifesto a su vez la posiciOn del Gcbie~no Norteamericano y 

a la suya propia, en la cual reconocta el derecho de MéKico 

para expropiar los bienes de las compan!as petroleras bajo la 

condicibn de pagar la indemnizac\bn. Al tbrmino de esta 

carta, el Presidente Roosvelt sugirib que los dos gobiernos 

convinieran en designar Arbitres par.a el efecto de fijar el 

monto de la indemnizaciOn. 

El 1 lamado grupo Slnclair decid10 allanarse a la 

expropiacibn y negociar con los representantes del Gobierno 

de México las condiciones de indemnizaciOn e incluso un 

contrato de compraventa de petr6Ieo. 

Para las damas compan!as, los gobiernos de México 

y Estados Unidos designaron peritos con el mandato de 

reunirse en J;:¡ Ciudad de M~xico. para determinar la justa 

compensacibn que deber tan recibir las empresas 

norteamerican~s. por los bienes, derechos e intereses que 

hab!an sido afectados por la expropiaci6n petrolera. 
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El dict~men que rindieran los perites, fue 

presentado el 17 de abril de 1942, fijando como indemni=aciOn 

global la suma de S27'981,955.20 dblares CVeintisiete 

Millones Novecientos Ochenta y un mil novecientos cincuenta y 

cinco dolares 20/100 U. S. Cy.>, Este dict~men fue elevado 

la consideración de los respectivos gobiernos y apr?bado por 

los mismos, transformandclo en un convenio internacional, que 

fu~ promulgado por el general Manuel Avila Camacho, 

Presidente Constitucional de México, y publicado en el Diario 

Oficial del 15 de en~ro d~ 1945. 

El 8 de agosto de 1940, se decreto finalmente la 

liquidacibn de la Distribuidora de Petrbleos Mexicanos, ast 

como la Admini~tracibn General de Petrbleo Nacional, 

organismo creado desde antes de la expropiacibn de las 

propiedades de las compantas extranjeras para explotar las 

reservas petroleras nacionales, regular el mercado y fomentar 

la industria, unificando en Petr~leos Mexicanos tod~ la 

Industria Petrolera Nacional. 

A partir de la expropiaciOn se inicio ol periOdo 

mAs acelerado en el desarrollo econbmico de M~xico. 
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Actualmente, Petrbleos Mexicanos constituye la 

empresa m~s importante del pais, ya que ~epresenta el 

principal medio de captac:bn de divisas Y el primer 

contribuyente fi~cal a nivel nacional. En el contexto 

internacional, se sitOa en el 4o. lugar en reservas probadas 

y 4o. en el producto mundial de crudo. 
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b>.- EL SINDICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES 
?ETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

Qui&:!l nunca, ,en Ja historia de las luchas 

sociales se han presentado tan graves situaciones como en la 

contienda entre trabajadores y empresarios en defensa de sus 

intert:ses leg!timos. Esta rivalidad hai atravesado etapas, que 

evolucionan desde la época en quo se pos~ula como norma 

univcr~al la igualdad di? los hombres ante la Ley, aón en laz 

ri:laciones laborales, sea la etapa de la utop!a 

individualista. hasta la aparicibn de una nueva dictadura, la 

del proletariado, que cond1Jce a la humanidad hacia la 

desa¡:.ariciOn de la figura del empresario, que aniquila al 

hombre en su individualidad intrt~seca. 

En medio de estos extremos, aparece la figura 

3fndic~I como un organismo e9uilibrador de fuerzas que chocan 

dentro de lú sociedad, buscando siempre la igualdad de los 

g~upos que intervienen en las relaciones de trabajo. 

La denominaci~n "~indicato" si~nific~; Asociaci6n 

formada para la defensa de intereses economices o poitticos 

comune::; a todos los asociados; especiaimente de las 
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asociaciones obreras 9u~ ~st~n organizadas bajo una estrecha 

obediencia y unos compromisos rigurosos. 

El Sindicato, tal como lo conocemos atcualmente. 

es un producto moderno basta afirmar que la disciplina del 

der~cho del trabajo dentro de la cual se haya comprendido su 

estudio es de creacibn tan reciente que apenas se remonta al 

siglo pa~ado y surge como una respuesta al Liberalismo 

Econbmico que consideraba al trabajo como una cosa, sujetos a 

las leyes de la oferta y la demanda; por eso se ha afirmado 

que el sindicato del siglo XIX, como agrupacibn formada en el 

ejercicio del derecho de asociacibn profesional, posee una 

fisonomta propia que se identifica en ning~n momento con las 

agrupaciones que existieron en ~pocas anteriores y que 

tambi~n reuntan a la clase laboral tiene en com~n. sin 

embargo la semeJan=a en el origen, el propbsito de lograr una 

mayor dignif icacibn de la persona humana y el ser 

escencialmente agrupaciones de clase. 

L~ ll~gada de Lázaro Cárdenas a la primera 

mag!sttatura del pals. lnic!ó una ~poca importante para el 

mcvimi~nto obrero organizado de México y es durante este 
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peribdo cuando nac~ la Confederacibn de Trabajado~es de 

Mt-xico, C.T.M., que cub:-e toda una t!t<:t.pa de! sindicalismo 

mexicano hasta nuestros dt~s. 

servicios 

Los trabajJdores mexicanos que prestaban sus 

las compah~~s petroleras ext;anjeras ne fueron 

ajenos a las luchas del movimiento obrero del pa!s en general 

pero, la grandeza del sindicalismo petrolero radica en haber 

provocado. con sus ansias de justicia 1 iberta.d, el documento 

histbrico con el que el 18 de marzo de 1938, M~xico recobrb 

lo que, hoy por hoy 1 constituye la columna vertebral del 

desarrollo industrial de nuestra pa!s. 

En el mes de agosto d·e 1914, con el triunfo de Ja 

Revolucibn Constitucionalista, es designado Gobernador de 

Veracru~ al general C.1.ndido Agui lar, quien el dta 19 de 

octubre del mismo al'lo lanzo el primer decreto sobre Ja 

reglamentaciOn del trabajo en dicho Estado, reconociendo 

oficlal~ente la existencia de sindicatos, a cuyo amparo en el 

mes de diciembre de es~ mismo ano empe~aron a tener Jugar a 

reuniones de trabajadores petroleros de la Refiner1a de 

Minatitl~n. p5r~ qu~ en ~nero de 1915 se constituyera la 

~un16n de Petroleros Mexicanos'' que p11ede ser considerada 
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~omo el anteced~nte directo del sindicato ?etrolero que ahora 

conocemos y cuya lucha fU?. inmediata y eficaz al haber 

propiciado Ja tarde del 19 de abril de 1915 el esta! !amiento 

de Ja primera huelga en los anales de la historia del 

movimiento obrero p@trolero. 

A principio del ano de 1935, eKistfan ya 

sindicatos en todas las companfas petroleras, lo que hizo 

posible la in!ciaciOn de la actividad para la formaciOn del 

sindicato 

Meleicana. 

de Trabajadores Petroleros de la Repi:1b 1 ica 

La fecha en que se registro el sindicato, fué el 

27 de dicembre de 1935, bajo el n~mero 1131, ante el 

Departamento Autbnomo del Trabajo, hoy Secretaria del Trabajo 

y Previsi~n Social. 

A partir de esta fecha, queda legalmente 

const i t1;l do ~1 Sindicato Petrol?.ro, pa~a proteger y 

salvaguardar los intereses de su~ agremiados, tomando cada 

dla m~s fuer=a hasta llegar h3Sta nue::;tra ~poca actual, 

cuando, sin lugar .; dudas, es una de las agrupaciones obreras 
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m~s importanl~s y de mayor n~mero oe afiliados gue existe en 

nuesto pals. 

Por acuerdo unanime d~ la Declma Octava 

Convencibn General Ordinaria, de fecha 4 de diciembre de 

1984, el sindicato cambia su denominaciOn a la de "Sindicato 

Revolucionaria de Trabajadores de la Rept1blica Mexicana" 

<S.T.P.R.N. l. 

Seg~n el articulo 23 de los Estatutos Generales 

del S.T.P.R.H.. la base fundamental de la estructura del 

sindicato la forman sus propios socios los que en virtud de 

sus caracter!sticas particulares dentro de las actividades de 

ta Industria Petrolera y su participaciOn especial en la 

vida de la OrganizaciOn, se clasifican en: a>.- Socio~ 

activos, designaciOn que corresponde a los trabajadores que 

presten sus servicios directamente a la empresa petrolera con 

ai car~cter de planta, 

bJ.- Socios reducidos o reajustados, designaciOn 

~ue correspcnd~ a les trabajador~s ~ue ha~ dejado de prestar 

sus ~ervicios de planta a la industria, por reducciOn de 

pue~to y de personal, siempre gue conlin~en perteneciendo 
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la Organi=acibn, 

e).- Socios supernumerarios, son los trabajadores 

que careciendo la calegorta de planta, prestan servicios 

transitorios a la empresa y estAn inscritos en los registros 

marcados en los arttculos del 26 al 31 inclusive, de los 

estatutos. 

d). - Socios comicionados, son aquel los 

trabajadores cuyos servicios son prestado~ directamente al 

Sindicato en sus oficinas generales o locale~ con el carácter 

de planta. 

e>.- Socios jubilados, son los trabajadores que 

han dejado de prestar sus servicios a la industria, de 

acuerdo con la cla~sula respectiva del Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente, simepre que continOen perleneciendo a la 

Organizacibn. 

Los acuerdos tomados por las mayor las en 

asambleas, se har~n efectivos mediante la accibn de los 

cuerpos de gobierno y autoridade~ sindicales que 
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clasifican de la siguiente manera: 

AUTORIDADES GENERALES 

Convenciones 

Comite Ejecuti'lo General. 

Consejo General de Vigilancia. 

Consejeros Sindicales ante la AdministraciOn 
de Petrbleos Mexi~anos. 

Representantes Obreros ante la Junta Federal 
de Conciliacibn y Arbitraje. 

Representantes Obreros ante el Jurado de 
Responsabilidades ante la junta Federal de 
ConciliaciOn y Arbitraje. 

Comicionados 
Con'lencibn. 

e~pcciales nombrados por 
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AUTORIDADES LOCALES 

Comités Ejecutivos Locales de Secci~n. 

Consejos Locales de Vigilancia. 

Comisiones de Honor Y Justicia. 

Comités Ejecutivos Locales de DelegaciOn. 

Cümit~s Ejecutivos Locales de SubdelegaciOn. 

Comisionados 
Asamblea, 

Especiales 

Delegados Departamentales. 

nombrados por 
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e>.- LA D~GANIZACIDN DE PETROLEDS MEXICANOS. 

Conforme a lo dispuesto pcr la Ley Org.,,nica de la 

Aministracibn P~blica Federal, por el Acuerdo Presidencial 

publicado el 17 de enero de 1977, y por el decreto de 

Reformas y Adiciones a Ja moncionaaa Ley Org~nica del 29 de 

diciembre de 1982, las entidades de la Adm!nistraciOn P~blica 

Paraestatal, se agruparon por "Sectores", a efecto de 1 levar 

a cabo sus relaciones con el Ejecutivo Fi=deral a trav~s de la 

Secrl? .... ar la de Estado Departamento 

determinado en cada caso. De acuerdo 

Administrativo 

esto, Petróleos 

Mexicanos quedb comprendido dentro del sector industrial, 

cuya coardinaciOn corresponde al Secretarlo de Energta, Minas 

e Industria Paraestatal, quien al mismo tiempo es el 

Presidente d8l cons~jo de Adminsitracibn de Ja Empresa. 

La lnstitucibn se integra para su funcionamiento 

con las siguientes Unidades Administrativas principales: 

Consejo de Administra~ión 

Direccibn General. 

Comite de Direccion 

Comisión de CoordinaciOn y Consulta 

As~soria T~cnica 
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de 

Subdirecciones. 

De PlaneaciOn y CoordinaciOn. 

De Produccion Primaria 

De Transformacion 1 ndustrlal, Comercial. 

De Proyecto y Construccibn de Obras. 

T~cnica Administrativa. 

De Fianzas. 

Coordinaciones Ejecutivas C24) 

Gerencia de Ramas C69l 

Unidades Departamentales (13) 

Gerencia de Zona 

Norte- Tampico, Tamps. 

Centro- Poza Rica, Ver. 

Sur- Coatzacoalcos, Ver. 

Sureste-Vi 1 Jahermosa, Tab. 

Marina- Ciudad del Carmen, Camp. 

Deriv~do de la creciente magnitud y cómplejidad 

las operaciones de PetrOleos "Mexicanos, existe un 
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importante sector externo de gestiOn complementaria ~n campos 

diversificado~. En este sector se agrupan organismos Y 

sociedades c1Jyos fines ·so:i concurrentes con los de la 

!nstituciOn, y ~n cuya direccibn, interviene ~sta a travbz de 

di$tintos mecanismos jur!dicos-administrativas. 

E~t~s crganismos y sociedades son los siguientes: 

Instituto Mexicano del Petrbleo. 

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. 

Compania Mexicana de Exploraciones, S.A. 

Hules Mexicanos S.A. 

Tetrasti 1 lo de México, S.A. 

Dist.ribuidora de Gas Natural del Edo. de 
M~xico, S.A. 

R~;fini:rla de Petrolees del Norte, S.A. 
CPETRONOR) 

Compa~!a Operadora de Estaciones de Servicio, 
S.A. de C.V. 

Analizar~mos a continuaciOn el funcionamiento dB 

!a Subdireccibn T~cnica Administrativa. por considerarla como 

la Subdirecci~n mAs importante de ?etrOleos Mexicanos, para 

74 



~I estudio que ~stamos realizando. 

La SubdirecciOn Técnica Adminstrativa tiene las 

siguientes funciones: 

Ejercer la direcciOn y administraci6n en general 

de las relaciones industrial~s. de los servicios médJcos, 

sociales, de proteccibn y seguridad, de los asuntos 

jur!dicos, de Ja informaciOn y de las relaciones pOblicas y 

los inherentes a la ayuda para Ja construcciOn de viviendas 

para los trabajadores de Ja lnstitucibn. 

Representar a Petrbleos Mexicanos en las 

relaciones obrero patronal os, promoviendo que exista 

permanentemente a nivel institucional, un clima adecuado de 

armonla laboral, 

Participar e intervenir en las decisiones y 

medidas que se adopten en el seno de los Comit~s de la 

Coordinacibn y Consulta y de Direccibn, aportando los 

criterios que se hagan necesarios, para contribuir a Ja 

soJuciOn y manejo de Jos asuntos gue exponen en tales.foros. 
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Vigilar que se cumpla en el &mbito de Ja 

Subdireccibn, las funciones de regulacibn y control con apego 

a las normas y lineamientos institucionales Y a las 

necesidades de la misma, apoyando y promoviendo las acciones 

pertinentes para optimizar el funcionamiento integral de las 

dependencias de su adscripción. 

La SubdirecciOn cuenta con las siguientes 

dependencias, que servirán de apoyo para la realización de 

las funciones arriba mencionadas. 

CoordinaciOn Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Gerencia de Relaciones Laborales. 

Gerencia Jurtdica 

Gerencia de Servicios M~dicos 

Gerencia de Informacibn y Relaciones Pbblicas. 

Unidad de Servicios de Proteccibn y Seguridad. 

Unidad de Pianeacibn y Evaluacibn. 

Como p_odemos ver, dentro de esta Subdireccibn, se 

encuentra li3 Gerencia de Relaciones Laborales, c¡ue tiene como 

función primordial el atender las relaciones laborales con el 



S.T.P.R.H., y sus agremiados a:;;! como el personal de 

confianza existente en la Jnstitucibn, resolviendo adecuada y 

oportunamente los conflic~os que llegaren a suscitarse, con 

apego al clausulado del contrato colectivo de trabajo. Tiene 

tambi~n la funcibn de atender y tramitar los asuntos 

relativos a los movimientos de contrataciOn, sustituciones, 

ausencias, bajas, jubilaciones, etc., del personal de la 

lnstituci~n; as! como definir los criterios de las negaciones 

con el S.T.P.R.H. 1 respecto a la interpretaciOn y aplicaciOn 

del Contrato Colectivo y a los convenios establecidos. 

La Gerencia Jurtdica es la encargada de 

representar a PetrOleos Mexicanos en los asuntos jurldicos 

contensiosos de tndole laboral, civil, penal, administrativo, 

etc., ante las autoridades judiciales, administrativas y del 

trabajo; elaborar y revisar los convenios y contratos tanto 

nacionales como internacionales que celebre la JnstituciOn. 

La Gerencia de Servicios M~dicos, por su parte 

proporciona atencibn m~dica general y especializada al 

personal derecho habiente de Petrolees Mexicanos. tiene 

tambil)n entre otr-as funciones, la de planear, organi=ar, 
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integra~ y controlar las actividades m~dico-preventivas, 

asistenciales ~ administrativas de las unidades y servicios 

m~dicos del sistema. 

En la Gerencia de InformaciOn y Relaciones 

P~b!icas es la encargada de proporcionar informaciOn a los 

difer~ntes medios de comunic~ciOn nacionales e 

internacionales acerca de las actividades de la lnstitucion. 

as\ como establecer y mantener una constante coordinaciOn con 

Jos Organos informativos del Gobierno Federal. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO BEBE 
UIBUülECA 

dl.- LEY OP.GANICA DE PETROLEOS MEXICANOS 

El Presidente del la Repóblica, Gral. Lázaro 

C~rdenas, promulgb el 7 de junio de 1978 el decreto que dio 

nacimiento a Petroleas HeKicanos como lnstituciOn Publica y 

dio las normas de sus actividades internas. 

El 29 de noviembre de 1958 se publicO I~ Ley 

Reglamentaria del Articulo 27 Constyitucional en e! Ramo de 

?etrOleos 1 en cuyo arttculo 4o. se establece que la Nacif!ln 

l levarA cabo su explotaciOn a través de un organismo 

denominado de PetrOleos Mexicanos. 

Con base en lo anterior, el 6 de febrero de 1971 

se publicb la Ley Org~nica de Patrbleos Mexicanos cuyo 

Articulado contiene las funciones y facultades que le 

permiten actuar flexiblemente para desarrol l~r. con los 

procedimiento de las t~cnicas actuales, la operacibn de la 

industriai. 

El arttculo 2o. de la citada Ley, establece: '31 

objeto de Petroleas Mexicanos exploraciOn, la explotaciOn, la 

refinación. el transporte, el almacenamiento, la distribuciOn 

y las ventas de primera mano del petroleo, el gas natural y 
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los productos 9ue s~ obtengan de la terminacibn de ~stos; la 

elaboracibn, el almacenarnineto, el transporte, la 

distrlbucion y Jas ventas de primera mano de aquellos 

derivados del petróleo que sean suceptibles de servir como 

materias primas industriales básicas, es decir. todas las 

actividades de orden técnico, industrial y comercial que 

canst!tuven las industrias petroleras y petroqulmicas de 

acuerdo con la Ley Reglamentaria del Arttculo 27 

Constitucional en el Ramo del Petrbleo y sus Reglamentos, 

ast comn todas aquellas otras con Ja misma industria, o 

sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo. 

Marca la citada Ley, que el patrimonio de 

Petróleos Mexicanos Jo constituyen los bienes derechos que 

haya adquirido o que le hayan sido asignados o adjudicados; 

incluyendo las reservas para exploracibn y daclinacibn de 

campos, y los que se le asignen, adjudique o adquiera por 

cualquier t!tulo jurldico. 

Est~blece la misma Ley Orgánica, que PetrOleos 

Mexicanos ser~ dirigido y administrado por un Consejo de 

Admlnistracion y un Director General; el Consejo de 

Administr~ciOn se compone de once miembros designados, s~is 
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de el los que representaran al estado, por el Ejecutivo 

Federal y los otros cinco por el s.T.P.R.M. 

El Ejecutivo Federal nombra al Director General Y 

a los Subdirectores que estime necesarios para el eficaz 

funcionamiento de Petrbleos Moxicanos Ca la fecha existen 7 

subdirectores>. Los demAs funcionarios y los empleados de 

Petroleas Mexicanos, set·An designados por el Director 

General, por los Subdirectores cuando el Director delegue 

esta facultad, segtm Jo estable~e el artlculo 60. del mismo 

ordenamiento. 

La Ley OrgAnica, establece cuales son las 

atribuciones del Consejo de AdministraciOn y del Director 

General y la cual el Ejecutivo Federal, publicb con fecha 10 

de agosto de 1972 en el Diario Oficial, el Reglamento de Ja 

Ley Orgánica de PetrOleos Mexicanos, en el cual se precisan y 

delimitan las funciones y facultades de los Organos 

directores de Petcbleos Mexicanos. 

Este reglamento de la Ley OrgAnica, consta de 

cinco cap,tulos, los cuales establecen: 
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CAPITULO PRIKERO. OISPOSICION PRELIKINAR. 

Articulo lo. EJ. ejercicio de las atribuciones que 

se senalan a Petrolees Mexicanos en su Ley Organica, estarA a 

cargo de: 

1.- Un Consejo de AdministraciOn. 

f 1.- Un Director General, 

CAPITULO SEGUNDO 

Establece las funCiones del Consejo de 

Administraci~n. fijando que ~ste se reunirb cuando menos, una 

vez cada dos meses para celebrar sesiones ordinarias. 

CAPITULO TERCERO. 

Marca las facultades y obligaciones del Director 

General que serA nombrado por el Presidente de la Rep~blica. 
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CAPITULO CUARTO. 

Por su parte éste capltúlo habla sobre las 

facultades que tienen los Subdirectores dentro de la 

Industria, 

CAPITULO QUINTO 

Este Oltimo establece disposiciones generales, 

tales como el que los presupuestos anuales de ingresos y 

egresos del Organismo, deber~n contener un exposicibn de 

motivos que los identifiquen. 

Es as! como funciona PetrOleos Mexicanos y los 

Organos que regulan tal funcionamiento. 

Cl) Diccionario Enciclopédico SALVAT, Tomo 12, SALVAT 
EDITORES, S.A., Barcelona, Espafta 19711 p. 3056 
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CAP 1 TUI.O 1 11 

NACIHIENTO DEI. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

PARA !.A INDUSTRIA PETROLERA 



111.- NACIMIENTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA. 

l.- CONCEPTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Nuestra Ley Feder3l de Trabajo, en su arttculo 

386 vigente, define al contrato colectivo de trabajo como el 

"Convenio celebrado entre uno o varios Sindicatos de 

Trabajadores y uno varios patronos, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer l~s 

condiciones, seg~n las cuales debe prestarse el trabajo 

una o m~s empresas o establecimientos." Cl> 

Por convenlo entendemos el acuerdo de voluntades, 

que en este caso est~n representadas por el patrbn y el 

sindicato de traOajedores, es decir el sindicato es el 

titular del contrato colectivo de trabajo y no los 

trabaja: ores individualmente considerados; sin embargo, ~stos 

pueden deducir individualmente derechos consagrados a su 

favor en el contrato colectivo de trabajo. 

!lJ Ley Feder~l del Trabajo. Edit~ T9ocalli. 16a. Edic. 
~éxico 1988. 



Dentro del concepto que nos mar~a ~l art!cul~ 366 

de la Ley Federal del Trabajo. obser~amos que se nabla de 

Qmpresa y es:~Olecimi~ntJ por lo cual considero se debe 

señalar s:L: significado de' estas dos denominaciones: 

Debemos ~ntender por emprosa ''a toda unidad 

econbmica de produccibn o distribucibn de biene~ o servicios; 

y como establecimiento a Ja unidad t~cnica que contribuye 

Ja reaJizacibn de los fines de la empresa matr!z". C2} 

C2) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Mario do la Cueva. Ed. Por-roa, México, 1989. 
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Una ve= delimitPdo el concepto de Contrato 

Coiectivo, hablaremos de los requisitos para poder =elebrar 

un Contrato Colectivo de Trabajo que son: De Fondo y De 

Forma, 

Por Jo que hace a los requisitos de Fondo del 

Contrato estan ccnt~nidos en el Art!culo 391 de la Ley actual 

de 1970, el contrato colectivo contendr&: 

J.- Los nombres y domicilios de los 
contratantes. 

11.- Las empresas y establecimientos que abarque. 

111.- Su duracibn o la expresi~n de ser por tiempo 
indeterminado o para su obra determinada. 

IV.- Las jornadas de trabajo. 

V.- Los d!as de descanso y vacaciones. 

VI.- El monto de los salarias. 

VII.- Las cl~usulas relativas a la capacitaciOn o 
adiestramiento de los trabajadores en la 
empresa o establecimientos que comprenda. 

VIII.- Disposiciones sobre la capacitaclOn o 
adiestramiento iniciai que deba impartir a 
quienes vayan a ingresar a laborar la 
empresa o establecimientos. 

IX.- ·Las bases sobre la integraciOn y 
r~ncionamiento de las comisiones que deban 
i¡1tegrarse de acuerdo con esta Ley; y 
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X.- Las demhs estipulaciones que convengan !as 
par tes. 

Estos requisitos d¿ fondo constituyen el elemento 

normativo del Contrato Colectivo, es decir el nf.Jcleo y la 

esencia del mismo, ya que dentro de bstos requisito se 

encuentra contenido, ei como, bajo que circunstancias, que 

p:-i:istaciones:, derechos y obligaciones adquieren, tanto 

patrones como obreros. 

Los formales se desprenden del contenido dei 

art!culo 390 de la Ley actual que establece: 

El contrato colectivo de t:~bajo, dete:3 

celebrarse por escrito, baje la pena de :iu: idad. Se ha.:.!l por 

triplicado, entr~g~ndose un ejempl~r a cada una de las partes 

se de~Qsltar~ o otro tanto en la Junta de Conclliaci~n y 

Arbitraje o en la Junta Federal o Local de conciliaciOn, la 

que d~spu~s de anot~r la fecha y ho:a de presentacibn del 

documento lo remitira a la Junta F~jeral !..oca! 

Conciliac!On y Arbitraje. 
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:::":",.·1-.;.nido en ~na f•:t·:.:!':a dist.~:.·.E>." ~3~ 

diJ:!v;:. :J?: tiJ~::7: :i~ir:afi::1 df.•J mencionado dispositivo y es eJ 

~aua1. s! pueden las part~s convenir que un contrato 

colectivo de trab~jo surta sus efectos desde el momento de su 

t'ir:n~. aunque no se deposite. De conformidad con una 

interpretacibn gramatical del precepto, se puede resolver la 

interrogante en forma afirmativa, lo que resulta injusto para 

otros organi=aciones sindicales o para terceros, llegAndose a 

establecer el absurdo de eliminar la validez de un contrato 

colectivo, debidamente registrado y depositado, por el simple 

procedimiento de ponerse de acuerdo con otra organ!zaciOn 

sindical y celebrar otro contrato dAndole de com~n acuerdo 

una vigencia anterior." (4) 

Claramente podemos darnos cuenta que si el 

precepto legal antes citado es interpretado en forma 

gramatical se estarla frante a una aberraciOn jurtdica y lo 

poco o mucho que se puede lograr al establecer 

C3> Bü.ltazar Cavazos Flores, cito en FrZJ.ncisco Ross Game=. 
derecho procesal del trabajo. p~;. 26. 

C4J Cavazos Flores Baltazar. Op. cit. p&.g. 135. 
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reglamentacibn de la existencia del contrato colectivo, se 

vendr!~ abajo originando con esto que su regulaciOn haya 

sid~ !n~tll. 

Para concluir y totalmen~e de acuerdo con lo que 

nos establece el maestro Baltazar Caba=os en el sentido de 

que lo pactado ent•e ambas partes podr!a surtir efecto pero 

no como contrato colectivo, ya que la mis~a ley nos establece 

que p~ra funcionar como tal requiere de su deposito Cart!cUIQ 

390 de !a Ley Federal del Trabajo), con todas sus 

ccnsecuencias jur!dicas y obligaciones de las partes. 
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2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRAIAJO. 

Haremos un breve recordatorio desde los 

antecedentes m~s remotos, hasta los antecedentes histbricos 

que dieron or~gan al Contrato Colectivo en el Derecho 

Mexicano. 

El orlgen de 1 os pactos o convenios es 

conveniente situarlos en el siglo XIX y son "en cierta forma 

consecuencia de la lucha planteada en el terreno jurldico 

laboral y de manera m~s gen~rica, en el campo social entre el 

elemento patronal, de una parte y las organizaciones 

profesionales obreras, de otra" C3> "algunoE otros autores 

como Philio LOlmar, Hucak, Nipperdey y Hemala, opinan que se 

encuentran a~gunos antecedentes hist~ricos en algunos pactos 

celebrados entre campaneros y maestros de taller para fijar 

sus condiciones de trabajo. 

En 1351 y 1362 el Profesor Stha 1, de acuerdr:1 a lo 

que no:;; menciona el maestro De la Cueva, los tejedores de 

Speyer, lograron obrener dos contratos colecti•Jos de 

trabajo. Hueck y Nipperday, hablan de dos contratos 

<3> Nestor de Buen Lozano. Derecho Hexicono del .Trabajo. 
Porrtia Hnos. Mt>xico 1987. t. 11. phg. 759. 
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colectivos celebrados, uno en el aho de !303 para tejedores 

de Estrasburgo y otro en 1437, dos herreros de Thar". C4> 

Refiriéndonos' un poco a Francia, nos daremos 

cuenta que los autores franceses no hacen alusiOn a que en su 

pais se hubieran producido antecedentes remotos del contrato 

colectivo. Con respecto al perlado inmediato posterior a la 

Revoluci~n de 1789, se dice que a principios del siglo XIX se 

dejaba entrever el deseo de reglamentar administrativamente 

las profesiones, pc:oro no hay antecedente de una 

reglamentaciOn convencional. 

Si nos trasladamos a Espa~~. nos daremos cuenta 

que aqui tampoco encontramos ant~~edentes remotos, 

De lo mencionado anteriormente podemos darnos 

cuenta de que no encontramos realmente antecedentes remotos 

del contrato colectivo, y ésto es porque no podemos 

encontrar antecedentes do un instrumento jur!dico nacido de 

necesidades modernas y por ende en circunstancias histbricas 

diferentgs y hsto se reafirma m~s al darnos cuenta de que el 

contrato colectivo presume la existencia de organizaciones 

sindicales y si estas son de creaciOn reciente por ende es 

lbgico que no existan antecedentes muy remotos. 

(4) De la Cueva. Derecho Mexicano t. 1 f. p.472. 
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Como antecedentes inmediatos ~ de acuerdo a lo 

que el maestro De la Cueva nos menciona que el contrato 

colectivo nace en el derecho privado, concretamente en el 

C6dlgo Civi 1 Hol&ndes, del lo. de febrero de 1909, 

Posteriormente lo hace el COdigo Federa! Suizc en las 

obligaciones en vigor desde el 30 de marzo de 19!.1. el cual 

nos da ya Ja def inicibn colectiva en su arttculo 322 que 

dice: 

''La convenciOn colectiva de trabajo es el 

contrato mediante el cua! unos empleadores y asociaciones de 

empleadores, de un lado, y asociaciones de trabajadores del 

otro, establecen de comon acuerdo cl~ususlas respecto de la 

conclusiOn 1 contenido y extinciOn de contratos individuales 

de trabajo entre empleadoras y trabajadores interesados" CS>, 

siendo ~ste uno de los antecedentes histOricos en nuestro 

Derecho Mexicano, ya que el proceso de la RevoluciOn, trajo 

consigo una notablg proliferaciOn de ley~s sociales y 

proyectos como Jo fueron entre otros el presentado por Rafael 

Zubar4n Capma11y a Venustiano Carran:a, el 12 de abril de 

1915 1 siendo éste quizils uno de los mAs importantes, ya que 

dedica un solo capitulo al contrato colectivo de trabajo. 

C5l Nésto~ de Buen Lo~ano. Derecho Mexicano del Trabajo. 
Porr~a Hno~. T. J f pilg. 760. 
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La Ley de Asociaciones Profesionale~ de Agusttn 

Mill~n para el Estado de Veracru~ del 14 de dicembre de 1915, 

en el cual, aunque de forma indirecta se regu!ab~ sobre el 

derecho que posetan los sindicutos para poder fijar salarias 

jornada y en sl, las condiciones de trabajo, al sancion~r con 

multas a todos aquellos patrones que no lo aceptaran. 

La Ley d~l Trabajo de Salvador Alvarado, <Decre~o 

No. 392 de 15 de diciembrP. de 19151, para el Estado de 

Vucat~n. en la cual se regula la celebracibn de "convenios 

industriales que son los que ligan a una unibn o federacibn 

de trabajadores con sus patronos organizados o no, Y solo 

podr~n celebrarse por tiempo fijo o para obra determinada" 

(6) 

Otros antecedentes nacionales los encontramos en 

la Ley Sobre Asoci~ciones Profesionales de C~nciido Aguilar, 

de 8 de febr~ro de 1916, dedicando un cap!tulo especial al 

"Contrato Colectivo de Trab~jo y que sustancialmete trata lo 

mismo que el proyecto de Zubar~n Campany". 

<6> N~stor de Buen Derecho Mexicano del Trabajo. 
Po!'t"l.'Ja Hnos. t. 11. pAg. 762. 
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En el Articulo 123 Constitucional de 1917, en su 

texto original no se mencion6 en ningun momento los contratos 

colectivos de trabajo, si bien se podr!a sobre entender su 

referencia en el proemio que setialaba que "las leyes sobre 

trabajo expedidas por el Congreso de la Unibn y Legislaturas 

de los Estados regiran el trabajo de los obrero, jornaleros, 

empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general 

todo contrato de trabajo". 

También lo incluyeron los Proyecto de Ley para el 

Distrito y Territorios de 1919 y 1925, el Proyecto de Portes 

Gil y el Proyecto de Ja Secretaria de Industria que sirvio de 

base a la Ley de Agosto de 1931. 

94 



3.- EL CONTRATO COLECTIVO EN PETROLEOS "EXICANOS. 

Nuestra Ley Federal del T~abajo vigente, define 

el Contrato Colectivo de Trabajo como el convenio c~lebrado 

entre uno o varios sindicatos de lrabajadore y uno o variso 

patrones, con objeto de establecer las condiciones seg~n las 

cuales debe prestarse el trabajo en una o m&s emp~esas o 

establecimientos. 

El Contrato Colectivo, nunca podr~ contener 

ninguna ciAusula con derechos o prestaciones inferiores a las 

establecidas en el Arttculo 123 Constitucional y en la Ley 

Federal del Trabajo, que beneficien al Trabajador. 

Nuestra Legislacibn, otorga el m1nimo de derechos 

que gozar~ el trabajador, de tal manera que el contrato 

colectivo celebrado entre la organizaci~n sindical obrera y 

la empresa, generalmente constituye un derecho social 

superior ya que si ésto no fuese as! no tendria ningOn 

sentido la existencia de tal contrato. 

Establece nuestra Ley Laboral. que en caso de que 

el patron emplee trabajadores miembros de un sindicato, 

95 



tendr~ la obligacibn de celebrar con ~ste, cuando io 

solicite, un contrato colectivo; y si el patron se negare a 

tlrmar el contrato, por~rAn los trabajadores ejercitar el 

derecho de huelga consignado en nuestra Ley Federal del 

Trabajo, 

El Sindicato Revolucionario de Treabajadores 

Pet:roli:oros de la Reptiblica Mexicana CS. T. P. R.M.), fue 

r~gistrado ante el Departamento Autonomo del Trabajo, hoy 

Secretarla del Trabajo y Previsibn Social, el 27 de diciembre 

de 1935, convirtibndose, a partir de esta fecha, en uno de 

los mas importantes y con mayor n~mero de agremiados que 

existe en la Repóblica Mexicana. 

El S.T.P.R.M., y Petroleas Mexicanos, llevan a 

cabo la revisi~n de su contrato colectivo cada dos anos, 

participando en ella, los representantes de PetrOleos 

Mexicanos. enc;;bezados por el Director Genera 1; el 

Subdirector Técnico Administrativo; la ComisiOn Mixta de 

ContrataciOn, formada por el Gerente y Subgerentes de 

Relaciones Laborales, y los Vocales y Asesores designados; y 

por el S.T.P.R.M., el Comitti Ejecutivo GE>neral, encabezado 
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por su Secretario General, los Secretarios de Educac!bn y 

Previsibn Social, los Delegados de las 31 secciones que 

forman el Sindicato Petrolero y los Vocales y Asesores 

Generales. 

La revisiOn de los salarios por ~uota diaria, se 

lleva a cabo cada aho. 

Son objeta del Contrato Colectivo de Trabajo, 

seg~n Jo esta~lec~ su cl~usula la. Todos Jos trabajas, 

inclusive los de Petroquimica B~sica que efect~a Petrbleos 

Mexicanos en la Rep~blica Mexicana. por administracibn 

directa y que corresponden, a las actividades de operacibn y 

mantenimiento de Ja industria en explotacibn; las de 

perforacibn terrestre, Jos de equipos y embarcaciones y los 

de sus oficinas. 

Es co11veniente recordar, que nuestra Ley Federal 

del Trobajo, en su 396 establece: "Las 

estipulaciones del Contrato Colectivo se extiende a todas las 

personas que trabajen en la empresa o estable~imiento, aunque 

no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con Ja 
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timilacibn consignada en el arttculo 184". 

Dicha llmitacten, fija que las condiciones de 

trabajo establecidas en ei contrato colectivo, se extender~n 

a los trabajadores de conf ian=a, salvo disposiciOn en 

contrario consjgnada en el mismo contr3to colectivo. 

El Contrato Colectivo de Petroleas Mexicanos, 

contiene la cl~usula de exciusibn, al convenir que. en caso 

de vacantes definitivas o puestos de nueva cre~ci~n 

definitivos, siempre que aquellas no se deban a reajuste de 

personal. el palr6n se ob:i~a a cubrirlos, por cond1Jcto del 

sindicato. 

Sobre este tipo de cl~Os~la el Mto. Mario de la 

Cueva <1>, con~idera que $9 debe denominar clhusula de 

exclusibn de ingreso, al pacto que cierra a los trabajadores 

iibres al acceso a la emprasa y clausula de exclusiOn por 

separacibn, a la que obliga al patrbn a retirar al obrero que 

renuncie o que expulsan del sindicato; estimamos qu~ se deba 

denominar cl~usula de admisión y de exclusiOn, ya que de esta 

forma se enti~nde de mejor manera su significado. 
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El Contrato Colectivo de Petrbleos Mexicanos, 



E: Contr~to Col~ctivo de Pe~rOl~os Mexi~anos. 

contiene en sus cl~usulas un gran n~mero de prestaciones, 

mizmas que podemos ~firmar que son d~ las mks ~Itas que 

existen. 

En ?etr61~os Mexicanos, como lo estipuls su 

Contrato Colectivo, la jornada de trabajo es de 40 hor3s~ 

todos los trabajadores que no sean de turno, laboraran e 

horas diarias. durante cinco d!az consecutivos de lunes 

viernes, y descansaran s&Cado y domingo. 

Sl en los dtas de descanso. la empresa requiere 

del ser~icio de l~s trabajadores les pagarA el tiempo que 

labores a razbn de salario doble. 

Dentro de Petr6leos Mexicanos, existen 

trabajadores cubriendo tres turnos debido a que existen 

instalacion~s petroleras qu~ por su n~turaleza, no pueden 

Uejar de funcionar éstos turnos se dividen de la siguiente 

manera: El primer turno se cubre de las 0 a las 8 hrs •• el 

segundo turno de !as 8 a la 16 hrs., y el tercer turno de las 

'de las 16 a las 24. 
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El segu~do turno, es considerado jornada diurna y 

se paga como salario ordinario; los otros dos se consideran 

jornadas nocturnas por lo que se Jes paga una hora extra del 

salario que perciban. 

El monto de los sal~rios se determina, como ya 

dijimos en Ja~ revisiones anuales que celebran e! 

con la Empresa. 

Sindicato 

Si por algon motivo ei trabajador tuviese qua 

continuar laborando desp~es de terminado su turno, o empezar 

antes de que dé inicio recibira doble pago por ese tiempo si 

este fuese mayor a las 3 horas que fija como mAximo la Ley 

Federal del Trabajo, tendrA por cada hora excedente; 20 

---- minutos de toleran~ia en su siguiente turno, o bien el 

importe de ese tiempo en cuota doble, a su elacciOn. 

El Contrato Colectivo de Petrbleos Mexicanos. 

dedica un capitulo para establecer las condiciones en las que 

la empresa proporcionar~ servicio m~dico, a t~dos sus 

derechohobientes; el cual est~ encaminado a mejorar, 

conservar Y prevenir la salud, o en caso de enfermedades a Ja 
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curacibn completa de los trabajódores y jubilados y sus 

familiares. 

Petróleos Mrncicanos, cuenta con la Gerencia de 

Ser'licios Médicos, que proporciona a~enci~n médica ;eneral y 

especiólizada, para lo cua!, dispone de un gran n~mero de 

establecimientos tales como: Hospitales Centrale~. Hospitales 

Regionales, Hospitalus Auxiliares, Cllnicas, Consultorios 

Perifbricos, Farmacfas, etc. 

Los Hospitales de Petrolees Mexicanos cuentan con 

tos insutrumentos y equipos m~s avanzados que exiten hoy en 

dia ast como con personal m~dicp especializado. 

En el ren~Jon de maternidad, el Contrato 

Co 1 cct i ·:o estipula que las trabajadcras embarazadas, 

persiviran su salario y demas prestacionas durante cincuenta 

y cinco d!as antes y sesenta despu~s del parto. En los caso 

de que la~ trabajadoras disfruten de un descanso prenatal 

inferior a los 55 d!as, se les otorgaran !os d!as faltantes, 

despu~s del parto. 
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Posteriormente al desconso prenatal, tendran 

derecho durante el periodo de lactancia (gue nunca excedera 

de 12 meses) dP. un descanso extraordinari~ por d!a, de dos 

horas, el cual disfrutaran en las das primeras horas o en las 

dos Oltimas de la jornada. 

Los ~rabajadores 

enfermedades accidentes no 

da p!@nta afectados 

profesionales que 

por 

los 

incapaciten para trabajar, disfrituran de atenciOn médica Y 

medicinas durante 305 d!as, as1 como el 100~ de sus sala~fo, 

Si fuese un riesgo de trabajo lo que motivase 

la incapacidod, Petrbieos Mexicanos pagar~ su salario !ntegro 

y demAs prestaciones, hasta gue el trabajador sea dado de 

alta, sin importar el nomero de d!as, incrementandose el 

salario con todos los aumentos que le corresponden durante 

dicho lapso de tiempo. 

Cuando la muerte es a consecuencia do accidente o 

enfermedades na profesionales, Petrbleos Mexicanos pagarA a 

los familiares e1 import~ de 120 d!as de salario por concepto 

de gastos generales, as! como el seguro de vida. 

102 



El Contrato Colectivo de Petrolees Mexicano~ 

contempla la jubilacibn, estableciendo que los trabajadores 

que 3creditan 25 anos de servicios y 55 anos de edad, tienen 

derecho a que se les jubile con el 80% del salario que 

venian obteniendo ,::. J.:. fech¡;¡. de su jubi lacibn. Por cada af'lo 

m~s de servicio~ pr~stados despu~s de cumplidos los 25, la 

pensibn jubilatoria se va incrementando a razbn de un 4% 

hasta llegar ill 100" .:-omo mhximo. 

La jubilacion no se contempia en nuestra Ley 

Federal del Trabajo pur lo que @sta es un logro de los 

trabajadores en sus convenios colectivos. 

El Contrato Colectivo de Trabajo de ?etróleos 

~. Mexic3nos, otorga a los trabajadores petroleros que hayan 

cumplido de a 9 al"los laborales, 21 dlas !aborales Fer 

concepto de vacaciones y los que tengan 10 anos. en adel~nte 

.'30 d1as labores. 

Durante el periódo de vacaciones los trabajadores 

disfrutarán de sus salario ordinario. ademAs de una cantidad 

equivaiente al 150% por ~ste concepto. 
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El multicitado conT".rato. establece ademtl:::, cuotas 

por concepto de renta de casa. por canasta bbsica, como 

tambi~n en !a forma en que ser~ distribuido el gas dombstico 

a que se tiene derecho, en forma gratuita los trabajadores 

petroleros. 

Petrolees Mexicanos contribuirA a la construcciOn 

de bibliotecas, escuelas y casas para sus trabajadcres y 

otorga becas pa~a los hijos de ellos. 



4.- CONTR~TO LEY 

De conformidad con lo mencionado en el T!tulo 

S~ptimo, Cap\tulo IV especificamente en su arttculo 404 el 

cual nos dice que: 

Contrato Ley. es el convenio celebrado entre uno 

o varios sindicatos trabajadores y varios patrones, o uno o 

varios slndlcatos de patrones, con objeto de establecer las 

condiciones s~g~n l~s cuoles debe prestar el trabajo en una 

rama determinada de la industria, y 1eclarado obligatorio en 

una o vari~s Entidades Federa:iva~. en una o varias zonas 

econ6micas que abarquen una o mas de dichas Entidades en 

todo el territorio nacional. 

Como podemos observar la def inici6n de contrato 

colectivo con la que el contrato ley guarda una cierta 

similitud, sin emoargo, exi~ten entre ellas diferencias 

importantes de la~ cuales har~mc~ mencibn m~s adelante. 

Al ig1Ja l que el contr<t.to colectivo, el cont.rato

ley, debu de cump!ir ~en ciertos resu~sitos tanto de forma 
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como f~~do, los cuales se ~ncuentr&n regulados en el T~tulo 

S~ptimo, rel~cione: Colec~ivas de Trabajo, Capitulo IV. 

Contrate-Ley del articule 406 al 412 de !a Ley Federal del 

Trabaje. 

ARTICULO 40B.- Pueden solicit~r la celebr~ciO~ d~ 

un controlo ley los sindicatos que representen las des 

terceras partes de los trabajadores sin~i~ali~ados, por lo 

menos de una rama de la industria en una o varias Entidades 

Federativ~s. en una o m~s zonas econOmicas, gue abarque una o 

mAs de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 

ARTICULO 407.- La solicitud se presentar~ a Ja 

Secretaria del Trabajo y Previsibn Social, si se refiere a 

dos o m~s Entidades Federativas o Industrias de 

jurisdicci~n federal, o al Gobernador del Es~ado o Territorio 

o Jefe del Departamento del Distrito Federal, si se trata de 

industrias de juri:diccibn local. 

ARTICULO 408.- Los solicitantes justificaran que 

satisfacen el requisito de mayoria mencionado en el articulo 

406. 
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ARTICULO 409.- La Secretar~a del Trabajo Y 

Previsibn Social 1 el Gobernador del Estado o Territorio o el 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, despu~s de 

verificar el requisito de mayoria, si a su juicio es oportuna 

y benéfica para la industria la celebr~ciOn del contrato-ley, 

convocarA a una convenciOn a los sindicatos de trabajadores Y 

a los patrones que puedan resulta afectado. 

ARTICULO 110.- La convocatoria se publicar~ en el 

Diario Oficial de la Federacibn o en el peribdico oticial de 

la Entidad Federativa, y en los peribdicos o por los medios 

que se juzguen adecuados y senalarh el lugar donde haya que 

celebrarse la convencibn a la. fecha y hora de la reunibn 

inaugural. La fecha de la reunibn ser~ se~alada dentro de un 

plazo no menor de treinta dtas. 

ARTICULO 411.- La convenciOn serA presidida por 

el Secretario del Trabajo y Previsibn Social o por el 

Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal o por el representante que 

~I efecto designen. 
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La convencibn formular~ su reglamento o integrar~ 

!3z comisiones 9ue juzgue conveniente. 

ARTICULO 412.- El Contrato-Ley contendrA: 

1.- Los nombres y domicilios de los sindicatos de 

trabajadores y de los patrones que concurrieron a la 

conver.cibn; 

11.- La Entidad o Entidades Federativas, la zona o 

=onas que abarque o la expresibn de regir en todo el 

territorio nacional; 

111.- Su duraciOn que no podr~ exceder de dos anos; 

IV,- Las condicione~ de trabajo senaladas en el 

~rtlculo 391. fracciones IV, V, VI, y IX; 

v.- Las reglas conforme a las cuales se 

formularAn los planes y programas para la implantacibn de Ja 

cap&citacibn y ~l adiestramiento en Ja rama de la industria 

de que s~ trate; y 

VI.- Las demAs estipulaciones que convengan las 

partes. 
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De los preceptos anteriormente citados. podemos 

senalar Jos pasos a seguir para la elaboraciOn de dicho 

contrato: 

1.- Puede ser solicitada la celebraciOn de este 

por los sindicales que representen las dos terceras partes de 

los trabajadores sindicallsados. 

2.- La solicitud se presentara a la Secretarla 

del Trabajo y Previsibn Social en los siguientes casos: 

a>.- Si se refiere a dos o mAs 
federativas. 

entidades 

b>.- Si se refiere a Industrias de Jurisdicci~n 

Federal. 

Si se trata de industrias de jurisdicciOn local, 

la solicitud se presentar~ al Gobernador del Estado o Jefe 

del Departamento del Distrito Federal. 

3.- Las autoridades mencionadas. consideran que 

~s oportuna y ben~f ica para la industria la celebracibn del 

contrato-ley convoc3r~ a una convencibn a tos sindicatos de 

trabajadores y lo= patrones 3f~ctados. 
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4,- La convocatcria se publicar~ en el Diario 

Oficial de la Federacibn o en el peribdico oficial de ?a 

Entidad Federativa y en los peribdicos o por los medios que 

se juzguen adecuados sehalando el iugar hora y fecha de la 

celebracibn de ta convencibn. 

S.- Aprobado el convenio el Presidente de la 

Rep{lbl lea, el Gobernador o el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal, lo publ icar~n en el Diario Oficial de la 

Federaci~n o en el periOdico oficial de la Entida Federativa, 

declarandolo contrato-ley en la rama de industria considerada 

par~ todas las empr~sas o est~b\ecimiento que e~istan o se 

estab ! e sean en e 1 futuro. 

El contrto-ley producirA efectos a p3rtlr de la 

fecha de su publicacibn en el Diario Oficial de la Federacibn 

o en el peribdico oficial de lc:i Entidad Federativa de que se 

trate. 

Por lo que hace a Jos requlsilos de fondo se 

encuentran establecidos en el Artlculo 412 de la multicitada 

ley, el r;uai a la letra dice: 
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''El Contrato-Ley contendr~:" 

1.- Los nombres y domicilios de los sindicatos de 

trabajadores y de 1 os , patrones que concurrieron a ta 

convencibn. 

2.- La entidad o entidades federativas, la zona o 

~onas que abar9ue 

territorio nacional. 

la expresibn de regir en todo el 

3.- Su duraciOn 9ue no podr~ exceder de dos años. 

4.- Las condiciones de trabajo se~aladas en el 

art!culo 391, fracciones IV, V, VI, y tX. 

s.- Las reglas conforme a las cuales se 

formular~n los planes y progrBmas para la implantacibn de la 

capacitacibn y el adiestramien~o en la rama de la industria 

de que se trate y 

6,- Las demAs estipulaciones que convengan las 

partes. 

Una vez que ya hemos establecido los requisito~ 

fondo y forma dEI Cont~uto Colectivo y del Contrato-Ley es 

tiempo de tratar el punto que hab!a quedado pendiente el 

relativo a las diferencias y similitudes entre ambo~. segon 

lci. Doctrina, !a j1.1ris?rudencia y la ley: 
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CONTRATO COLECTIVO CONTRATO-LEY 
DE TRABAJO 

1. ?ara la celebraci6n l. tgual requisito. 
de 1 contra to 
colectivo de trabajo 
se necesita la 
concurrencia de uno o 
varios ~indicatos de 
trabajadcre3 y uno o 
varios patrones o uno 
o varios sindicatos 
de patrones. 

2. El objeto del 
contrato colectivo de 
trabajo es et 
establecimiento de 
las condiciones seg~n 
tas cuales debe 
prestarse el trabajo 
en una o m~s empres3s 
o establecimientos, 

3. Para solicitar la 
firma del contrato 
de 1 trabajo se 
n~cesita que el 
sindicato solicitan te 
cuente en la empresa 
o establecimiento con 
el cincuenta m&s uno 
de sus agremiando. 

2. El Objeto del 
Contrato-Ley es el 
establecimieto de las 
condiciones segbn las 
cuales debe prestarse 
el trabajo en una Ra
ma determinada de la 
Industria, y 
declarado obligatorio 
en una o varia 
Entidades Federativas 
en una o varias Zonas 
econ~micas que 
abarquen uno o m~s de 
dichas entidades o en 
todo el Territorio 
Nacional. 

3. Para solicitar la 
celebración de un 
Contrato-Ley, los 
sindicatos deben 
acreditar que 
representan Jas dos 
terceras partes de 
los trabajadores 
sindical izados por lo 
menos de una Rama 
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4. El contrato colectivo 
de trabajo puede 
celebrarse por tiempo 
determinado. 
indeterminado o para 
obra determinada. 

s. El contrato colectivo 
de trabajo surte sus 
efectos a partir de 
la fecha de su 
dep6sito ante las 
autoridades del 
trabajo, 

s. La revisiOn debe 
intentarse 60 dlas 
antes de su 
vencimiento por el 
50" mAs uno de los 
trabajadores. 

7, La solicitud de 
revisiOn puede 
hacerse ante la Junta 
Local de Conci l iaciem 
y Arbitraje o en la 
Junta Federal d~ 

Conciliacion y 

de la Industria en 
una o varias 
Entidades Federativas 
en o mA Zonas 
economicas, que 
abarque una o mAs de 
d f chas, Entidades o 
en todo el Territorio 
Naciona 1. 

4, El Contra lo-Ley 
deberA celebrar3e 
siempre por tiempo 
fijo que no exceder~ 

de dos anos. 

S. El Contrato-Ley surte 
sus efectos apartir 
de su publicaciOn en 
e! diaria oficial de 
la FederaciOn o en el 
Periódico Oficial de 
la Entidad Federativa 

6. La revision debe 
intentarse 90 dfas 
antes del vencimiento 
de lapso de la 
obligatoriedad por 
las dos terceras 
partes de los 
sindicatos de 
trabajadores y 
patrones. 

7. La solicitud de 
revisiOn debe hacerse 
ante la Se~r~tarla 

del Trabajo y 
PrevisiOn Socia 1; al 
Gobernador di:: E:::;: ta do 
o el Jefe del 
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8. 

Arbitraje, o 
dir·ectamente la 
parte contraria sin 
llega1· a la Huelga. 

Si ninguna de las 
partes solicito su 
revision en Jos 
términos que señala 
el Articulo 399, o 
que no se ejerciO el 
derecho de Huelga el 
Centra to colectivo 
prorrogar& por un 
periodo igual a 1 de 
su duracii!ln o 
continuar& por tiempo 
indeterminado. 

9. El Contrato Colectivo 
de Trabajo termina: 
a> Por mutuo 
consentimiento; b> 
Por terminaciOn de 
obra; y e> En 1 os 
casos del Capitulo 
VI 1 I, Titulo VII. 
Relaciones colectivas 
de trabajo por cierre 
de la empresa o 
establecimiento y 
cuando el contrato 
colectivo se aplique 
exclusivamente al 
establecimiento. 

10. Uno de 
caracteres 
miuncios t·dad 
QXtremo que 
inOti les 
contratos 

... los 
Ja 
al 

haco?n 
los 

individuales de 
trabajo, 

8. 

Departamento del 
Distrito Federal. 

Si ninguna de las 
partes solicitó la 
revisiOn o no se 
ejerciO el Derecho de 
Huelga, el Contrato
Ley s~ prorrogarA por 
un lapso igt..1al al que 
se hubiese fijado 
para au 
obligatoriedad. 

9. El Contrato - Ley 
termina a> Por mutuo 
consentimiento de las 
partes que representa 
la mayoria a que se 
refiere el Articulo 
406; y b> Si al 
cene 1 ui r e 1 
procedimiento de 
revisibn, los 
sindicatos de 
trabajadores y 
patrones no llegan a 
un convenio salvo qu~ 
los trabajadores 
hayan ejercido el 
derecho de Huelga. 

10. Igual caracter'ls~ica. 
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11. Pueden coexistir 
contratos 
individuales. 

12. Naturalmente esta 
integrado por el 
elemento Normativo, 
Envoltura y Elemento 
Obl igalorio. 

13. Las clAusulas de 
Exclusion o 
separaciOn de Ingreso 
incluidas en el 
Contrato Colectivo de 
Trabajo. se aplican 
por el Sindicato 
Titular sus 
agremiados. 

14. El Ambito espacial 
de valides esta 
restringido a una. 
determinada empresa 
en una Entidad o 
Entidades Federativas 
determinadas. 

15. El Contrato 
Colectivo de Trabajo 
es un contrato de 
Empresa. 

11. Pueden coexistir 
contratos colecti~os. 

12. Solamente puede 
contener el elemento 
Normati•10, 

13. Las Cl&usulas 
ExclusiOn 
separación o 

de 
por 

de 
ingreso no son 
aplicadas por el 
Titular del Contrato
Ley, aunque se hayan 
pactado. 

14, El .!.mbito espacial 
de •1a 1 ide3 se 
extiende a una rama 
de lct. industria en 
una Entidad 
Federativa o a toda 
la Rep~blica Mexica~a. 

15. E! Contrato-Ley es 
un Contrato de 
Industrias.Cualquiera 
negociaci6n existente 
o nueva que se 
establesca dentro del 
radio de su vl~en~ia. 
queda automAti~amente 
subordinado al 
Contra~o-Ley, 

pudiendo los obreros 
~olicitar I~ 
aplicacibn inmediata 
del mismo. 



16. El ccntenido del 
contrato colectivo de 
trabajo es 
inderogable. 

17. Cualquiera de las 
partes puede pedir la 
revisfOr. ante la 
otra. o solicitarla a 
Ja Junta de 
C~ncili~ci6n y 
Arbi tr.3je. Por tanto 
existe la revizibn 
obligatoria. 

18. El 
colectivo de 

contrato 
trabajo 
en el es necesario 

etablecimiento o 
tiene empresa Y 

carActer 1oca1. 

19. El contrato 
colectivo de trabajo 
para su revisi~n 

cuenta con una 
ftincibn conciliatoria 
obligatoria. cuando 
se solicita a Ja 
autoridad. 

16. En igua! forma. 

17. La revisiOn puede 
solicitarse por 
cualquiera de las dos 
partes Sindicatos da 
trabajadores y 
patrones. No existe 
la r~visiOn 
obligatoria. 

HL El Contr¡:¡,to-Ley se 
apoya en razones de 
conveniencia y tien~ 
car~cter general. 

19. La Ley de 30 de mayo 
de 1945 que obligaba 
a las partes sociales 
del Contrato-Ley, fue 
derogada. 
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Toda.ve= que hemos dejado ya esablecidus algunas 

de las mas 11nportantes diferencias Gntre el Contrato 

Colectivo y el Contrato-Ley. 

Es importante para nosotros mencionar una 

interrogante, es decir Ser~n Contratos realm~nte el Contrato 

Colectivo de Trabajo y ~I Contrato Ley ? 

Par~ poder responder a la misma diremos que: 

En Mbxico, el thrmino generalmente conocido y 

aceptado es el de ''contrato colectivo de trabaj~~. 

Ahora bien, debe hacerse notar que el contrato 

colectivo de trabajo no puede Considerarse un contrato con 

arreglo a la nociOn clasica, en virtud de que constituye un 

principio fundamental del contrato el estar regido por la 

voluntad de las partes contratantes, esto es, los 

representantes del sindicato y de los patrones, no pu~den· 

modificar las normas del contrato co!ectivo, una ve: 

establecidas, en perjuicio de Jcz der~chos individuales da 

los tr~bajadore~, ni tampoco pueden establecer n~rmas ~ue 

lesionan los d~rechos que son irrenunciables de los 



trabajcdores consagrados en la Constitucibn y la Ley, adembs 

en caso de que el patrbn se niegue a firmar el contrato 

colectivo, la Ley faculta al representante de los 

trabajadores, es decir, al Sindicato en los Articulo 387 y 

450 fraccibn I! de la Ley Federal del Trabajo a obligar al 

patr~n a tirmarlo, ejerciendo su derecho de huelga, de lo que 

cla1·amente se desprende que un determinado momento el 

consentimiento 

sobrando. 

en sentido afirmativo o negativo sale 

ARTICULO 387.- "El patron que emplee trabajadores 

miembros de un sindicato, tendrA obligacibn de celebrar con 

este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. 

Si el patrOn se niega a firmar el contrato, 

podrAn los trabajadores ejercitar el derecho de huel~a 

consignado en el articulo 450." 

ARTICULO 450.- "La huelga deberá tener por objeto 

fraccibn II obten~r del patrbn o patrones, la celebracibn del 

contr~to colectivo de tr~b~jo y exigir su revisibn al 

thrmino d~I F~~ibdo de su vigencia d~ conformidad con lo 

disFuesto en ~I Capitulo 111 de Titulo Séptimo." 
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Por otra parte, las estipul~c!ones contenidas en 

el contrato colectivo, se aplican a todos los trobajadort>s 

sean o no sindica!i:ados~ puesto que ~s~as son obligatorias 

para trabajadores gue laboran en la empresa o 

establecimiento, con posterioridad a la firma del contrato, e 

incluso trabajadores que no esten afiliados en el Sindicato 

que lo celebra, es decir, no pertenecer al mismo, CArttcuto 

396 de Ja Li?Y> y se üpl icartl a todos los trabajadores de 

confi~nza, salvo que se pacte algo en el Contrato Colectivo 

CArttculo 184 de la Loyl. 

Po!' lo que hace al contrato-ley, diremos que con 

justificada ra=~n se afirma ~ue el contrato-ley, ni es 

contrato ni es ley. 

No es contl'ato, pal' que carece de los elementos 

fundamentales de acuerdo con las Ideas civi 1 is tas, 

concretamente el consentimiento ya que inclusive puede darse 

el caso de que exi~ta una empre~a en donde nadie desee el 

contr~to-Jey por ser o!~na a la voluntad de las dos terceras 

partes de los trabajadores sindicalizados 9ue 

solicitado Sll ce- lebr3cibn. 

hl1biesen 



Tam?oco e~ ley por no ser producto o emanar del 

Poder Legislativo, as! como también por carecer de las 

caractertsticas de vigencia y genoralidad impresindible en 

todo acto legisl~tivo. 
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CAPITUL.O IV 

CL.AUSUL.AS DE EXCL.USION 



CAPITULO IV 

!V.- CLAUSULAS DE EXCLUSJOM. 

!. - CONCEPTO GENERAL DE LAS 
EXCLUS!ON: 

CLAUSULAS DE 

"En el derecho mexicano, desde Ja L~y de 1931 las 

c!Ausulas de excJusibn son normaciones de Jos contratos 

colectivos de trabajadores miembros del sindicato titular del 

contrato colectivo y en la s~paracibn del empleo del 

trabajador que sea expulsado o renuncie a formar parte de 

dicho sindicato". Cl) 

2.- CLASIFICACION DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSJON. 

Conforme a Ja clasificacibn establecida por el 

Mto. Mario de la Cueva es la siguiente; 

''La lucha del trabajo y el capital, planteo una 

cJ~1.1sula unitaria, una unibn indisoluble entro: el trabajador 

y el sindicat.c, pero en la doctrina y er. las legislaciones, 

se ha planteac!o a Ja exi5t~ncia de dos principios distintos: 

1 1) r1~rio i::,, J;;i Cl1ava;.. Ob. cit. P!J.~. 307. 
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El in~reso de un trabajador que es ~xpulzado o renuncia a 

formar parte del sindicato. 

1.- La c!Ausu.ia de excluslon por ingr~so, es una 

normaciOn del contrato colectivo o del contrato-ley que 

obliga 61 empresario a no ~dmitir como trabajadores en su 

empresa si no a q~•ienes P.stcn sindicali=ados. Esta detinicibn 

corresponda a la Ley dP. 1931. L~ de 1970, se modificb el 

p~rrafo final quedando este de Ja siguiente manera: A quienes 

sean miembros del sindicato contratante fOrmula que debe 

considerarse equivalente quienes sean miembros del 

Sindicato Titular del Contrato Colectivo. 

2. - La cl~usula de. exclusibn por separacHm 

otra norma~iOn del con~rato colectivo que consigna la 

facultad del sindicato a través de su Comit~ Ejecutivo de 

pedir y obtener del empresario la separaciOn del trabajo de 

sus miembros que renuncien o sean expulsado5 de la 

organlzaciOn de que formaban parte. 

Concepto establecido en la Ley de 1931 modificado 

por I~ 1970 consist!~ndo !~ modificacibn en que "serbn a los 



mi?mbros que renuncien o sean expulsados del sindicato 

contratante". A los que se les aplique la c!Ausula de 

exclusibn, es importante sehalar que. "Las clbusulas de 

exclusibn ·se presentan en dos formas: Cl~usula de exclusibn 

general y cl~usula de exclusibn limitada. 

L~ primera obli~ú al empresario ut i 11.:::ar 

·r..inicamente trabajadores sindical izados. en tanto la segunda 

prohibe la utilizaciOn de trabajadoros 3jenos a los 

sindicatos partes en los contratos colectivos. De tal suerte 

que la primera se dirige ~n contra de los trabajadores libres 

mientras la segunda excluye tambi~r. a los sindicatos que nos 

sean miembros de Jos sindicatos contratantes. 

E:i nuestra legislaciOn laboral vigente en su 

artlculo 395 de la Ley s~ estable~e la licitud de la clAusuJa 

limitada, 

3. - BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 
CLAUSULAS DE EXCLUSION. 

DE 

·el Maestro Mario de la Cueva. 

LAS 

ful! 
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miembros que renuncien sean expulsados del sindicato 

contratante". A los que se les aplique la c!Ausuia de 

exclu~ibn, es importante sehalar que, "Las clbusulas de 

exclusibn ·se presentan en dos formas: CJ~usula de exclusibn 

general y cl~u3uJa de exclusibn limitada. 

L~ primera oblig~ al empresario 3 utili::ar 

·!Jn!camente trabajadores sindical izados, en tanto la segunda 

prohibe la utilizaci6n de trabajadores 3jenos a los 

s!ndicatos partes en los contratos colectivos. De tal suerte 

gue la primera se dirige en contra de los trabajadores lib1·es 

mientras la segunda excluye tambi~r. a los sindicatos que nos 

sean miembros de los sindicatos contratantes. 

En nuestra legislaci~n laboral vigente su 

art!culo 395 de la Ley se estable~e la 1 lcitud de la clAusula 

limitada. 

3.-

Seg1.•111 

BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 
CLAUSULAS DE EXCLUSION. 

DE 

el Maestro Mario de la Cue'Ja, 

LAS 

fué 
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Inglaterra la nacibn que abrio la primera puerta: Una ley 

parlamento, conocida con el nombre de "Trade disputes act.'' 

reconocio la licitud de es~a~ cJ~usu~a~ on el ahc de 1906. 

Los Estados Unidos de Norteam~rica comenzarbn a 

o~mbiar su FC~~ur3 ne;~tlv3 y en la Ley ~agner de 1935, 

reconoci~ expresamor1t3 la legitimidad de las 

pactadas en los contratos colectivos. 

cl~usulas 

Como es sabido el derocho mexicano del trabajo 

naclO en la RevoluciOn Constitucionalista, pero en ninguna 

ley de esa &poca se habla de las cl~usulas de exclusiOn. José 

Ort!z Petricioli, míembro de ia CROM, dijO qu~ la prime~a 

cl~usula de ingreso de la gue ~e tiene noticia figuro en el 

ccntrato c~lectivo de tr~bajo que se fir~O en 1916 con la 

Compahia Mexic~n~ de l~iJ= y ~uer~a Motriz, S.A; y la cl~usula 

ds ingreso de admisi~n aparece consignada ya expresamente en 

la convencibn textil del 18 de mayo de 1917. 

En lu declaración de derechos sociales 

contempla las cl~usulas de exclusien. Igualmente 

proyectos previos a la Ley Federal do! Trabajo de 1931. 

no 

los 



EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 193L 

En el ano de 1929, el Presidente Portes Gil, 

envio al Congreso un proyecto de Codigo Fgderal de Trabajo 

que encentro una gran oposici6n en la Camara de Diputados. El 

movimiento obrero representado por la CROM, objet& la 

tendencia a la sindicacibn ~nica y las clkusulas de excluston 

en sus dos ~spectos de ingreso y de separacib~. 

En el proyecto de la Secretarta de 1931, una vez 

habiendo estudiado la situacibn precaria y 1as demandas de 

los trabajadores incluyo el articulo 48 que dice "La cl•usula 

por virtud de la cual el patrono se obligue a no admitir como 

trabajadores, si no a quienes esten sindical izados, es J!cito 

en los contratos colectivos de trabajo siempre que haya sido 

voluntarlament& aceptado por las partes "Con el fin de 

mejorar la situacibn de la clase trabajadora. <2> 

Ante este ordenamiento la Comision Dictaminadora 

del Congreso de ios trabajadores manifestaron que el arttculo 

46 no ::.=r~ f.:ivorable par.:i el lo'3, ya que en ese arttculo se le 

da la fc.cul tad =<I patrbn de pactar la. o no, es decir que si de 

C2> Mario de la Cueva. Ob. cit. pt..g. 310. 
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acuerdo a sus intereses no le conventa pactarla, no lo harta 

sin import~rle et hecho.de que la clase trabajadora si le 

beneficiarla, motivo po~ e! cual el Senado y la C4mara de 

Diputados suprimieron la frase ~siempre que haya sido 

aceptado voluntariamente por las partes". 

Una vez corre¡ida la redacci6n de Ja cl~usula de 

inaresb, Ja clase trabajadora manifestb que la clausula de 

ingreso era in~til si no iba acampanada de Ja clausula de 

separacibn, ya que el trabajador una vez aceptado en la 

empresa dejarla el sindicato en el momento que quisiera, 

raz6n por Ja cual se solicit6 adicionaran un artlculo m&s, 

siendo este eJ artlcuJo 236 LFT de 1931. Los sindicatos de 

trabajadores tienen derecho de pedir y obtener del patrono, 

Ja separaci6n del trabajo de sus miembros que renuncien o 

sean despedidos del sindicato, cuando en el contrato 

respectivo exista Ja cl~usula de ~xclusibn. 

Por lo que hace a su aplicacibn la ComisiOn 

dictaminadora dGI Congre6o, analizb ~ste tipo de cl~usula 

opinando la conservacibn de! trabajo de algunoz t:abajadores 

que ~1ubieren dedicado die:, quince o toda una vida en un 

empleo dependerJa de una d~~isibn libre de los sindicatos. 



Esta comisibn manifesto que la ~nica restriccion 

a la aplicacibn de la cl~usula de exclusibn por separaci~n se 

hallaba en la fraccibn VIJ del articulo 246, que impon1a como 

uno de los requisitos de los estatus de los sindicatos, el 

senalamiento "Los motivos de expulsiOn y medidas de seguridad 

la comisiOn comprendiO que esta legistaoiOn sobre la 

clausula. se debla a que no se con~enJa en esta Ley la 

clAusula de exclusiOn por separ~ciOn. La comisien una vez que 

acepto esta cl~usula redacto l~ fracciOn Vll del arttculo 246 

de la siguiente manera: ''Los estatutos da los sindicatos, 

deberAn expresar ..• "Los motivos y proc8dimientos de eKpulsibn 

Y las correcciones disciplinarias. Los miembros del sindicato. 

solamente podran ser expulsados del &l, con ta aprobaclOn de 

las dos terceras partes ce sus miembros". C3) 

En la Ley Federal det Trabajo de 1970, se formo 

un esquema en el que se separb las relaciones individuales de 

las colectivas J Legando a la conclusibn de que· las cl~usulas 

deberlan de incluirse dentro det apartado de las relaciones 

colectivas. 

C3> Mario de la Cueva. T. 11 Ob. cit::. P-'IJ· .3lt. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1970 en un solo 

artlculo se encuentran contempladas ambas clAusulas de 

exclusil!in, en una forma limitada Csblo Jos trabajadores 

miembros del sindicato contratanteJ. Siendo ~ste el art!culo 

395 LFT. 

Tambi~n se contempla en una forma muy especial ya 

que apai·te de senalar que los Estatutos del Sindicato deben 

expresar los motivos y procedimientos de expulsión, como lo 

hacla ~nicamente el artlculo 246, fraccil!in Vil de la Ley de 

1931. La Ley de 1970 en su articulo 371, expresa cuales son 

las normas que se han de observar cuando se trate de 

expuls!On y dentro del sentid~ proteccionista o tutelar. 

caracterfsticas de las normas de trabajo, amparando con ello 

al trabajador para que no sea despedido injustificadamente. 

ARTICULO 395.- En el contrato colectivo podrA 

establecerse que el p~trOn admitir~ exclusivamente como 

trabajadores 

contr·~tante. 

a 

Esta 

quienes sean miembros del sindicato 

clAusula y cualesquiera otras que 

establezcan privilegios ~n su favor, no podr~n aplicarse en 

perjuicio de Jos trabajadores que no formen parte del 
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sindicato y ql1e ya presten sus servicions en la empresa o 

establecimiento con ant~rioridad Ja fecha ~n que el 

Sindicato solicite la celebracibn o revisibn del contrato 

colectivo y la inclusibn en el de la cl~usula de exclusibn. 

Podr~ tambi~n establecerse que el patrbn separarA 

del trabajo a los miembros que renun~ien o sean expulsados 

del sindicato contratante. 

ARTICULO 371.- Los estatutos de los sindicatos 

contE>ndrb.n: 

1.- Denominaclon que le dls~inga de Jos demAs: 

11.- Domicilio; 

JIJ.- Objeto¡ 

IV.- Duracion. Faltando esta disposiciOn se 
entendera constituido el sindicato por tiempo 
indeterminado. 

V.- Condiciones de admisibn de miembros; 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII.- Motivos y procedimientos de 
correcciones disciplinarias. En 
e~pulsiOn se observaran 
siguientes: 

expul siOn y 
los casos de 
1 as normas 

129 



a),- La as~mblea de trabajadores se reunirh para 
el solo efecto de conocer la expulsii'.Jn. 

b>.- Cuando se trate de sindicatos integrados por 
secciones, el procedimiento de expulsión se 
llevarh a cabo ante la asamblea de la seccion 
correspondiente, pero el acuerdo de expulsibn 
deber~ someterse a la decisibn de los 
trabajadores de cada una de las seccione~ que 
integren el sindicato. 

el,- El trabajador afectado ser~ oldo en defensa, 
de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los estatutos, 

d>.- La asamblea conocer~ de las pruebas que 
sirvan de base al procedimiento y de las que 
ofrezca el afectado. 

e).- Los trabajadores no podrhn hacerse 
representar ni emitir su voto por escrito. 

f),- La expulsiOn de9erA ser aprobada por mayorla 
de 1 as dos terceras partes de 1 total de 1 os 
miembros del sindicato. 

gl.- La expulsiOn soto podr~ decretarse por los 
casos expresamente consignados en los 
estatutos debidamente comprob~dos y 
exactamente aplicables al caso. 

VIII.- Forma de convocar a asamblea, ~poca de 
celebracibn de que la directiva no convoque 
oportunamente a las asambleas previstas en 
los estatutos. los trabajadores que 
representen el treinta y tres porciento del 
total de Jos miembros del sindicato o de la 
se~cion. por lo menos, podr.1.n sel icitar de la 
directi"Ja que c,:rnvoque a la asamblea, y si no 
lo hace dentro de un t~rmino de die~ d!as, 
podr~n tos solicitantes hacer la convoca~oria 
en cuyo caso, para que la asamblea pueda 
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sesionar y adoptar resoluciones, se requiere 
que concurran las dos terceras partes del 
total de los miembros del sindicato o de la 
secci~n. 

Las resoluciones deber~n adoptarse por el 

cincuenta y un porciC!nto d&I total de !os miembros del 

sindicato o de la secciOn, por lo m-:inos. 

IX.- Procedimiento para la e!ec~i~n de la 
directiva y n~mero de sus miembros; 

X.- Peribdo de duracibn de la directiva; 

XI.- Normas para la administracibn, adquisicibn y 
disposicibn de los bienes, patrimonio del 
sindicato; 

XII,- Forma de pago y monto de 
sindica. I e:;, 

XIII.- Epoca de presentación de cuentas; 

las cuotas 

XIV.- Normas pa~a la liquidaci~n del patrimonio 
sindical; y 

XV.- Las demAs normas que apruebe la asamblea. 

4.- CLAUSULA DE ADMISION Y EXGLUSION CONTEMPLADA 
EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Iniciaremos de 

ingreso y/o admisibn'', debe su existencia al contrato 
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colectivo de trabajo o al contrato-ley. si ello no podr!a 

existir lo que se desprende la Jecturo del articulo 395 de la 

Ley Federal del Trabajo anteriormente citado. 

Por la cláust1l~ de ingreso o admisiOn. como y~ en 

reiteradas ocasiones hemos mencionado. se dP.be entender ol 

deber jurldico que tiene el patrbn, una vez celebrado el 

contrato colectivo de trabajo y establecida la cl~usula, de 

admitir exclusivamente como trabajadores a quienes sean 

miembros del sindicato contratante. 

El art!culo 395 de la Ley Feder~I de! Trabajo, 

que como ya se dijo, r~glamenta la c!Ausula de ingreso, esLá 

mal red~ctado dice que el patrbn admitir~ 

e~clusivamente como trabajado~es a quienes sean miembros del 

sindicato contratante, debiendo decir que el patrOn admitira 

exclusivamente como tr~bajadores quienes proponga el 

sindicato contratante, en virtud do q~c Jos trabajadores 

propuestos no pued~n pertenecer al sindicato antes de ten~r 

la calidad de trabajadores de la empre$a o establecimiento. 
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?or otro lado, "Cl!lusula de eKcluzibn o 

separacibn" debe su existencia Jo mismo que la cl~usula de 

admisibn al contrato coloctivo de trabajo o al contrato-ley, 

sin ellas no puede tener existencia en el campo del derecho 

laborea J, 

Como ya se ha establecido anteriormente por 

cl~usula de exclusjbn se entiende el deber jur!dico que tiene 

el pu.trbn, una vez celebrado el contrato colectivo de trabajo 

el contrato-ley y establecida la c!Ausula de separar del 

trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del 

sindicato. 

La aplicacion de las clAusulas de exclusiOn a los 

trabajadores por parte del patron a peticiOn del sindicato, 

trae aparejada la obligaciOn para el patrOn de pagar Ja::;; 

indemnizaciones legales respectivas, esto es claro, pero lo 

que no esta claro en la responsabiliaad q1J~ corresponde 3 Jos 

sindicatos es o no responsable por motivo d~ la aplicaciOn de 

las cl~1J3ulas d~ exclusibn ya qu~ aunque cumpla con todos los 

r•?"luisi:;;tos <-;ue mu.rea ei <irt1-::l1lo 371 de la Ley, en la Ley 

Federal del 7rabajo, no ~e habla nada de que el Sindicato 
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deba de pagar alguna indemnizacibn al trabajador, ya que 

aunque pruebe el motivo de su expulsibn, este tiene 

derecho a ciertas prestaciones que pagar el patrbn y el 

sindicplo no. 

Si anali=amos detenidamente el arttculo 395 de la 

Ley Federal del Trabajo, se verA que no obliga !os pktrones a 

establecer ni la cl~usula de ingreso ni la cl~usula de 

exclusibn, por el contrario, les da 1 ibertad para 

establecerlos no, y en este orden de ideas, si se 

establecen dichas cl6usulas, en cuenta Y riesgo de los 

trabajadores y el patr6n, en virtud de que tuvieron amba~ la 

oprtunidad de rechazarlas ya que el articulo en cuestien 

dispone claramente que " se podr~ estaclecer" mAs no dice 

"debe establecerse o s~ establecer~''• Ra=bn por la cual si 

las mismas partes contratantes acordaron su establecimiento y 

aplicaci6n no deber~n oponerse a la aplicaciOn de algo que 

ellas mismas aprobaron. 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

Sobre si la clAusula de exclusien por sep~raci6n 
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se ha establecido gran pol~mica por parte de diversos 

estudias del derecho ya que algunos opinan que no es verdad 

que sea inconstitucional y otros por el contrario que si lo 

es. 

Comenzaremos comentando que la CIAusula de 

ingreso o Contratacibn E~clusiva, que se encuentra enunciada 

en la Ley, m&s ~o reglamentada, es decir sola se establece en 

el articulo 395 en que consiste y es lo ~nico que se 

establece sobre éste en toda la Ley, ya que su forma de 

aplicaciOn o el como funciona, se va a encontrar estipulado 

dentro del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre 

empresa y sindíc~to. 

Por otra parte, la cláusula de exclusiOn o segon 

Mario de la Cueva, clausula de e~clusi6n por saparacion ha 

sido tachada de inconstitucional, también se le ha denominado 

de consolidaciOn sindical por la finalidad clasista que 

persigue, de fortalecimiento del sindicato al preservar la 

unidad y la soli~a= que re9uiere el movimiento obrero frente 

al empresario. 
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Continuando con los comentarios sobre las ya 

muJticitadas clausulas, diremos que, en la practica, se les 

ha considerado como una 'sola clausula en un doble aspecto, 

siendo que lo ~nico que tienen en comon es la finalidad que 

persiguen y encontrarse consignados en un mismo precepto de· 

la Ley, pero la verdad es que ambas son totalmente 

diferentes. Lo que si es una caracterfstica de amb~s e& que 

es tan en funcibn de Ja conservacibn, fortalecimiento, 

consolidacibn y superacibn de las organizaciones sindicales. 

La clausula de ingreso o de admlsiOn, tiene en Ja 

practica una gran importancia, ya que es Ja que 1 lmita la 

facilidad de la empresa en su elecciOn de personal, llegando 

a ocasionar serios problemas sino se encuentra debidamente 

reglamentada. Consideramos que es necesario, que dicha 

cJ~usula se reglament8 de tal forma que le de una mayor 

posibflidad a la empresa en dicho factor tar1 importante como 

Jo es la seleccibn dei personal que se proporcione la empresa 

o bien otorgarle a @sta la libertad para contratar el 

personal necesario y competente siempre y cuenda después se 

sindical ice previamente o simult~neamente a la iniciacibn de 

los servicios. Es indispensable preveer la falcultad de Ja 
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e:npr~sa para la contratacibn del personal, en casos de que el 

Sindicato no le proporcione dentro del t~rmino establecido 

para el lo, asl como reglamentar lo~ caos d-=: urgencia, qut::.o 

normalmente puedan presentarse en el desarrol Jo de las 

actividades. Todos estos principios para lograr una 

a~licacion correcta de la clAusula de admisiOn o de ingreso, 

se encuentran establecidos dentro del contrato colectivo de 

trabajo. 

Una vez habie~do hecho una breve resefta 

comentario general sobre ambas cl~usulas pasaremos una ve~ 

teniendo un enfoque claro del significado de ~stas al estudio 

sobre inconstitucionabi 1 idad, 

La cJ.!iusula de exclusiOn; ha sido de la :n~s 

debatida en cuanto a su constitucionalidad, 

tt El Mto. Mario de la Cueva, se pronuncia por la 

tnconstttucional idad de la cláusula de exclusiOn por 

separacfOn afirm~ndo que tiende a impedir el J ibre ejercicio 

de la :1bertad negativa de asociación profesional". 
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"Baltazar Cava:os Flore~, coincide con Mario de 

la Cueva, sosteniendo qye efectivamente la cl~1Jsula de 

exclusibn por separacibn, atenta contra la libertad d= 

asociaciOn profesional, al mantenerse obligado un 

trabajador a la sindicali:aciOn, en virtud de la amena:a de 

la ap!icaciOn de dicha clAusula. Y adeni~s por que las 

agrupaciones profesionales, bien sea obr8ras o patronales no 

pueden elegirse en tribunales para determinar la gravedad de 

las faltas en que incurren sus asociados y mucho menos para 

limitar el derecho de la libertad de trabajo, puesto que no 

puede tener a Ja vez el carácter de jue~ y parte." 

As1 como los estuPiosos del Derecho hicieron 

latente su punto de vi5ta sobre la !nconstitucionalidad de la 

Cl~usula de Exclusibn por separacibn, existen algunos 

estudioso~ del Derecho que apoyan a esta cl~usula y defienden 

su constitucionalidad. Por ejemplo: Armando Porras Lbpez, 

quien en su parte medular afirma. "Volviendo a la esencia 

jurtdlca de la cláusula de ExclusiOn, debemos decir, que el 

Sindicato admita trabajadores en su seno, como consecuencia 

de la aplicacibn d~ !~ Cibusula de Ingreso, la misma 

organizacibn tiene perf~cto Derecho de expulsar de su seno a 
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aquel los trabajadores que traicionan a su misma clase. El 

efecto ce la clausula de exclusión se concretiza unicamente a 

la expul::>iOn del sindlcatc:i, ~1a que Ja pérdida del trabajo es 

consecuencia del cumplimiento del Contrato Colectivo de 

Trabajo. En concJu::;ibn, la cl~usula de Exclu::;ibn a la luz de 

Doctrir.as 1 iberales, no es sblo lnstitucionj.J, sino 

practicamente 1nconcebible pero a la luz de las doctrinas 

sociales modernas esta estipulación es existente Y en lo 

jurldico legal, constitucional si se cumple con el requisita 

de la garantlc. de audiencia dentro del sindicato, esto es que 

al afectada se le escucho en la asamblea que se defienda que 

oiga los ccarg:os y que el brganc sindical aprueba la 

aplicacibn de ta sancibn. 

De~endiendo la constitucionalidad de la cl&11sula 

esta el Prof. Jorge Garizurieta que estima que "la cJAusula 

de exclusibn por separacibn no es enticonstitucionRI porque 

los derechos de inter~s profesional, deben estar por encima 

de los intereses particulares y que si un trabajador es 

expulsa.de d'?l sindicato i;o>n 9J i:-s.ial pertenece, ::U.cho sindicato 

puede- Jegt:.1m.:irn~nt¿ exigir al patrón que to expulse de la 

emprt~Sa donde presta sus s')r•.1icios. ya que de lo cont.rario se 
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debilitar'!.a indiscutiblemente la accibn sindical 

correspondiente". 

La Suprema Corle de Justicia de la Nación ha 

sostenido criterios encontrados, respecto de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ya menciona 

e 1 ~l.ISU la. 

''Seg~n criterio definido de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, paira que al patrón se le exima de 

responsabi l ldad en la aplicación en la clc;usula de exclusión, 

~nicamente se Je 2xige que cumpla con tres requisitos a 

saber: 

a>. - Que exista ta c!Ausula de Exclusión 

consignada en el contrato oolectivo. 

b).- Que la persona a quien se le aplique sea 

realmente t:r::ob~jador sinclioc;ili:::ado, y 

e).- Cerciorarse de la autenticidad del oficio, 

esto es, que sea realmente ta mesa directiva en funciones, 

quien comunique la aplicaci011 de la cláusula. 
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Como se deriva del criterio de la Suprema Corte, 

los requisitos con las cuales tiene que cumplir el patrOn son 

pocas y sencillas de cubrir con la que podemos concluir que 

su aplicaciOn es por regla general, 

el patron en responsabilidad. 

correcta Y no incurre 

Continuando con el criterio de la Suprema Corte 

para que el sindic~to qugde liberado de responsabilidad en 

la apl!caciOn de Ja cláusula de exciusiOn se requiere que se 

cumpla con las formalidades siguientes: 

a).- Que exista en el contrato colectivo la 

clAusu!a de exclusion. 

bJ.- Que la persona a guien se Je aplique sea 

trabajador sindicvlizado. 

c>.- Que en los estatutos de la organizaciOn 

sindical exista tanto el procedimlenlo de aplicacibn como las 

causas por las cuales se puede atribuir ya que rige el 

principio de la materia penal. "nule pena sine lege" es decir 

9ue no hay pena sin l~y. 
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d).- Que se lo d~ al posible afectado la garantla 

de audiencia y derecho de defensa. 

e>. - Que la aplicaciOn de la cl~usula de 

exclusHm sea votada, requiri~ndose por lo menos las dos 

terceras 

sindicato, 

partes de la totalidad de Jos miembros del 

f).- Que dicha votaciOn sea directa y no delegada 

g>.- Por Oltimo que se pruebe la causa por medio 

de la cual se le aplica la cláusula de exclusion. 

Del criterio definido por la Suprema Corte, 

podl3moo observ~r 9ue son tantos y t~n complejos los 

requisitos con los que debe cumplir en sindicato que creemos 

que es muy diflcil, me atreveria a decir que es casi 

imposible que la pr~ctica se cumplan con todos estos 

requisitos, y Ja clAusula de exclusion aplicada validamente. 

Ahora pasemos al anti 1 is is de la 

inconstitucionalidad de la cl~usula de Admisibn o de Ingreso. 
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Algunos tratadistas manifiestan que viola entre 

otros preceptos cr:institucionales los arttculos 5 y 9 a los 

cuales contienen garant!as individuales y sociales. 

El Articulo So. en términos generales se refiere 

que tiene el derecho a desempenar el oficio, profesiOn o 

industria de preferencia, 

Sobr~ ésto se argumenta que la cláusula de 

admisiOn esta violando esta garantfa ya que la libertad de 

poder ingresar on donde quiera Je convenga, le es 

obtaculizada y~ que p~ra poder trabajar en una empresa 

determinada donde exista ésta c!Ausula establecido en el 

contrato colectivo, tiene que ingresar a un sindicato y bajo 

las condiciones que ~ste fije; 

En contra de este tipo de objeciOn se ha dicho 

que no esth violando ninguna garantia, lo que sucede es que 

el trabajado:- tiene 1 ibertad y derecho de desempei'tar el 

oficio u profe~ibn que mAs le agrade, mAs no un derecho a 

trav~s del cu~l se pueda demandar empleo en una empresa 

determinada y IO¡;;icamente menos en aquel las en las 9ue se le 

dh gran fuerza 
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al sindic;;i.to. p;;i.ra ~•Je l'::ist8 designa ol personal para ocupar 

las vacantes existentes en una empresa determinada. 

Hablando del articulo 9 de la ConstituciOn en el 

cual se habla de una libertad sindical, se dice que tal no 

existe ya que obliga a los tr~bajadores a afiliarse al 

sindicato titular condiciOn para admitirlo el 

trabajo. Esto se ha refutado argumentando que la 1 ibertad 

sindical no es 3bsoluta y 9ue en todo caso sede importancia 

al interés colectivo sindical mejorando as! las 

circunstancias generales de los trabajadores afiliados. 

Otro facto: en el que se hace hincapie es la gran 

contradicción que existe entre el articulo 358 de la Ley 

Federal da! Trabajo y el Articulo 395 de dicha Ley, haciendo 

osto con el fin de demo::;trar lo inconstitucionalidad de Ja 

c!Ausula de exclusiOn en sus dos aspectos. 

Primeramente estableceremos en contenido del 

art!culo 35e pa r.:i desput>s comen lar 51.!S posibles 

contradicciones con el ya multicitado articulo 395 que 

contiene I~= ol~usl1las de exclusibn y el cual en obvio de 



repeticiones no se transcribe. Articulo 358 LFT "A nadie se 

puede obligar a formar part~ de un sindicato, o a no formar 

parle de él." 

CualquJe~a estlpulaciOn gue establezca pena 

convencional en caso de separacion del si11dicato o que 

desvirtue de alg~n modo la disposicibn contenida en el 

p~rrafo anterior, se tendr~ por no puesta. 

Se dice que ambos preceptos se contradicen, ya 

~ue mientras en un se est~ reconociendo la libertad de 

a~ociacibn .al sindicoto 9ue quiera y en el articulo 395 se 

e5tablece ~ue el trabajador serA desplazado de su puesto 

cuando abandone o deje de pertenecer al sindicato titular. 

Aqu! es donde se argumenta que por un lado se otorga libertad 

y por otro se limita. 

De acuerdo a nuestro punto de vista no existe una 

contradiccibn tan marcada ye que el hecho de que a nadie se 

le pueda obligar a pertenncer o dejar de pertenecer un 

sindic~to Y ent~ndemo~ ~¡ concepto d~ obligacibn solo como un 

deber jurldico y no pomo una ob!igaCibn de pertenecer o no a 
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un sindicato obteniendo el apoyo para ello de la autoridad. 

Caso distinto en la sanciOn de p&rdiada de trabajo por ta 

eKpulsi6n sindical que ~e integra como un derecho colectivo 

frente al patrOn y que éste debe de cumplir. 

Una vez expuesto ambos puntos de vista sobre si 

son Inconstitucionales o no la cl~usula de exclusibn en su 

doble aspecto, cl~usula de exclusibn por separacibn, 

denominacibn qua desde nuestro punto de vista ncaciona que se 

tenga problema con su identlficaciOn por lo cual sugerimos 

que simplemente se les denominen cl~usula de exclusibn y 

admisibn, Paro regresando a nuestro tema, 5hora trataremos de 

establecer nuestro punto de vis~a personal tomando como base 

ambas poslur~s y diremos que consideramos que primeramente 

hay que tener en mente que ambas clAusulas nacen en plena 

lucha social clasista, como un complemento y medio de 

fortalecer las asociaciones sindicales, organizaciones éstas 

que constituyen el ~nico medio legal reconocido con que 

cuenta el trabajador para estar en una situaciOn de igualdad 

frente a los patrones y al Estado mismo. 

Nosotros opinamos que si se hace un razonamiento 
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estrictamente formalista ss concluir~ que: la cl~usula de 

exclusibn es inconstitucional y por el contrario si se hace 

el estudio de la clAusula apoy~ndose en argumentaciones 

h15t6rlco, sociolOgtcas profunda~ se llegarA a la conctusion 

de que dicha cláusula no es inconstitucional. 

Como ya mencionabamos desde nuestro punto de 

vista, dir~moz que no con~ideramos que existe una 

inconstltucionalidad tajante. si no que solo hay una cierta 

contraposicibn con otros preceptos constitucionales entre los 

mAs destacados, el articulo 358 de la Ley Federal del 

TraDajo, el cual ya citado con anterioridad. 

Hablo solo de un~ ciert8 contraposiciOn, ya que 

si tomamos en cuenta que la misma ley d~ !a pauta para su 

nacimiento y adem~s su establecimiento es optativo. en ning~n 

momento se les puede obligar~ estipularla en el contrato 

colecttvo, y a los trabajadores que ingresan a un sindicato 

lo ha~en libremente y nadie los coaccion~ para qua lo hagan; 

razon por la cual opinamos que no se les esta violando ta 

libertad de asociaciOn, ya q11e si por ejemplo un determinado 

sujeto lle~a a hacer su solicitud a un sindicato para ser 
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miembro de bste, primeramente se le dar~ a conocer los 

requisitos que debe cubrir sus derechos, sus obligaciones y 

sanciones, para pertenecer al sindicato, asl como el 

conocimiento del contrato colectivode trabajo celebrado ante 

el sindicato y la empresa contratante; el individuo que desee 

ser miembro de ese sindicato Jo serA con plena conciencia Y 

sin una coaccibn externa confundamento legal para determinar 

su ingres~ o no a ~ste. 

El problema ~e la existencia de la c!Ausula de 

admisibn y sobre todo de la exclusibn tiene su origen en los 

vicios existentes dentro de los representantes tanto de la 

empresa como del sindicato quienes son los encargados de la 

aplicacibn de tas ol~usulas 1 se ve por desgracia que se ponen 

en juego intereses personales, es decir no se antepone el 

interbs colectivo fin escencial del contrato colectivo. 

Flnalemente mencionaremos que una de las mejores 

soluciones que se podrian tomar para disminuir en cierta 

forma la comis!On de injustias ast como la violación a 

derechos legitimas no por el hecho de que se llegue a 

considerar como Inconstitucional las cJAusulas, si no como ya 
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Jo manifestamos pcir su mala apl icacibn, serta el t.ratar en la 

mayor forma posible de nombrar como dirigentes o 

representantes personas responsables con un ~sp!ritu de 

lucha, camabio y justicia para Ja clase o grupo que 

representa y el cual ha depositado su confianza en é'I, 



5.- CLAUSULA DE ADMIS!ON Y EXCLUSION EN EL 
CONTRATO COLEC:T!VO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, 

Enfoc~ndonos ahora (mica.mente hacia la Industria 

Petrolera, nos daremos cuenta de la existencia de estas 

clAusulas e11 el Contrato Colectivo de Trabajo de la Ind1JEtria 

Petroier-a. 

La c!Ausula de admisiOn se encuentra reglament«da 

con lujo de detalles a diferencia de la forma en como lo 

enuncie la Ley Federal del Trabajo, la cual trataremos de 

anal izar parte por parte y as! compraba reimos que 

efectivamente es en ~sta en donde se establecen los pasos & 

seguir para que un trabajador 
0

ingrese a laborar a Petroleas 

MeKicanos como transitorio o do plan~a. 

INGRESOS, VACANTES Y MOVIMIENTOS EN GENERAL 

CLAUSIJLA 4 QIJE A LA LE:TRA DI •:E: 

hEn les casos de vacantes definitivas o puestos 

de nueva cr~oi~n definitivas, sfsmpre que la~ vaca~te3 no se 

deban a reajustt:? dü per-sonal, ,a; patt'On se obliga 



5.- CLAUiULA DE ADMISION Y EXCLUSION EN EL 
CONTRATO COLECT ! va DE LA 1IJDUSTR1 A PETROLERA. 

Enfoc~ndanos ahora lmicamante hac1.a la Industria 

Petrolera. nos daremos cuenta de la existencia de estas 

clAusulas erl el Contrato Colectivo d& Trabajo de la lnd1J~tria 

Petrolera. 

La clAusu\a de admisiOn se encuentra reglamentada 

con lujo de detalles a diferencia de la forma en como lo 

enuncie la Ley Federal del Trabajo, la cual trataremos de 

anal izar parte por parte y as! -:::omprobarem::is 

efectivamente es en ~sta en donde se establecen los pasos a 

seguir para que un trabajador 
0

ingrese a laborar a Petroleas 

Me~icanos como transitorio o do planta. 

INGRESOS, VACANTES Y MOVIMIENTOS EN GENERAL 

CLAUSULA 4 QUE A LA LETRA DICE: 

''En lQs casos de vacantes defln!tiva3 o puestos 

de nuQva ~r&oibn definitivas, slempre gue Ja3 vaca~tes no se 

doban reajusl~ da per-sonal, e-i patrOn se obliga a 



cubrirlos. en los t~rminos de este contr;;ito por conducto del 

sindicato, a través de las Secciones, Delegaciones o 

Subdelegaciones respectivas'', 

"El patren solicitar~ por escrito al sindicato, 

por conducto de sus representantes en cada Jugar de trabajo, 

E'i person~I q1.1e necesite para cubrir las vacantes o puestos 

de nueva creaciOn di;.>finitivas, y el sindicato estar.:\. obligado 

a proporcionarlo en el lugar de que se trate dentro de las 72 

hrs. cont&Uo~ desde el dla siguiente de la notif icacibn 

oficial he~ha al representante del sindicato". 

''Si transcurrido el plazo de 72 hrs., antes 

citado, l?I sindicto ¡io proporciona c.l persona! r<?querido, el 

pat~on concedera al sindicato un plazo adicional de 75 citas, 

y dentro de este término, el patrOn podrá contratar los 

servicios provicionales de cualquier trabajador en la 

intel iger.ci~ de que el trabaJador designado por el sinoicato 

entrare\. a cubrir la plaza vacante desde el momento en que sea 

presentada por el mismo en el lugar que se requiera." 
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"Vencido el pia:o de 75 dtas a gue alude ~sta 

01,usula. sin que el si~dicato suministr~ el personal 

requerida, el trabajador nombrado por el patrOn se 

considera:~ de planta". 

"Trat~ndose de puestos sindical izados con 

~equerimiento prafe~ional. se cubrirA en los términos 

establecidos en el Anexo 13 de ~ste contrato''· 

"Cuando el patrOn decida reali:ar trabajos en 

lugares de jurisdicción no determinada, la comunicará al 

Co~ité Ej~cutivo General, por escrito y con sesenta dlas de 

anticipación Jos trabajadores a .realizar, y le solicitara e! 

porsonal necesario para la ejecuctOn de los mismos. Mientr~~ 

se corren los tr~mit8s estatutarios para determinar la 

}urisdicciOn, el Comité Ejecutivo G~neral administrara el 

contrato colectiv~ de trabajo y en los términos de éste, 

proF·'ndr• al per~onal que siga requiriendo,'' 

De ;d cláusula transcrita anteriormente, se 

·iespr2nd~ 4ue en o\ !a se enmarc~n los re~uisito~ para que 

p3~:~n pl•9d~ contr~t~' ~! p~rson~i re~u~rici~; ?od~mos resumir 



la cltiusula que contiene establecida la cl~usula de 

admisibn en 102 siguiente puntos: 

1.- So1icitud del patrOn por escrito al Sindicato 

el personal que necesita para cubrir vacantes o puestos de 

nueva cre~cibn definitivos. 

2.- El Sindl~ato tiene obligaciOn de proporcionar 

el personal solicitado dentro de las 72 hrs. contadas a 

partir de le.. notificaciOn oficial de la solicitud. 

3. - Si transcurridas la 72 hrs. el Sindicato no 

propone a ning~n trabajador el patrbn Je conceder~ un plazo 

adicional de 75 d1as. 

4.- Dentro de los 75 dlas el pat~On podr~ 

contratar servicios provicionales de cualquier trabajador en 

la inteligencia de que en el momento en que el sindicato 

proponga a alguien entrara a cubrir Ja plaza vacante er. el 

mc•rnento en que el. trabajador sea present.ado por el sindicato. 

propono 

5.- Si pasar. los 75 d1as y el sindicato no 

nadie, el trabajador nombrado por el patrt•n se 
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consid~r~ de planta. 

Consideramos que con esto qt1eda establecido en 

form~ clara el como funciona esta cl~usula da admisibn en !a 

:ndustria Petrolera. 

Por otra parte en lo que respecta a 1~ cl~usul~ 

de exclusibn o separacibn CGrno consideramos nosotros que 

ser!~ una forma mAs sencilla de denominar e identificar sin 

mayor problema. 

En el contrato colect!vo de trabajo para la 

lndustri~ P~trolers. ~• encuentra prevista Ja cl~usula de 

excJ1Jsibn de~tro d~I capltulo VJ bajo el titulo de 

"Disciplinas específicamente en la c!Aus1Jla 35, que a la 

letra dice: 

''Cuando aJgOn trabajador renuncie al sindicato, o 

fuere expulsado del mismw, ei sindicato tendrA derecho 

pedir por e5crito al pat:bn su separacibn del servicio, y el 

patrbn queda ob!i~~do s~parario inm~diatamente, sin 

incurrir respunsabilid~d alguna con motivo de la 



separacibn y sin que tenga derecho a calificar su procedencia 

o improcedencia y sin responsabilidad econOmlca alguna para 

~ 1." 

Opinamos que es JOgico que en el contrato 

colectivo solo se encuentre prevista di~ha cl~usula ya que et 

patrbn solo se concreta a cumplir con Ja disposicibn del 

sindicato sin prejusgar si esta bien fundamentada la 

expulsion del trabajador o no. El patrOn solo tendrá que 

verificar la valldéz del oficio que le gire el sindicato a 

sus respectivas delegaciones, subdelegaciones 

disposioibn que considere perniciosos o elemento 

con Ja 

negativo 

para poder cumplir con los requisitos que la Ley establece y 

en base eso elaborar sus estatutos y reglamentar el 

procedimiento y requisitos para la procedencia y apllcaciOn 

de dicha cl~usula y el patrbn solo ejecutar~ la disposicibn 

tomada por el sindicato. 
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CAPITULO V 

DERECHOS PREFERENTES EN LA INDUSTRIA PETROLERA 



v. - DERECHOS PREFERENTES 
PETRO!.ERA. 

EN 

J.- CONCEPTO Y FUNDAMENTO LEGAL. 

... ,. INDUSTRIA 

Del latln prafe ens-entis, participio activo de 

praeferre, preferir. 

"El derecho de preferencia es la ~upremac!a que 

se otorga a una per~on~ par disposicibn de la Ley, por 

declar~cibn unilateral de la voiundad por acuerdo de 

voluntades, para hacer ef¿ctivos cier~ns derechos o con el 

f\n de su elegibilidad para ser titular de un derecho en 

relaci~n con otras personas que pudieran tener espectativas 

sobre ese mismo derechos." ll) 

La Ley Federal del Trabajo vigente, en su 

capltulc IV bajo el rubro da "Derechos de Preferencia, 

Antiguedad y Ascenso: hace clara referencia a los "Derechos 

de Preferencia~ en el articulo 154 se define en que consiste 

la ?referencia de Derechos el cual a la letra nos dice: "Lo:; 

patron€s estarbn obligados preferir en igualdad de 

circunstancias a los trabajado~es meK!canos respec~o de 

<l: Diccior.eorio h.1r\dico Hexicanci, Autores Varios, Tomo 'i!!, 
p~g. 106, Edit. Porrlla, M~xico, 1985. 
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no lo sean, a quienes les haya servido 

satisfactoriamente por mayor tiempo, a q1Jienes no t~nlendo 

ninguna otra fuente de ingreso econbmico, tengan s su cargo 

una familia y a Jos sinoicatizados respecto de quiene5 no lo 

es tt:n. 

Si exislé contrato colectivo y ~ste contiene 

~J~usula de admisibn, la preferencia para ocupar las vacantes 

o pues~os de una creación se regirA por lo que disponga el 

contrata colectivo y el estatuto sindical. 

Se entiende por sindical izado a todo trabajador 

que se encuentre agr~miado a cualquier organizaci6n sindical 

legalm€nte constituida. 

Para peder formular un concepto mAs completo 

consideramos pertinente hacer mencibn del art!culo 155 de la 

Ley el c~1al dice: ''los trabajadores 9ue se encuentren en los 

casos d~l arttculo anterior y que aspiren a un puesto vacante 

o de nueva creación, deben presentar una solicitud la 

empresa establecimiento indicando domici 1 i o y 

r.a~ion~iidad, si ti~ne a su ca~go una familia y quienes 
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dependen 1?con~micaml'3nte de el los, si prestaron servicio con 

~nterioridad y por que tiempo, la naturaleza del trabajo que 

desempeflaron fin de que sean ! Jamados al ocurrir una 

vacante a al crearse el puesto, comprobando la causa qn que 

se funde su solicitud''. 

De Jos preceptos legales 3n~cs mencionados as! 

como dr: 1 concepto tomado del "Diccionario Jurldico" 

c~njuntaremos todos los elementos escenciales, para formar 

nuestro propio concepto. 

Desde nuestro punto de vista, diremos que los 

"Derechos Preferent9s, son de dos tipos, es decir, cuando 

ex is tE:? un contrato colectivo que tQnga la cláusula ce 

admisibn, se atender~ a lo estipulado por el articulo !54, 

1er. p~rrafo, es decir. se tornaran en cuenta !a~ siguientes 

caracterist!cas a factores da p:~rerenci~. son: 

~>.- NaciQnalidad M~xican~. 

b 1. - Sc·r·vi·::.~os t-restados ~atisfactcr ia:nGi".>:>, pc;ir 
·rr:Q;yor tii:imF-::· 

·:-1.- E! hecho de t.,;.n .. -:1i c.:irgo una fami 1 ia, y 
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ne ~~ner otra fuente de ingresos econbmicos. 

d). • El pertenecer a un sindicato. 

Ahora, partiendo del supuesto de que exista un 

contrato colectivo, el cual dentro de sus clkusulas contenga 

la de Admisibn, diremos que las caracter1sticas mencionadas 

en el p~rrafo anterior, no son aplicables ya que aqu1 solo se 

t.oms.n en cuenta a9uet las p_ersonas propuestas por el sindicato 

titular. 

Segl!ln nuestro criterio, y tomando como base> los 

fundamentos legales, el concepto que se dio al iniciar este 

camino, podremos darnos cuenta que las condiciones que se 

deben tomar como base para deteiminar quien tiene mejor o mAs 

Derecho en relacibn de otra persona para ocupar y desempenar 

un trabs.jo, depender~n de la existencia de un contrato 

colectivo de trabajo que contenga la c!Ausula de admisiOn, o 

bien, que no exista tal contrato. En el caso de que se trate 

de una empresa en donde no exista clAusula de admisiOn en el 

contrato colectivo se encuentre con las siguientes 

caracter!sticas. 
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1.- Preferir~n en igualdad de circunstancias a 

los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo son. 

2.- Preferir a quienes hayan servido al patrOn 

por m~s tiempo. 

3,- A quienes no tengn ninguna otra fuente de 

ingresos y t8ngan a su cargo una familia. 

4.- Los sindicali:ados respecto de 9uienes no Jo 

sean. 

Por otra parte, tenemos el caso de cuando existe 

contrato colectivo de trabajo e! cual contenga la clAusula de 

admisibn, las car~cterlsticas que mencionamos en el pArrafo 

anterior en esta ocasibn salen sobrando, ya que aqut ta 

preferencia se determinarl de acuerdo_ a Jos que dispongan el 

Contrato Colectivo y el Estatuto Sindical. 

En otras palabras, la obligaciOn de aplicar 

correctamente la preferencia d~ derechos existente, es decir, 

otorgarle la plaza vacante o puesto de nueva creacion, a 

quien tenga un verdadero der~cho, corresponde al patrbn 
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cuando no exista contrato colectivo de trabajo que Contenga 

c!Ausula de admísiOn, dicha obligaciOn pasa al sindicato, el 

cual deber~ de cumplir con ésta, de acuerdo a Jo establecido 

en el contrato colectivo de trabajo y en los estatutos 

sindicales. 

Una vez que hemos establecido las caractertsticas 

de los derechos de preferencia, trataremos de formular 

nuestro concepto. 

Los derechos p~eferente; tienen un doble 

~oncepto, es decir, su forma de aplicaciOn dependen de la 

existencia o no de un contrato colectivo de trabajo en el 

cu~I contenga clAusula de admisiOn de lo que podemos 

formular el siguiente concepto. 

Derechos de preferencia son aquellos que tienen 

los trabajadores en relacibn con otros tr3bajadores para 

ocupar vacantes o puestos de nueva creacibn en una empresa 

determinada. 
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2.- DERECHOS DERIVADOS DE LA ANTIGUEDAD. 

Los Derechos y Deberes que nacen al iniciarse la 

rolaci~n de trabajo no permanecen est~ticos b idhnticos, ni 

siguen siándo los mismos, ya que hstos derechos por diversas 

modificaciones o generan nuevos Derechos que forman parte de 

la misma ~olaci6n laboral. 

La antlgoedad es uno de los acontecimientos que 

provoca el nacimiento de nuevos Derechos o la modificaci6n de 

los vigentes. 

Antiguedad para el ''Maestro Mario de la Cueva", 

el c1,.1;;I dici:n Que es J.;; "fuer;:o;c;i din~mica, propia de relacibn 

de trabajo 9ue vc;i creando situaciones y derechos nuevos desde 

su inicio hasta su disoluciOn definitiva". Cll 

Consideramos importante hacer una somera menci~n 

de la forma en que se computa la antiguedad de trabajado: 

determinado para lo cual debemos distinguir entre "tiempo 

efectivo de servioios y tiempo efectivamente trabajando." 

t1> Nuevo 01:?recho Mexicano del Trab'ajo. Edit. PorrOa, S.A. 
Tomo t, M~xico 1988, phg. 410 
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Tiempo efectivo de ser•.oicio "comprende 

exclusivamente los d!as que materialmente laboro el 

trabajador" y el tiempo efectivamente trabajando, "se integra 

no solo con los d!as labcirados materialmente, sino con los 

d!as festivos. Jos de incapacidad por enfermedad o riesgos de 

trabajo, Jos compr~ndidos en los periodos v~cacional~s, los 

d1as de descanso legales y contractuales. De acuerdo a la 

resoluciOn de la Suprema Corte de Justicia. <2) 

De lo anterior se desprende que se generan dos 

tipos de antig~~dad, la primer~ de las cuales es Ja 

anttguedad de empresa genérica, que 

trabajadores desde el primer dta de 

adquieren 

servicios. 

los 

Esta 

antiguedad produce varios efectoS en beneficio del trabajador 

como es la jubi IaciOn. La otra antiguedad, es la categorla en 

una profesiOn Y oficio, cuyo beneficio principal se traduce a 

la inclusiOn del trabajador en los escalafones para obtener 

ascensos dentro de la categorla a la cual corresponda. 

Una ve= que ha quedado establecido el concepto de 

"antiguedad", asl oomo !a forma de computar lo misma, 

pasaremos a establecer que dorechcs surgen o se derivan de la 

mism~ y 9ue se originsn durant~ la existencia de la relacibn 

'21 <1,::1, S~la lnform'=? 1977, P~g. 53. 
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de trabajo: 

aJ.- Preter~ncia para los ascensos <Articulo 159 
y 160) 

b>.- Estabilidad reforzada. <Articulo. 161). 

c>.- Estabilidad en el Trabajo. <Arttculo 47 y 
49). 

d>, - lncrement.o del periodo de 
<Arttculo 76J. 

vacaciones. 

e>.- Preferencia para na sar suspendido.<art!culo 
428). 

f).- Preferencia para no SQr reajustado. 

g>.- Preferencia ?~ra seguir trabajando como 
eventual. CArtlculo 156), 

Siendo sel o objeto de nuesto estudio la 

Pr~f~rencia p~ra los Ascensos. 

Para los efectos de los Ascensos, en los 

Arttculos !59 y 160, se preveen dos clases de p1Jestos: 
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a). í'uciGl.u:; que> h.:in quod.:ido vacant.e::; y b>. - Puostos ciiJ nue•1¿¡ 

v~cantes, 

Cu.:ir1do oo lrat~ de puestos que han quedado 

dif initivos y provisionales por m~s de 30 d!as, 

bGtos ~or~n cubiertos do acuerdo al escalafbn existente en la 

catecorta, es dcicir por el trabajador de Ja categar!a 

inmediat~ interior del respectivo oficia o profesibn y cuando 

no hava e::;calafbn ~e ascender~ al mbs antiguo. 

CaUc ~ehalar que Ja Ley utiliza el t~rmino 

escalafonario m~$ no dA una definicibn del mismo. Por el 

cu~i el Et:;calafbn pt..1edo ser formulado por las partes si ast 

lo convienen tomando on consideracibn: preparacibn, 

asistencia, not3s de m~rito, an~iguedad, etc., no como se ha 

pretendido, t~mando en cuenta Onicamente la antiguedad, 

Petr~leos MeKicanos y el Sindicato dentro de su Contrato 

Colectivo de Trabajo, establecieron en el cap!tulo 

~Disposiciones Generales en su clAusula Fraccibn XfV el 

~oncepto de escalafb~. "Lista o relacibn de trabajadores de 

¡:.lanta sindica 1 i.-:ados, ordenada y clasificada por 

¿spec!&lidad, profesiones o departamentos a que pertenezcan. 

e:1 ic:~a num~rica ordinal, en que consigna el departamento, 
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n~mero de ficha, apellidos paternos y maternos y nombre del 

trabajador, salario tabulado por dla y anatiguedad y 

categorla, departamento, planta, empresa y sindical. 

Por lo que respecta a los puestos de nueva 

cre~cibn, tambi~n se distinguen dos posibilidades; si existen 

trabajadores en la empresa con aptitud para desempenarlos y 

sinb existen trabajadores con esa aptitud. 

Cuando en la empresa exislen trabajadores con 

aptitud, la vacant8 de nueva creacibn debe cubrirse conforme 

al sistema establecido para cubrir las vacantes definitivas. 

En el supuesto de que por la naturaleza o 

especialidad de los puestos de nueva creacibn debe cubrirse 

conforme al sistema establecido para cubrir las vacantes 

definitivas. 

Todos los patrones estAn obligados, conforme lo 

dispone la fraccibn XI del Art!culo 132 LFT. "Poner en 

conocimiento del pindicato titular del contrato colectivo de 

los trabajadores de la categor!a inmediata inferior, los 
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do nuev« creacibn, las vacantes definitivas. 

~t1focandu lado esla exclusiv3mentc la ldustria Petrolera 

"PEMEX". 

3.- CLAUSULAS 4, 5, 6 y 115 DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA 
PETROLERA. 

Entoc~ndonos ya de una manera mAs di~ecta a la 

lndu~tria Petrolera conmensaremos primeramente haciendo una 

~•~nscripcibn literal de las cl~usulas asl como desglose de 

lo m~s importante de ~stos, hacemos solo mencibn de ~stas 

cuatro cl~usulas, ya que con b~se en ~stas, Petrbleos 

~exicanos contrata a todo su personal conjuntamente como 

iremos viendo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

I~ Rep~blica Mexicana. 

Las clAusulas 4, 5 y 6 estAn contempladas en el 

Cap1~ulo 11, bajo el rubro: "INGRESOS VACANTES V MOVIMIENTOS 

EN GENERAL" 
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CLAUSl.11,A 4. 

En Jos casos de vacantes definitvas o pue~tos de 

nueva creacibn definitivos, siempre que las vacantes no se 

deban a reajuste de personal. el patr~n se obliga a 

cubrirlos, en los t~rminos de este contrato, por conducto de! 

sindf.céfto, a través de las secciones, deiegaciones 

subdei~gaciones respectivas. 

El patrOn so!icitará por escrito al sindicato, 

por conducto de sus representantes en cada Jugar de trabajo, 

el pi:ir:=:oncol 9u9 nec9site para cubrir las vacantes o puestos 

de nueva creaciOn definitivos, y el sindicato estarti.. obligado 

a proporcionarlo en el Jugar de que trate dentro de las 72 

hora~. contcad-'S desde el dl:i siguiente al de la notificacibn 

oficial hecha al representante del sindicato. Si transcurrido 

el plazo de 72 horas antes citado, el sindicato no 

f-roporciona el pr::nsonal requerido, e! patrbn conceder~ al 

sindicato un plazo adicional de 75 dlas, y dentro de este 

t.~rmino, el patrbn podrll contratar los sevicios provisionale~ 

de cualquier trabajador, en la inteligencia de qL:e el 

trabajador designado por el sindicto entrarll cubrir la 
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plaza vacante desde el momento ~n que s~a presentado por el 

.n!sm1J, en •?l lugar que :.;i::.- requiera. Vencido el ol.:.zo d'=' 75 

dlas a que alude esta cl~usuJa, sin qllO PI sindicato 

suministre PI personal requerido, el trabajador nombrado por 

el palrón se considerar~ de planta. 

Tra t.!.ndose de puestos sindica 1 izados con 

1equPrimieto profesional, se cubrirán en los términos 

establecido$ en el Anexo 13 de este contrato. 

Cuando el patrón decida realizar trabajo~ en 

lugares de jurisdiccion no determinada, le comunicará di 

Comité Ejecutivo General, por escrito y con sesenta dlas de 

anticipaciOn los trabajos a real izar, •t le solicitará el 

personal necesario para la ejecución de los mismos. Mientras 

se corren ios tr~mites estatutarios para determinar la 

ju:-isdiccior,, ol Cornil~ Ejecutivo General administrará al 

?ersonal que siga requiriendo. 

De la cl~usula cuarta, podemos d~sprender los 

s:iguient~: 
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1.- Dentro de t>sta al igual que en la Ley, se 

habia de que en caso de vacantes definitivas o puestos de 

nueva creaciOn, el patrOn se obliga cubrirlos en Jos 

términos del contrato, por conducto del Sindicato, considero 

importante destacar que el Sindicato de Trabajadores 

Petrbleros de la Rep~bJica Mexicana "S.T.P.R.M." es un solo, 

pero tan ampJJo, que para poder ejercer mejor sus funciones 

se ha dividido en secciones, delegaciones o subdelegaciones. 

Motivo por el cual los patrones cubriran las vacantes o 

puestos de nueva creacibn que ~stas J leguen a designar para 

ocuparlos. 

2.- El patrón tienr: la obligación de solicitar 

por escrito al Sindicato, el personal que necesite para 

cubrir !<:1s vacantes o pu8stos di: nueva creacibn definitivos. 

3.- El sindicato tiene un plazo de 72 hrs., 

contadas a partir del dfa siguiente a la notificaciOn para 

poder proporcionar el personal requerido. 

4.- ~~ di:ntro de las 72 hrs., el sindicato no 

proporclona el per:;onal ;equerido. el patron concederá a és:e 
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un plazo adicional de 75 dlas, el sindicato no propone a 

nadie, el sujeto que contratb el patrbn pasa 

plaza con carActer de planta. 

ocupar ta 

S.- Cuando se trate de pue~tos sindical izados con 

requerimiento prof~~ional, se cubrirbn de acuerdo a un Anexo 

13, el cual a grandes rasgos habla de una Bolsa de Trabajo. 

en los que se agruparan profesionistas de las caracter!sticas 

requeridas para concursen entre st y se elija al mAs apto 

para ocupar el puesto. 

Los profeslonistas concursantes egresados de 

cualquiera de las Instituciones Educativas del pals y lo$ que 

proponga el Comit~ Ejecutivo del S.T.P.R.M. 

De la clAusula cuarta se puede observar 

claramente el procedimiento a seguirla para contrataciOn del 

personal necesario para Petrbleos Mexicanos, 

CLAUSULA 5. 

El patrOn está obligado a cubrir las vacvnte$ 
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temporales cuando lo requiera la ejecucibn normal de las 

labore~, para cuyo caso dichas vacantes se llenarAn 

movi~ndose los ~scalafones segbn sus reglas y los ~ltimos 

puestos ser~n cubiertos de acuerdo con el reglamento 

respectivo con el personal que proporcione el sindicato. Una 

vez movido el escvlafbn para cubrir la vacante temporal, no 

podrA rectlf icarse el movimiento, salva que el trabajador a 

quien le corresponda ascender se encuentre ausente, Onico 

caso en el que al regresar aqu~I se rectificarA él movimiento 

par3 otorgarle la vacante de que se trate. 

En esta clAusula, se habla de las vacantes 

temporales que deban ser cubiertas, ya que su naturaleza asi 

lo requiere, ~stag vac~nte& se llenaran moviendose los 

escalafones de cada departamento, se argumenta que un vez que 

el escalatbn es movido no se podr~ rectificar el movimiento, 

salvo que al trabajador que le toque ascender est~ ausente y 

al regreso de ~ste se tenga que mover el escalafbn para que 

~ste ocupe el ascenso que Je correspondta. 
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CLAUSULA 6, 

Cuando se trate .de cubrir las vacantes 

definitivas o puestos de nu~va creacibn o las vacantes 

temporales en Jos t~rminos de la cl&usula anterior. dichas 

vacantes puestos ser~n cubiertos confor1ne a las 

estipulaciones de este contrato, por los trabajadores que 

tengan der~cho a ocuparlos da acuerdo con el Reglamento de 

Escalafone3, 

Los trabajadores do nuevo ingreso as! como 

tambi~n que encontr~ndose ya en servicio deban cubrir puestos 

que no hayan desempenado con anterioridad, se somenterán a un 

examen previo de aptitud. El examen de aptitud será práctico, 

comprendiendo las actividades del puesto de que se trate, y 

lo r~alizará un representante de la AdiministraciOn, con la 

presencia de uno del Sindicato. Los trabajadores que 

resuJten reprobados en el examen de aptitud no podr~n ser 

seleccionados par~ ese movimiento. pero conservar~n no 

ob~tante y por e; mismo procedimiento sus derechos para 

concursar futuros movimientos. 
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Los trabajadores que hubiesen aprobado en curso 

d~ preparaci6n para ascenso, en los t~rm!nos de la clAusul~ 

44 y el Anexo 10, extendiendoseles la Constancia de 

Habilidades Laborales correspondiente, quedarAn exentos del 

ex~men de aptitud a que se refiere esta Cibusula 

ascender al puesto para el cual se capacitaron. 

para 

Para cubrir las vacantes definitivas O· temporales 

o los puestos de nueva creacibn con requerimiento 

profesional, se obbservarbn los supuestos establecidos en la 

Oltima parte de la ClAusula 4 de este contrato Y en ~l 

Reglamento respectivo. 

En esta cl~usula, nos hace rAferencia a que los 

trabajadores de nuevo ingreso asl como los que aunque hayan 

trabajado con aterioridad, sean ascendidos para desempe~ar un 

trabajo que nunca hablan desempe~ado, tienen qu~ pasar un 

examen dG aptitud previo a la contrataciOn, los trabajadores 

que no lo pasen aunque d~ hecho pued~n ocupar ese puesto, 

conservaran el derecho de concursar en futuros movimientos. 

Los trabajadores que hayan aprobado un curso de 
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capacitacibn relativo al puesto vacante, no harhn exhmen de 

aptitud. 

CLAUSULA 115. 

Los trabajadores deberán sujetarse a exAmenas 

m~dicos en los siguientes casos: 

a>. -

instit.1..1cUm. 

b), -

cientif icamente 

Cuando ingresen al servicio 

Cuando se trate de 

si padecen a 1 guna enfermedad 

de la 

investigar 

infecto-

contagiosa, transmisible o incurable; en este caso, estarAn 

los trabaj~dores de planta, que hayan estado ausentes de su 

trabajo por más de 15 meses consecutivos, con permiso sin 

sueldo con interrupción de antiguedad. 

e).- Cada seis meses, los tr3bajadores que 

presten servicios en .ciertas especialidades, como sigue: 

planta~ de parafina, concentradores, 1 impiadores y vigi !antes 

de serpentines, a:;itadores, plo.ntas de ~cido, de almulacibn y 

de i::omeri;:é!ocibn, emb<.1.r9ues domtasticos, f~bricas de latas, 
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departamento m~oico y sanidad, plantas de llenado, soldadores 

Y plomeros, laboratorios qu!micos, operadores de e~meri les, 

alamblqueros, las trlpulaclor.es oe las plantas de destilaci~n 

primaria, desintegracibn y sistema "Perca". El personal que 

labore en las plantas catallticas, petroqulmicas, a::ufre de 

gas, gasolina de hielo. de tetraetilo de plomo, de plantas 

mezcladoras de barro, llenadoras perforadora, compresora, 

bater!as de recalecciOn y bombeo substancias r~dioactivas, 

incluyendo e I manejo d€' 1 CtS mismas y 

transportacibn de productos petroquimicos. Ademhs de los 

1 impiadores de calderas, pintores, personal de plataformas 

marinas, barcazas, buquetanques y de máquinas de remolcador. 

Los exAmenes a que se refieren los inicios al,b> 

y e>, estarAn a 1 os dispuesto por ~ 1 reg 1 amento que se anexa 

a este contrato. 

A los trabajadores que presenten sus servicios en 

labores ins~lubres y peligrosas y qu~ ast~n expuestos 

agentes noci voa 9ue puGdan ocasionar accidentes o 

enfermedadi:s de trabajos, el patr6n se obliga a practicarles 

exAmenes médicos periOdicos, especificados por el mAdlco en 
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Medicina del trabajo, dirigidos a detectar las 

manifestaciones lniciales de las enfermedades que pudieran 

ser ocasionadas por los agentes especif1cos a que se expongan 

dichos trabajadores, y a entregarse al sindicato por conduce 

de su Secretarta de Educaei~n y Previsión Spcial en un lapso 

no mayor de 10 dtas a partir de la techa en que termine e 1 

examen médico, la constancia de les examenes a que se refiere 

el art!culo 9 del anexo 3-Bis de este contrato. 

En los casos en que se estabJezca el diagn6stico 

de una ~nfermed~d profesional, sa deber~ emitir el dicthmen 

m~dico ~ludido en Ja cllusu6l 125 contractual. 

Esta cl&usula. establece una serie de exAmenes 

m~dicos que deben de reallzarse a trabajadores que insresen 

al servicio de la lnstituciOn, con Jo que podemos darnos 

cuenta do que para poder ingresar, no soJo se debe de ser 

propuesto por al sindicato si no que adem~s se deben de 

cubrir otros requisitos, tal es el estar en buen estado de 

salud para poder desempehar cualquier trabajo y que no padec~ 

ninguna enfermedad infecto-contagiosas. 
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Es importante hacer un breve comentario al 

respecto, en el sentido de que si al practicarse los ex~menes 

mbdicos se encuentra alg~n trabajador propuesto padezca una 

enfermedad incurable o grave, o esté mutl lado, pero pueda 

trabajar en el puesto, serb contratado bajo convenios, es 

decir la Institucibn no cubrir~ gastos m~dicos relacionados 

con las enfermedades incurables no graves o con las 

mutilaciones. 

Debemos entender por empresa "a toda unidad 

econbmica de produccibn o distribucibn de bienes o servicios; 

y como establecimiento a la unidad t~cnica que contribuye a 

la realizacibn de los fines de la empresa matr1z" C2) 

4.- REQUISITOS PARA EJERCER LA ACCJON DE LOS 
DERECHOS PREFERENTES. 

A>.- Concetpo de accibn. 

EK is te una gran cantidad de definiciones 

relativas a la acciOn de las cuales haremos menciOn solo de 

algunas, que de acuerdo a nuestra opiniOn son importantes. 

(2> El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Mario de la Cueva, Ed. PorrOa, T1éxico 1989. 
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El procesali~ta Hugo Rocco, define la acciOn como 

''el derecho de accibn, es un Derechc Subjetivo del !ndividuo 

contra el Estado para la eliminaciOn de los obstjculos de 

incertidumbre la inobservancia de la norma jur1dlca 

aplicable en el caso concreto, puede oponer a la realizaciOn 

de los int'=reses privados." C3) 

El procesal is ta Hugo Rocco, define la acciOn como 

"el derecho de acciOn, es un Derecho P~blico subjetivo que 

tiene el individuo como ciudadano obtener el estado la 

·::omposiclOn de 1 ~tigio, esto es, un derecho pl!lblico del 

pr~cedimiento judicial en general, pero no a Ja sentencia 

justa" <4> 

El Procesal i~ta Art...uro Valenzuela, dice que "el 

derecho de accibn es un derecho subjetivo p~blico, autOnomo 

del particular para con el estado, que tiene por objeto Ja 

lntervencl6n substitutiva del Organo jur!dico no satisfecho, 

por ser insuficiente la voluntad de los 

interesados dir~~tamente en su re~lizacibn." es> 

Ut> Francisco Ros::; Gamez. Ob. Git. Plt2. 175 
(5l Rozs Game=. Ob. Git. P~g. 176. 

particulares 

179 



De las cief iniciones antes e ita das podemos 

conc:i•Jir en una forma cl.:tra '/ si:nci l la que acciOn es !!> serán 

aquel las facultas potest1J.tivas que tiene todo sujeto de 

der~·::ho para poner en movimiento un judicial 

determinado por ver afectados sus intereses y as! convenirle 

conforme a derecho. 

Ahora bien, una vez que hemos establecido un 

concepto de accibn consideramos importante hacer referencia a 

los elemen~os que conforman la acciOn, siendo estos los 

siguientes: 

a).- Los sujetos: que ~on el sujeto activo 

actor, que es el que ejercita la accitin, es decir, a quien 

corresponde el poder de obrar, y sujeto pasivo o demandado. 

frenti:: al cual corresponde el poder de obrar. 

b>.- La causa eficiente de !a accibn o sea el 

interes jurldico. 

e>.- E! objetivo, ·es decir, Ja cau::;a de pedir. 
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Como podemos d3rnos cuenta la accibn es ur. 

derecha potestativo del sujeto, es decir puede no 

ejor~~rla, sin embargo materia de Oere~hos ?referentes y 

de acuerdo cor. Ja Ley aquel gue decida ¿jercer su accibn, 

podr~ hacerlo siempre y cuando cumpla con determinados 

requisitos de Ja Ley Federal del trabajo establece y 

indispons~bles par.:i gue su acci!in intentada resulte 

proceden te, como son: 

ARTICULO 155.- Los trabajadores que se encuentren 

en las casos del articulo anterior y que aspiren a un puesto 

vacante o de nueva creaciOn, deber~n pres~ntar una solicitud 

a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y 

nacionalidad, si ti~nen a su cargo una familia y quie~es 

d~pendan economicamente de el los, si prestaron servicios con 

anterioridad y porqué tiempo, la natur.:ileza del trabajo que 

desempefl.:iron y Ja d~norninaciOn del sindicato a que 

pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir una 

· .. acante r.1 crearse algtin puesto nuevo, y presentarse a l.::. 

empresa o estableci~!wnto ai momento de ocurrir la vacante 

crearse e! pu~stc, comprobando la causa en gue funde su 

so1 icitud. 
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De la lectura del artlculo anteriormente citado, 

~e dezprende que los requisitos son Jos ElGUientes: 

l.- Presentar una solicitud a l~ empresa o 

establecimiento indic~~do dom!cilio, nacion~Jidad, si ti~ne a 

su cargo tamil la quienes dependen econOmlcamente de él, si 

prestb servicios con anterioridad, que tiempo y que trabajo. 

la den~mina~ión del sindicato a qu~ p~~tene=ca, a fin de que 

sea llamado al ocurrir alguna vacante o puesto de nueva 

cre~cibn. 

2.- O en su defecto presentarse a la empre3a, 

establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse 

el puesto, comprobando Ja causa en que funde su solicitud. 

Desafortunadamente nuestra Ley Federal del 

Trabajo, omite senalax· el como, se llevar~ a cabo una 

vaJoraciOn y evaiuaclOn de las caractertsticas y aptitudes d~ 

los trabajadores que aspiren a ocupar alguna va~atnte o 

puesto de nueva creacibn. Siendo palpable ~ste problema solo 

en ague! les casos en gue no existe s~ndicato ni contrato o si 

~xiste este no contiene cl~usula de admisiOn. pués en el 



supuesto cont:-ario, no existe prob:ema alguno, ya gue en el 

contrato colectivo de trabajo ~ue rige las activid~des de 

determinada empres.;.. s~ establecen exactamente los 

procedimiento evaluativos para contratar al porsonal adecuado 

Y sin ~iolar sus derechos de pr&ferencia. 

Sur~iendo ~qui otro problema que en est~ ~casi6n 

no~~ debe a la falta de 1·egulacibn o eslipuJacibn de la Ley, 

si no al hecho de ante;:ioner al inter~s colectivo el 

p~rticular. ~sto e! que en ocasiones el sindicato otorga Ja 

proposición sindical a trabajadoras que corresponde, es 

decir. existe una "venta'' por a~f llamarla, do las vacantes o 

puestos de nueva creaciOn. De .aquf podernos darnos el ara 

cuenta de el porque de Ja existencia de un gran nómero da 

demandas de de~echo preferentes, solo por mediar un inter~s 

particular y que los representantes sindicales no cumplan con 

el objetivco para el cual fueron creadas. 

La Suprema Corte de Justicia en relacibn a los 

requisitos para ejercer la acci~n en los derechos ha 

establecido Jas siguianlez jurisprudencias: 
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PREFERENCIA, DERECHO DE. CUANDO EXISTE 
CONTRATO COLECTIVO. 

~: art1culo 154 de la Ley Federai del Trabajo de 

1970, csint!eno:? una obligación de dar preferencia 

a determinada clase de ~rabaiadores mexicanos 

respecto de extranjeros, de a que J los que hayan 

prestado servicios satisfacotriamente por mayor 

tiempo, respecto de Jos que no est~n en esas 

condiciones y de los sindicalízadcs respecto de 

quienes no la estén en esas condiciones y de los 

sindical izados respecto de quienes no lo est~n. 

Esta obl igacibn no existe p;:ira el patrbn cuando 

haya ceJabrado un contrato co!ectivo en el que se 

incluya la c!Ausula de exclusiOn por admisión, lo 

cual es nat1Jral, ya c:¡uo el propio patrOn ha 

perdido la libertad para designar a su perso~al 

y es el sindicato respectivo al que tiene derecho 

da proponer las personas que tendr~ que 

contratar el citado patrbn. El esp!ritu que 

lnforma est~ precepto, como fue el gue inspirb Ja 

J'racci°bn J del art!culo 111 di; la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, fue otogar protecci6n los 
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trabajadores mexicanos, as! como que reconozca 

los efectos que produce la antiguedad en el 

trabajo, para que aquél los obreros que tubieran 

mas tiempo de servicios satisfactorios fueran 

preferidos sobre los de menor antiguedad. Si el 

derecho d~ seleccionar a los candidatos para 

ocupar una vacante dentro de las empresas, se ha 

transferida a los sindicatos cuando existe un 

cor1trato colectiva de trabaja que incluya la 

cl~usula de exclusibn por admisibn, es Jbgico que 

esa obligacibn de proteger a los trabajadores 

mexicanos y a los de mayor antiguedad, tenga que 

recaer en el propiO sindicato, por lo que una 

interpretac10n racional del precitado arttculo 

154. ! leva a concluir que las obligaciones de 

preferencia existen para los patrones cuando no 

tengan celebrado contrato colectivo de trabajo 

~ste no contenga la cl~usula de admisibn y para 

el sindicato cuando re;istra t~I circunstancia''. 

1163/73 Altonso Gonz~le: Magana y Secci6n 31, 

Sindicato Petrolero. 5 vat.os, volómen 63, p.32, 

Ad 3647173, Secc.34. 5 votos, volbmen 66, p. 28. 
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PREFERENC 1 A DERECHO DE, EFECT::JS DE LA FALTA DE 
SOLICITUD DEL TRABAJADOR PARA OCUPAR LA VACANTE O 
EL PUESTO DE NUEVA CREACIDN. 

E: artlculo 155 de !ia !...ey Federal del Trabajo 

es~ablece que se encuentren en los casos del artlculo 154, y 

que aspiren a un puesto vacante o de nueva creacibn, por 

reunir los requisitos a que tal precepto se refiere, deber,.,n 

presentar una solicitud a la empresa o est~blecimiento 

indicando su dorniel 1 io y nacio;.al ldad, si tienen a su cargo 

una famili~ y qui~nes dependen econbmicamen~e de ellos, si 

prestaron servicios con anterioridad y porque tiempo, 

naturale::a del trabajo que desempef\aron y la denominaciOn del 

sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean ! !amados al 

ocurrir alguna vacante o crGarse alg~n puesto nuevo; 

igualmente, la disposicibn que se coraenta agrega quA. a falta 

de la solicitud previa. mencionada en primer término, el 

aspirante puede presentarse a la empresa o establecimiento al 

momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, 

comprobc.i.ndo la causa en el c:p..:e funde s1..: solicitud. En otras 

palabras, el a:-ttculo 155 da dos posibi 1 idades, a fin de que 

los aspirantes puedan ser ! !amados y ocupar la vacante: la 

solicitud los datos aludido~. que puede presentarse 
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cualqui~r tiempo, ant~s que la vacante ocurra. e bien en el 

momento que estO Oltimo suceda pueda orezentarse 

p~rsonaJemnte a solicitarla, aduciendo el fundamento de su 

pretensibn. El cumplimiento de cualquiera de los dos 

requisitos anteriores debe sor considerado como un olemento 

bAsico para ia procedibilidad de !a accibn consignada en el 

articulo 157 de la misma Ley Laboral. Esto es as! porque, en 

primer t~rmino. la ocupacibn de las vacantes en ia empresa o 

establecimiento es una necesidad inmediata del patrbn que 

debe ~er satisfecha para Ja continuidad nor~al de las 

labores, y si el cumplimiento de los ~equisitos del arttculo 

155 del patrbn no puede conocer qui~nes de los trabajadores 

que est~n comprendidos dentro de Ja hipbtesis d~l articulo 

154 est~n en condiciones d~ prestar los servicins en forma 

inmediata, as! como tampoco p1Jede saber cual de dichos 

trabajadores tien~ interés en la ocupación de los puestos. 

Por otra parte, también debe considerarse que sl el patrón, 

al momento en que la vacante debe ser cubierta. no tiene los 

e"tementns de informacibn ~Gficientes para Ja localizacibn de 

los aspirantez, Se encuent~~ en imposibilidad juridica y 

mataría! p3ra llamarlos. Los ~nteriorcs ra:on~mientos !levan 

la conclusión de qu~. si ~n el jucio corre~pondiente al 

JP.7 



patr~~ se excepciona aduciendo que el actor carece de acci~n 

por no haber cumplido los requisitos a que se refiere el 

articulo 155 en comento, y el reclamante, por su parte, no 

demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se 

est~ @n presencia de un caso de inprocedencia de la accibn 

intentada y, por lo mismo, dicha accUin no debe prosperar. 

Las consideraciones ~nteriores son igualmente vil! idas 

respecto de los trabajadores que se encuentran comprendidos 

en a el t!tulo 15G de la Ley Federal del Trabajo. Es cierto 

que el legislddor distinguiO, con toda claridad, a los 

trabajadores que estAn comprendidos en el articulo 154 de la 

Ley, senalando Jos caso~ que constituyen los requisitos 

materiales que determinan su preferencia, respecto de los 

trabajadores comprendidos en el numeral 156. En cuanto a lo 

primero, debe decirse que el artJculc 154 conserva la idea 

contenida en el 111, fraccion 1 de Ja abrogada Ley Federal 

del Trabajo de 1931, mientras que los trabajadores aludidos 

en el 156 son objeto dE' una disposícibn nueva. a la que se 

reguiere la Exposicibn de Motivos de ~a Ley Federal del 

Trabajo en los términos siguientes: ''En los óltimos ~"os se 

ha a~ra~ado el problema do algunos trabajajores que sin tener 

el car~ctor de ~r~bajadore~ de planta, preztan habitualme~te 

sus ~e:·•:ir::io:: 
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vacantes t~mpor~les o transitorias, o 

ejecutando trabajo extraordinario o para obra determinada que 

constituyen una actividad normal permanente de la empresa. 

En Jo sucesivo, ~~tos tabajadÓres ostar~n 

protegidos por las normas Cde preferencial que se acaban de 

menci~nar, de tal manera que en igualdad de circunstancias 

deber~n ser preferidos para I~ ~ontinuacibn del trabajo y 

?nra cubrir !as vacantes que ocurran. "Respecto de estos 

~!timos trabajadores asimismo aplicable el criterio 

mencionado anteriormente en esta ej~cutori~. en el sentido de 

que, para ejercitar la acclbn de reclamacibn para el 

otorgamiento de puestos vacante o de nueva creacibn, es 

necesario el cumplimiento de los requisitos consignados en el 

articulo 155 ya qtJ8, en igual forma, si en el momento en que 

la vacante ocurra o dobe ser cubierta el patrOn no conoce el 

interbs de dichos trabajadorez para ocupar con si car~cter de 

planta dichos puestos y tampoco cuenta con los elementos 

necesarios para la locali~ación d8 los ~rabajadores 

aspirantes. es claro que éstos podrAn reclamar la 

postergaciOn que aleguen en el juicio si no comprueban haber 

dado cumplimiento a los requisitos :antas vec~s menci~nados. 

189 



Lo considerado hasta aqu1 parte de la hipbtesis de que en la 

empresa o establecimiento no exista sindicato, que existiendo 

éste no exista contrato colectivo o de que, existeiendo e~te 

~!timo no contenga la cl~usula de admis!On a que se efiere el 

pArraf o del articulo 395 de la Ley, pe•o si existe 

sindicato titular de un contrato colectivo en el que se haya 

estipulado dicha cl~usula de sdmisibn, de ~anera que Jas 

vacantes en los puestoz de plant.a ya existentes o en los de 

nueva creaciOn no pueden ser c~bicrtos 1 ibremente por 

designaciOn del patrOn, sino que éste ~e encuentra obli~~do 

a admitir solamente a ios trabajadores propuestos por ~¡ 

sindicato u organismo sindical titula del contrato colectivo, 

resulta igualmente aplicable el criterio que se sostiene, en 

el sentido de que Jos trabajadores aspirantes a ocupar dichos 

puestos deben cumplir Jos requisitos que ya se han examinado 

Y que se encuentran consignados en el arttculo 155. En otras 

palabras a fin de que el organismo sindical pueda hacer las 

proposiciones ~orrespondientes deber~ tener las solicitudes 

respectivas, a fin de esta en condiciones de zehalar el o los 

candidatos que t~ngan el derecho a ser protejidos en la 
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contratacibn, por lo que falta de cumpiimiento de dichos 

requlsitcs invalida la acciOn ejercitada. De lo que antecede 

se desprende que los requisitos a que se refiere el artt~ulo 

155 deben ser c~mplidos no solamente ante el patrOn, sino 

tambi~n ante·el organismo sindical titular cuando sea ~ste el 

que tenga Ja facultad exclusiva para hacer las proposicione~ 

de tr~bajadores para ocupar las vacantes que ocurren en los 

puestos de planta o los puestos nuevos gue se creen en esta 

misma caractertstica. Por lo anteriormente expuesto, esta 

Sala cinsudera improcede la acciOn intentada por los 

trabjadores comprendidos en el articulo 156 de la Ley Federal 

del Tabajo, cuando pretendiendo ocupar un puesto vacante o de 

nueva creaciOn, no presenten antes que la vacante ocurra o en 

el momento que tenga lugar, la solicitud a que se refiere el 

articulo 155 de dicho ordenamiento a la empresa, cuando no 

exista el sindicato, si existe éste, falta contrato 

colectivo cuando se establezca en el mismo dicha clAusula, 

esto es, los requisito~ exigidos por el citado articulo 155, 

deben s~r cumplidos no ~olamente ante ei patrbn, si no 

tambi~n ante el org~nismo sindical titular del contrato 

colectivo, cu~ndo el mismo contendr~ la cláusula de admisión, 

La falta de solicitud comentada, no impide que se haga una 
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posterior. par~ reclamar los puestos vacantes o de nueva 

creacl~n que puedan ocurrir en el f~turo. Amparo directo 

699177, Sindicato d<? Trabajadores Petroleros de la RepObl ica 

Mexicana, Seccibn 35. 20 de octubre de 1977. 5 votos Ponente: 

David Franco Rodrtguez, Secretario: Salvador Tejada Cerda, 

Amparo dlrecto 2988/77. Sección 30 del Sindicato 

Trabajadores Petroleros de la Repl!lblica Mexicana y otro. 26 

de octubre de 1977. 5 votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. 

Secretario: Arturo Carret& Herrera. Amparo directo 5763175. 

Sección 24 del Sindicato d8 Trabajadores Petroleros de la 

Repóbl ica Mexicana. 213 de octubre de 1977. S votos. Ponente: 

Julio Sánchez Var~as. Secretario: José de Jesl!ls Rodrt5uez 

Mart!nez. Amparo directo 3093/75. SecciOn 2.4 del sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la RepUblica Mexicana. 27 de 

octubre de 1977. 5 votos. Ponente: JuAn Moisbs Calleja 

Garcta. Secretario: Adolfo O, Aragbn Mend'f.a. 

192 



5.- LA PRESCRIPCION. 

ai.- Concepto de la Prescripción. 

En el campo del Derecho, al hablar de la 

prescrlpciOn su puede hacer de dos maneras, partiendo de Ja 

teorla de las obligaciones, la primera, como adquisiciOn de 

bienes o de derechos, y la segunda con o la extinciOn de un 

derecho u obligacibn. Conocida tambi~n como prescripcibn 

?Ositiva y n~gativa, respectivamonte. 

En materia labore:r.I, la prescripciOn se regula por 

los articulas 516 al 522 de la Ley Laboral vigente. 

El Maestro Mario de Ja Cueva, considera que el 

contenido del artlculo 1135 del Cbdigo Civil vigente "es una 

definicibn precisa y elegante, que no hemos encontrado 

superada" ~6> por Jo qu~ consideramos que es igualmente 

apl ic.::i.blii> a la materia laboral. 

Art!culo 1135 Código Civil.-PrescripciOn es un 

medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 

C6) De la i::ueva Mari": Op. cit. 6a. ediciOn. T.!. p. 593. 
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mediante el transcurso de cierto tiempo bajo las condiciones 

establecidas en ta Ley. 

Consideramos importante aclarar que de acuerdo 

la jurisprudencia, la prescripcibn debe solicitarla el que se 

beneficie con el la, ~·a que no permitido a la Juntas 

sal irse de la litis establecida para el caso concreto, para 

lo que se transcrib8 los siguiente: 

PRESCRIPCION, NO ESTA PERMITIDO EL ESTUDIO 
OFICIOSO DE LA. 

La prescripci~n no debe estudiarse of tciosamente 

por las Juntas, sino que debe sar opuesta expresamente por el 

demandado o por el actor, en sus respectivos casos, para que 

sea tomada en consideraciOn, ya que el laudo debera 

concretarse a estudiar los extremos de la litis planteada. 

Sexta Epoca, quinta parte: Vol~men IV p. 56, Amparo directo 

3559/57. Cta Comercial Ocamic, S.A .• 5 votos. 

Por lo que hace a los términos de prescripciOn en 

materia laboral al primero podemos denominarlo como un 

término general, que es cuando la Ley establece et plazo de 
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un año para ejercitar Ja accibn, y el segundo t~rmino es el 

espectf ico, ?ara lo cual se señalan plazos de un mes. dos 

meses y dos ahos, atendiendo siempre a circunstancias 

especiales y no pudiendose aplicar por analog!a o mayorta de 

razbn, teniendo entonces los siguientes t~rminos. 

Prescriben en un mes: las acciones de los 

patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar 

sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios y las 

acciones de los trabajadores para separarse de su trabajo, La 

prescripciOn en los supuestos anteriores corre a partir de Ja 

fecha en que se tenga conociemiento de la causa de separaciOn 

o de Ja falta. desde el momento en que se comprueben los 

errores cometidos, pérdidas o avertas inputables al 

trabajador, desde la fecha en que la deuda se pueda exigir o 

desde la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de Ja 

separaciOn respectivamente CArt!culo 517 de la Ley Federal 

del Trabajo), 

Prescriben en dos meses las acciones de las 

trabajadores qua han sido separados en su trabajo, corriendo 

la prescripción a partir del di~ ~iguiente dal 

CArt!cula 518 de la Ley) 

d~spido 
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Prescriben en dos a.nos: las acciones p,o=¡ra 

reclamar indemnizacibn pot riesgos de trabajo; las acciones 

de los beneficiarios o en tos casos de muerte por riesgos de 

trabajo y las acciones para solicitar la ejecuci~n de Jos 

laudos y de tos convenios celebrados an~e las Juntas de 

ConcltiaciOn y Arbitraje. 

Se tomara en cuanta, respectivamente, para que 

corra el pla=o: la fecha en que se determine el grado de 

incapacidad para el trabajo, la fecha de la muerte del 

trabajador: el dta siguiente a la facha en que se notifica el 

laudo de la Junta, y el dla siguiente al en que se aprueba el 

convenio ante Ja Junta. 

En ca.so de un laudo que condene .. la 

reinztalaciOn del trabajador en un t~rminc no mayor de 30 

dlas que regresa al trabajo, en caso de no hacerlo podr~ dar 

por terminada la relacibn laboral <Art1culo 519>. 

bJ.- MOMENTO EN QUE PRESCRIBE LA ACCION 
EN LOS DERECHOS PREFERENTES 

El l~rmino para la prescripcibn de las acciones de 

196 



preferencia, comienza a corr~r de manera gen~rica partf I· 

del siguiente d!a en que Ja obliga~ibn sea exigibie. Es 

sumamente importante que para que inicie correr Ja 

prescipciOn que el trabajador tenga conocimiento de la 

violaciOn de su derecho d8 preferencia. De la misma Ley se 

desprenden momentos en los que jurfdicament~ se considera el 

trabajador como sabedor de la transgresiOn. ya que de acuerdo 

al art,culo 132. Fraccibn XI de la Ley Federal del Trabajo, 

el patron tiene la obligaciOn de hacer del conocimiento del 

$indicato o de los trabajadores de la categorla inferior los 

puestos de nueva creacibn, las vacantes definitivas Y 

temporales, cumplida esta obligacibn Ja prescripcibn correrh 

a partir del d!a siguiente al conocimiento de las vacantes 

puestos de nueva creacibn. 

Cuando no se cumple con la obligaciOn que hicimos referencia 

en el p~rrafo anterior, y si para ocupar la plaza se designa 

al propuesto por el sindicato, la prescripciOn cuenta 

partir del d~a sigidente al que sed~ publicidad adecuada 

las proposiciones que haga el sindicato. En bltima instancia 

el t~rmino de pres~ipc!~~ empezar~ a correr a partir del d!a 

sf guient~ en que se ocupe el puesto. 
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Por lo que hace al t~rmino de la prescripcibn nos encontramos 

con un gran di~crepancia ente el criterio sostenido por la 

doctrina y la posiciOn que asume la Suprema Corte de 

Justicia, a través de la jurisprudencia. 

El Maestro N~stor de Buen sostiene que debe aplicarse 1~ 

regla 516 de la Ley "ya que no hay prescripciOn especial ni 

en esta materia cabe la analog\a 1 de acuedo con el principio 

de derecho de que los casos de excepcibn. no son aplicables 

por analogia". C6l 

Por su parte, la Suprema Corte sostiene que en la 

prescripcibn de las acciones de preferencia no es aplicable 

la regla general de 1Jn ano que establece el articulo 516, si 

no que en virtud de la marcad~ analog!a que guardan estas 

acciones con las derivadas en el articulo 123, fraccibn XXII 

Constitucional y reiteradas en el articulo 48 de la Ley, 

referentes a los casos de despido del trabajador, debe 

aplicarse el término especial de dos meses que establece el 

articulo 518. 

Para dar un apoyo a ésto la jurlspr,Jdencia recalca que ambos 

persiguen un mismo fin que es ia estabilidad del trabajad~r 

en el em?leo, d~ tai suerte que teniendo el mismC' objt->tivo 

legal, les debe ser ;;.pi ic3b\e un~ mi:;;m~ disposici6n. 
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PREFERENCIA, PRESCRIPCION DE LA ACCION RELATIVA A 
LOS DERECHOS DE MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA 

El momento en que comienza correr la 

prescripc16n de las acciones de prafeencia de 

der~chos contenidas en el arttculo 157 de la 

Ley Federal del Trabajo, es a partir del dta 

siguiente a la fecha en que la obligacibn sea 

exigible. seg~n lo dispone el articulo 516 que 

contiene la norma general en esta materia. Ahora 

bien. en la especie, el computo del término 

respectivo debe comenzar correr desde el 

momento en que él trabajador conoce la 

postergacibn de que ha sido objeto y que 

constituye la base de la acci6n ejercitada. La 

Ley Laboral ha establecido diverasas normas que 

tiene qye conjug~rse par~ determinar el momento 

en que, juridicamente, se puede determinar que el 

trabajador postergado conoce, o debe conocer, en 

forma obj~tiva, la violacibn de su derecho. 

Dispone ~I arttcu:~ 132 lo siguiente: 11 Son 
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cbligacio~&s de los p~~rones: IX. Poner en 

conocLmientc aGl sindicato titular del contr3tO 

colectivo y de los trabajadore3 de la c~tegorta 

inmediata inferior, los puestos que solicita 

tiene o debe tener conocimiento de o de dicha 

circunstancia, por lo que, 

prescripcibn deber~ contar 

el t~rmino de 

partir del d!a 

siguiente al en que Ja agrupacibn sindica! 

proponente dP publicidad adecuada y fenaciente 

a la propos:ción o proposicior.es que ha~an en 

favor de uno o varios obreros para ocupar una o 

varias vacantes. Si ninguna de las dos hipbtesfs 

anteriores SJ;" verifica, el punto de partida para 

el cl.!:lmputo del té;mino d~ la a-::ci6n de 

preferencia debDrA contar a partir dol d!a 

siguiente al en que se real iza la ocupaciOn del 

puesto reclamado, en virtud de que en hecho tiene 

el carActer de pOblico y notorio en el Ambito de 

la empresa o est~blecimiento. Amparo directo 

1635176. Seccibn 30 del Sindicato de Tabajadores 

?etoleros de la Repóbli.:!a Mei<icana y otro. 27 :le 

octubre de 1977. 5 votos. Ponente: Mar!a Cristina 
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S~ln1or~n de Tamayo. s~cretarici: Andr~s Cru~ 

M<i:-ttn·~~. Amparo rJir•''~irJ 61166176. Seccibn 24 del 

Sindi•::at o de Trab~jad0ry~ Petrolero$ de la 

R1:iop~bl ic:i Mexicana y otros. 27 de Octubre de 

1977. 5. votos Ponente: David Franco Rodrlguez. 

Secr.;itario: Guillermo Arai.::a Bracamontes. amparo 

directo J:l03/76. Secci~n 30 del Sindicato de 

Trabajadare~ Petroleros de la RepOblica Mexicana 

y ot.ros 27. de octubre da 1977. 5 votos. Ponente: 

Julio SAnche: Vargas. Secr~tario: Eduardo Aguilar 

Cota. Ampdro directo 5057175. Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de Ja Rep~blica Mexicana. 

Seccibn 24.28. 
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6. - RESPONSAS 1 U DAD DEL SI ND I CATC DE TRABA.! ADORES 
PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y 
PETROLEOS MEXICANOS. 

Responsabilidad proviene de la voz "respondere", 

meI·ecer, pagar. En un sentido m:..i.s estricto "responsum" 

(responsable significa el obiigado a responder de algo o de 

alguien), 

?ero nuestro Derecho comOn responsabilidad, 

algunos autore~ entre otros, el Maestre Francisco Canelutti 

la han definido como "la obligaciOn'' d8 soportar la reacción 

del ordenamiento jurtdico frente al hecho danoso. 

En materia laboral la responsabi 1 iaad tambi~n 

la obligacibn de cumplir con un ordenamiento u 

ordenamientos que han sido violados y cuya violaciOn, segOn 

mi opinibn, trae consigo la afectacibn de alguno de Jos 

sujetos de la relaciOn laboral. 

Las responsabilidades por violaciOn de los 

derechos de peferencia que se plantean, tPncmos primeramente 

gu~ separar a los trabajsdor~s qu~ no 8stan prestando ~u 

trabCtjo cuando surge r:::! puezi:a vacante o nuevo de aquel los 

que si est~n prestando trabajo. 
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!.- La responsabilid~d por la violacíbn de los 

derechos de preferencia o~ quienes no esrAn prestando su 

trabajo, es indispensable en este caso hacar mencibn qt1e 

depend~r~ tambibn de que exista o no ci~L1sula de admisibn. 

Si Ja clAusula existo, el patrono tiene que 

aceptar al tabajador que le proponga el sindicato. pero si 

~sta no est~ contemplada dentro del contrato colectivo su 

obligación es aceptar al trabajador qu~ disfrute de mejores 

derechos. y sino Jo hace incujre en responsabilidad. Como lo 

dispone el ya mullicit~do artlculo 151 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

2.- La responsabilidad por violaciOn de derechos 

de preferencia d~ quienes si est~n prestando su trabajo, en 

este caso no referir•mos a Jos ascensos que se van a otorgar 

tomando en cuenta la antigu~dad del trabajador. En PetrOleos 

Mexicanos elabora en cada departamento un escalafbn el 

cual est~ elaOor~do tomando como base la antiguedad del 

trabajador. es decir en este supuesto estan violando 

DPr~cnos Preferentos escal~fonarios en este ~aso. 



En materia de "Derccho3 Preferentes" diremos q:Je frente al 

i:icumpl!mlento de l~s obligaciones que se deri~3~ de lo~ 

.:.rttculos 157 lei concede: " ... solicitar ante la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje. a su elección, que se le ot'Jrgue el 

puesto correspondiente, o se Je indemnice con el importe de 

tres meses de salario. Tendr~ adem~$ derecho a qlie se le 

paguen los salarios a que se refiere ei p~rrafo segundo del 

articulo 48". 

Del articulo anteriormente transcrito claramente podemos 

conclu1r que el trabajador p~drá pedir ind~mnizaci6n y 

autom~ticamente al hacer eso perd~ra 61 derecho de poder ser 

reinstalado y viceversa si opta por la reinstalaciOn pierde 

el derecho a la indemnizacibn. 

El trabajador al ver violado sus derechos, en su escrito 

inicial de demanda deber~ establecer que e~ lo gue pretende 

de acuerdo con el articulo 157 de la Ley, siendo ademAs 

obligaciOn del tahajador probar plenamente la acción que 

ejercita; es decir sera obligaciOn de ~ste aport~r la pruebas 

suficientes para demostrar gue tiene derecho para ejercer 

una accjbn determinada. ?aro qu~ guede m~s clara esta 

situacibn consideramos importante mencionar la opini~n de la 
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Suprema Corte de Justicia. 

'PREFERENCIA, DERECHO CARGA DE LA PRUEBA". 

Cuando un trab~jador se considera postergado por la 

asignaciOn de un puesto a un tercero, es a dicho trabajador a 

quien corresponde demostrar plenamente la acciOn que 

ejercita, y sino lo hace a~n cuando la dem~noa hubiera 

excepcionado en forma deficiente, no podrta condenArsele toda 

vez, quG en este tipo de acciones, toca al actor aceditarlas 

pl~namente. informe 1962, 2a. parte, cuarta sala, 

jurisprudencia 15, p. 16. 

Asi como hemos mencionado la obligación que tiene el 

trabajado de pobar su accibn, tiene derecho de exigir 

salarios vencidos o caídos, los cuales seran contados 

partir de que el trabajador sea desplazado de su legitimo 

derecho para ocupar una vacante o puesto de nueva creaciOn. 

Tomando como basG el salario que le corresponderla en caso de 

qu~ no Je hubieren violado su aerecho preferente p~ra ocup~r 

un determinado puesto. 
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1.- Que no exista oontrato colectivo y contenga Ja gl•uaula 

de admisibn. Enmarcamos esos dos aspectos debido a que cuando 

no existe un sindicato que defienda y pugne por los derechos 

de los trabajadores, ni un Contrato Colectivo de Trabajo con 

cláusula do admisiOn la oblig~ciOn y facultad para contr~tar 

personal corre a cargo Onica y exelusiv~mente del patrOn el 

cual deber~ tomar como base lo establecido en el articulo 154 

primer párrafo " ... Los patrones estarán obli~ados a preferir 

en igualdad da cicunst~ncias a los trabJjadoas meKicanos 

respecto de 9ui~nes no to seon, a quienes les hayan servido 

satlsfactoriamonte por mayor tiempo, a quienes no teniendo 

ninguna otra fuente de ingroso econbrnico, tengan a su cargo 

una familia y a los sindicati:ados respecto de quienes no lo 

estén~~." 

Siendo en este caso lOgicamente el Onico re•ponsabla el 

patro.n. 

Por el contrario, cuando en la empres~ establecimiento 

existe contrato colectivo y dentro de bste se encuantra 

contemplad~ la ol~usula de admisiDn por ingreso siendo en 

este caso eJ ejemplo ideal Petrbleos Mexicanos, el cual como 

ya analizamos al inicio del capltulo anterior cuenta oon un 
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p;oc~dimient~ ~stablecido dentro de su contrato colectivo de 

trabajo celebrado entre la Jns:ituciOn y el Sindicato d~ 

Trabajadores Pelrolercs de I~ Repüblica Mexicana "S.T.P.R.M.'' 

en su ya multicitada clhusula 4a. pimordialmente, ya que 

dentro de la misma establece que Petrolees Mexicanos estA 

obligado a contrata ~nica y exclusivamente al personal que le 

sea propuesto por el sindic3to a~t como sus secciones, 

delegaciones y subdelegacione~ tanto para las vacantes como 

para los puestos de nueva creaciOn. 

Es decir, Petroleas M8xicanos solo se concreta a contratar el 

personal propuesto por el sindicato sin importarle ni 

investigar si determinado t~abajador realmente tiene derecho 

o le corresponde ser prepuesto' para ocupar un determinado 

puesto. Planteamiento del cual podemos llegar a concluir que 

Pelrbleos Mexicanos en el caso de que determinado tabajador 

vea violados sus derechos de preferencia, no ser~ objeto de 

r~sponsabilidad alguna, siendo su ~nica obligacibn. en el 

supuesto de que dicho trabajador ejercite y pruebe ante la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitrtaje su acción ésta 

autoridad solo podrA condenar a PetrOleos Mexicanos que 

separe el pueslo reclamado a ague! trabajador que lo estA 
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ocupando en forma indebida y contrate en su lugar al tabajado 

c~n mo1or derecho, y que lógicameneta probó plenamente 5U 

acciOn y la Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje dicto 

laudo a su favor. 

Hablando ahora del sindicato, nos referiremos concretamente 

al Sindicato de trabaj~dores Petroleros de la Rep~blica 

Mexicana, no sin antes aclarar que !ü.s mismas caracter\sticas 

y responsabilidades 9u~ pose~ cualquier sindicato de una 

empresa o establecimiento determinado en el cual exista 

celebrado contrato colectivo de trabajo con cl~usul3 de 

admi&ibn. 

La rQsponsabilidad de la organi=aciOn sindi~al 

por la indebida aplicacibn de la clbusula de exclusibn pcr 

ingreso y como lbgica consecuencia la comisibn de una 

violacibn a los derechos de preferencia as ineludible toda 

vez que la empresa, solo contrata al personal propuesto y no 

est:& facultada para di~cutir la procedencia de las 

proposiciones sindicales que ~e le hagan. 

Dr~·ntro dir-i las respor::::3bl 1 idades a cargo del sindicato podemos 

encontrar los siguientes. 
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1.- En el caso de que se compruebe ante la Junta de 

Conocimin.nto que el ~indicato propuso a un trabajador sin 

derecho alguno ?ara ccupar un determinado puesto y al hacerlo 

viola los derechos prcferonciales de otro el sindicato u 

organi=acibn sindical tendr~ la obligacibn de proponer al 

trabajador que ve afectados sus derechos preferenciaies, como 

ya dijimos totalmente demostrados y debidamente comprobados 

ante la autoridad correspondiente, para ocupar la plaza 

recldmada, 

2.- La obligaci6n de pagar salarios caidos por concepto de 

danos y perjuicios para apoyar nuestros comentarios citaremos 

las siguientes jurispudencias. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

l. Sobre al concepto del Derecho del Trabajo, e><isten 

diversas acepcione:::;, atendiendo a su nat1;raieza, los 

sujetos, a sus fi~es, mismos gue han evolucionado a la par de 

las sociedades y sus necesidades. "Considerando nosotros como 

una denominacibn m~s completa la si,uiente. Conjun~o de 

normas jurtdlcas que regulan las relaciones obrero-patronales 

par.'.). lograr en :.i!J mayor posibl l idad un equilibrio entre los 

faGt?res de la produccibn y el 3lcanzar asl una justicia y 

m8jorla social." 

2. La relaciOn de trabajo presupone Ja existencia de la 

prestaciOn de un trabajo perSonal subordinado, se refiere a 

la existencia de un pago ~ cambio de un servicio, se 

co~sidera para e~tablecer una determinada jerarqu!a en cuanto 

a quien presta el servicio y quien paga por el mismo. 

3. La Ley no define que es un trabaj,:\dor de palanta, pero su 

existencia se desprende del hecho de que la Ley establece la 

duraciOn de las relaciones de trab3jo de ~hl que ~rabajador 

de plant.a sea aque: q1.1e real ice 1Jna actividad comón 



permanent~, es decir, de naturaleza cotidiana Y normal para 

la empres~. 

4. Todo Contrato Colectivo de Trabajo, aunque su celebraciOn 

es entre pütrbn y sindicato, una supuesta forma voluntaria, 

surtirá efectos, solo hasta la fecha de depósito que se haga 

de los mismos en la Junta Local o Federal de Conciliación Y 

Arbitraje, seg~n corresponda, independientemente de que 

patron y sindicato intenten pactar que su vigencia sea 

anterior a su deposito. 

S. Opinamos que Ja denominaciOn contrato colectivo de 

trabajo, no es del todo correcta, ya que analizamos en 

estricto sentido, contrato es aquel que se realiza de com~n 

acuerdo y libremente, decir , es un acue;do de voluntades 

entre 2 ~ m~s partes, Ja razón por la que opinamos que no es 

correcta, es porque en el supuesto de que exista un patrón se 

niegue a celebrar un contrato colectivo de trabajo, el 

sindicato puede obligar afirmarlo, es aqui donde ba3amos 

nuestra opini6n y ast mismo opinamos que serta 

denominarlo Conve~cibn Colectiva de Trabajo. 

mejo~ 



6. El sindicato titular de Ja cont~atac16n colectiva cuando 

exista en ~sta cl~usula de Exclusibn por Ingreso. serA el 

responsable directo de la aplicacibn de la misma. 

7. La clAusula de exclusibn y la de admisibn desde punto 

de vista histbrico-sociolbgico violan las garantlas 

consQgradas en la constitucibn, partiendo de la idea, que su 

establecimiento es optativo por las partes, ast como el hecho 

de que cualquier sujeto libre de ingresar la 

organizaci6n sindical que m~s le agrade y asimismo, someterse 

a las lineamientos estipulados. 

8. Las irregularidades o violaciones a los derechos de 

algunos trabajadors, con moti~o de la aplicación do las 

cl~usulas de exclusibn y de admisibn, en su mayorla tiene su 

·ar!gen en la cor~upcibn existente dentro de los dirigentes 

sindicales, quienes aplican las mismas, los cuales con tal de 

obtener beneficios personales viola los derechos de Jos 

trabajadores, cumpliendo con esto con el fin de toda 

organi~~~¡on sindical. La preferencia de Derechos no es m~s 

9ue un derecho que se deriva de la antiguedad generada 

durante la prestación del servicio. 



-

9. En PetrOleos Mexicanos, para dete:-mínar quien tiene mqjor 

derecho p3ra ocupar una determinada plaza vacante opuesto de 

nueva creacibn ser~ en primer tt!rmino aquel que tensa una 

mayor antiguedad en Ja empresa y que exista previa solicitud 

de parte del trabajador al sindicato. 

10. La ompre~a puede negarse a contratar a un tra~ajador 

propuesto por la organiz;aciOn sindical, cu¡:¡ndo estci. no 

apruebe los examenes m6dicos y do aptitud necesarios para 

desempenar una determinada labor que padezca alguna 

enfermedad que vaya a afectar el desempeño de sus labores y 

por ende un detrimiento del desarrollo de Ja Jnstitucibn. 

11. Por regla general, debemos establecer que en Petrbleos 

Mexicanos, tratAndose de Demandas de Derechos Preferentes el 

~mico responsable ser.! la organizaciOn sindical, ya 9ue la 

Jnstituci6n solo se concreta contratar • 1 sujeto 

propuesto, sin prejuzgar si dicha proposiciOn sindical est4 

oto:-gafa a la persona indicada, o se est.!l.n violando !os 

derechos de un determinado trabajador. 
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