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

El presente trabajo de investigación obedece a -

una inquietud porso11al por cionocer la evoluci6n hist6ri

ca de los trabajos especiales, particularmente lo rclat~ 

vo a los trabajadores de co11fianza, desde Jefe de Depar

tamento hasta los niveles de dircccidn, sin omitir laa -

categorías intermedias. 

En otro orden de ideas el objeto de este estudio 

consiste, como su nombre lo dice en ur1a reflcxi6n al r5-

gimcn jurídico de lo~ trabajadores de confianza compren

didos 011 el Apartado ''A'' del Artículo 123 Constitucional, 

toda vez que en algún tiempo, parte de la experiencia l~ 

boral ln realic6 dcscmpefin11do un cargo a nivel personal 

de confianza , de ah{ entonces el inter~s por conocer lo 

relativo a este tipo de trabajo cspocial. 

Por otro lado se presenta la propuesta de modifi

caci611 a los artículos 101, 1A2, 103, 1R4, 105 y 186 de 

la Ley Federal del Trabajo en vigor, los cuales se rcfi~ 

ren a los trabajadores de confianza, la nueva rcdacci6n 

hace referencia a que las condicio11cs laborales cstipul~ 

das en el Contrato Colectivo de Trabajo se apliquen de -

manera general a los trabajadores anteQ referidos salvo 



cláusula en contrario, de esta manera se pretende garan

tizar la estabilidad en el trabajo, toda vez que por ser 

personal de confianza se le excluye de los beneficios o 

prestaciones que el personal de planta o basificado dis

fruta previa valoraci6n de la capacidad y rcsponsabili-

dad ante la parte patronal y si11dical mediante tallero~ 

de capacitaci6n al personal o de promociones a otras 

~reas de trabajo dentro de la empresa o centro de traba-

jo. 
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CllP ITULO PRIMERO 

LOS l\NTECEDENTES DE LI\ LEGISLllCION OBRERA 

I. EVOLUCION llISTORICJ\ EN EUROPJI 

a) I~Uad Antigua 

1.a. Grecia. 

1.b. Italia. 

4. 

Estas dos culturas se distinguen por tener una m~ 

jor organización en su gobierno, tanto en el aspecto so

cial, como en el político y econ6mico, situaci6n que in

fluye en todas las provincias que ellos dominan, en una 

breve explicación veremos lo relativo a estos pueblos. 

1.a.~ 

Se ha comentado que son los griegos quienes leva~ 

taran el edificio de la alta civilizaci6n, el cual est5 

sostenido por lan columnas de la filosofía, las ~ellas -

artes y las ciencias. No debe omitirse que la herencia 

política de este pueblo es el concepto de ciudadano, la 

prcocupaci6n por el bien p6blico y la grandeza nacional 

o sea el verdadero patriotismo, el gusto por obedecer no 

tanto a la voluntad de un l1ombrc, como a l4s reglas gen~ 



s. 

- ... ' ..... ', 

ralcs li~romenta pon~cn~i~as p9r ~a.mayo~ía.del pueblo, 

respc.ct_o .:a .l.~-- L~Y- ~='; ~l ~~~~~.~p-~-~~ _d_~'.,;-"~,~~~-~~níil p~-pular b~ 
sado cn'·el -de~·Có.:.dé la mayoi'ía·.: 

:-::: ·:' 
-·.' -

POBLACION: L~ ~~tructu~~ social es id6ntica 

a la de los pueblos de ia &poca. El aspecto del l1ombre 

libre y del esclavo se manifiesta con u11n divisi611 sig-

nificativa, el rico o el pobre disponen de su persona y 

bienes con lo cual se les considera como un ciudadano. 

La esclavitud es 011 11c9ocio productivo, donde el cscla-

vo sin distinci6n de edades, color, raza, sexo, cte., -

es tratado a manera de mcrca11cía selectiva. 

2) PROFESIONES: La situaci6n jurídica y social -

no sufre cambio algu110 en los no libertos, quic11cs pra~ 

tican o ejercen las m&s diversas actividades, entre las 

que se citan cst5n la filosofía, el comercio, la banca, 

situaci6n que les permite ser reconocidos n grado tal -

que sin contar con un medio de 1nanumisi6n 6ste se apli-

ca en su beneficio. 

3) ECONOMIA: La poblaci611 satisface sus ncccsid~ 

des diversas a través de la industria familiar, algu~as 

economías se modifican al momento de participar en la -

suste11taci6n del tral1ajo de familiares, de esclavos y -

de hombres libres para abastecer a la poblaci6n lleva11-



G. 

. ~: ·. '. . _-· ;_ ·-: - ·.·' - -:. __ · _, :" ::: .. :·. 
dad·,· el ·dé ~O_s p __ ~e~Ú>s:.'.«.ir1-é9Ó-s·:y b:Srbaros, respecto al 

comercio .este es autosuficiente·. 

4). OFICIOS: La prfic~ica de un oficio en Grecia -

fue vista con desprecio por los hombres libres, sin cm-

bargo los artesanos, l1ombrcs libres griegos no fueron -

escasos, el número de oficios y de profesiones que pra~ 

ticaban es muy alto, se tiene la corteza de que el art~ 

sano es productor y comerciante producic11do para sí y -

para la ciudad. 

5) ASOCIACIONES DE ARTESANOS: Los artesanos gri~ 

gas se agrupa11 y constituyen asociaciones de oficios, 

bien para actuar en política o con fines de ayuda mutua. 

A estas primeras asoci~cioncs no les preocupan los con-

flictos de trabajo de sus agremiados, ni el de los es--

clavos que están a servicio. Esto significa cnto(1--

ces que Grecia no se preocupa por legislar en materia ~ 

de trabajo, 

2.a. Italia. 

El Imperio Romano de Occidente. En Ro1na dcsarro-

lla una economía s6lida que beneficia a la Península --

It~lica, así misn10 se suceder¡ los hechos más importa11--

tes de la J1uma11idad: la fusiG11 de las clnRDS sociales -



7. 

entre patricios y plebeyos, romanos y extranjeros y fi

na.l~~ntc !Os hombres libres y esclavos. ( 
1

) 

1) POBLACION: La estructura social no cambia, es 

la misma de la época; se da la fuaión de clases socia--

les. 

2) BCONOMIA: En Roma se forma una economía muy -

s6lida, la f6rmula es la industria fa1niliar, que es la 

base de la soluci6n a los problemas ccon6micos. 

3) CONFLICTOS SOCIALES: En este rubro son varia-

dos debido a las distintas clases sociales que buscan -

la igualdad do los dercct1os~ tanto en lo civil como en 

lo político y religioso. 

4} COLCGIOS: Los oficios en Roma adquieren una -

gran relevancia debido a que son de vital importa11cia -

para mantener bien equipado al ejército, además la po--

blaci6n es i11duotriooa y cst~ constituida por los art~ 

sanos. Esto significa que los colegios <latan <lcs<lc la -

antigue<lad, la Ley de las Doce Tablas autoriza su cons-

titución y les otorga facultades para dictar sus estat~ 

tos. 

{ l} Manual del Derecho Obrero, J. Jcsus Castorcna, Gráficos -
Ers, S,1\., Sexta E<.lición, México, D.~-.., 1984, página 229. 



B. 

b) Edad Media. 

1.b. Imperio Romano. 

El Imperio Romano de Occidente en ~l siglo IV, -

era s6lo un colas~ co11 pies de arena, hab[a perdida su 

unidad.Y nada m~s se mantenía en pie por la fuerza de -

su tradición secular, esperando que un cataclismo acaba-

se con él y esto os obra do las invasiones de los pue--

blos b5rbaros. Los romanos llamaban b&rbaros a todas --

las tribus que no eran itálos. 

Entre los pueblos b&rbaros m&s impottantcs rcsu! 

taran ser las tribus qerm&nicas, que comprenden dos gr~ 

pos: los teutones y godos. Los primeros so subdividen -

011: Francos, Anglos, Sajones, Friso11cs, V&ndalos, Suo--

vos, Cuados Y Marcoma11os. Los sequndos so clasifican en: 

Ostrogodos, Visigodos, Ga1Jidos, ll~rulos y Alanos.(
2

) 

El Imperio Romano do Oriente. Al desaparecer el 

imperio de Occidente, el de Oriente o Bizantino se con-

sidcró l1ercdcro de la cultura romana, alcanzando su ªP2 

geo durante el rcir1ado de Justiniano, quien tuvo la 

( 2) Bfntcsis de llistoria Universal, Ciro Gon.:álcz. Blackallcr 
y Luis Gucvara R~1mircz. E<li t:orial lletr.cro, S.A., Novena -
Edición, México, D.F., 1969, página 1'17. 
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suerte do contar con notables consejeros y eficientes e~ 

laboradorcs. En este sentido se citan algunos aspectos -

-intere::;antcs. (J} 

1) INVASIONES: Los pueblos llamados bárbaros no 

se encuentran delineados perfectamente, en su formaci6n 

son tribus dispersas y aisladas, se caractcriza11 por el 

predominio de las arbitrariedades hacia la libertad hum~ 

nn. 

2) FEUDO: Es notorio ~1 prodomjnio del poseedor 

de la tierra, respecto de aquellos que la cultivan, esa 

relación dio origen a la figura jurídica de la Scrvidum-

brc. 

3) MUliICIPAL: Es un régimen de legalidad que li-

mita y somete la autoridad del Scfior rcudal en bcnc[icio 

de los habitantes de la ciudad.( 4 ) 

4) POBLACION: Es el resultado de la fusi5n de la 

comunidad secular con la religiosa. El estado social que 

(3) Idem, página 151. 

(4} Las Garantías Individuales, Ignacio ourgoa Orihuela, Edi
toriül Porrúa, S.A., Déclmo-Séptima Edición, México, D.F., 
1993, p5ginas 72 y 173. 



1 o. 

impc_ra e~ el- _e:l_Oro,--dCspué_s los ··servidores: de~'.Estado y ... . ~ . . . ·. - - . - .. . ' - -

en · úi tfm~ :-y~·~·~{::_-1·~_._-·Pabla.Cióri ·-:~e ti va·'(:~) 

>.:-::5) ~Co)~_OMIJ\.: __ En.-e-ste sentido ~s c~rrada, su es-

tructuri~~ ~~cierta forma de tipo agr~rio, constitu--

yendo con esto el fundamento del Estado y l;;i Sociedad. (G) 

En esta &poca el Sefior Feudal es el ducfio de vi-

das y hacicn<las de sus súbditos, los maestros artesanos 

se agrupan por especialidad a (in de defender la cali--

dad de su trabajo cvita11do competencias ruinosns. 

Para co11cluir menciono que en Francia, por ejem-

ple, los reyes expiden una rcglamentaci6n denominada O~ 

denanzas, mismas que sefialan entre otrns disposiciones 

lo relativo al salario. Las agrupaciones de maestros --

son con la íinalidu<l de obtener Uuucficlo::; pura !"U cla-

se. 

Los aprendices 1>or su lado, se agrupan a fin de 

formar sociedades mutualistas y evitar el mal trato que 

reciban de los mac::;tros y por otro lado, defender sus -

intereses.{?) 

(5) J. Jesús Castorena, Op. Cit.,página 29. 

(6) ilistori;i del Mu11ilo, Ernesto J. Gorlicht, Ediciones Martínez 
Roca, B.ircclona, f.spalla, Cu.:irtu Edici6n, 1972, págim1 223. 

(7) Manual del Derecho del Trabajo, F.uquerio Guerrero, Edito-
rial Porníu, S./\., Décimosexta Edición, México, O.F., 1989, 
página 309. 



e) Edad Co~~cmporánea. 

1 ~e~ ~n9-lat.c_rra. 

2.c. Francia. 

3 ._e/ ?\lCJ.lla_nia. 

11. 

Entre los países antes citados, su importancia -

surge a fines del siglo pasado, se cita11 algunas gcner~ 

lidades. Con Inglaterra al término de los años 1000, un 

grupo de ideólogos de clase media entre los que se cn-

cuentran Bernard Shaw, Sidncy Wcbb, Robcrt Owcn promue

ven doctrinas y diversos movimientos 011 favor de la el~ 

se obrera carente de todo tipo de protccci611 ta11to de -

índole social como lal>oral, pe:rniticndo con ello el fl~ 

recimiento del liberalismo. 

1) LJ\S DOC'l'RINAS SOCIALES: Con las grandes trall!!_ 

formaciones ccon6mic~n, políticas, sociales e idcol6gi

cas que el mu11do occidental sufre en la presente etapa, 

se propicia la aparición de la injusticia, así como la 

desigualdad cc~n6mica, crece la cxplotaci6n de los tra

bajadores quie11cs viven en co11<licioncs lamentables. 

2) LA DOCTRil1A SOCIAL DE LA IGLESIA: Se puede d~ 

cir que es la aplicaci6n y extensi611 de sus principios 

morales revelados a la vida del individuo e11 sociedad. 

De esta manera los teólogos de la edad media, tratan de 
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encontrar soluciones a los conflictos de la clase so---

cia-1 oprim1da .·-

El 'PÓntífice León XIII se preocupa por la situa-

~i6ri d~-lcis obreros al elaborar y publicar el 15 de rna-

yo de 1891¡ -un importante documento denominado ENCICLI-

CA RERUH NOVARUH. 

3) ELJ!MENTO SOCIAL CRISTIANO: La doctrina cele--

siistica J1a manifestado diversos aspectos e11 cada etapa 

siendo 011 este período cuando se indican los siguientes 

puntos: 

a) El Estado debe trabajar en bien de la sacie--

dad, procurando una justa distribuci6n de la propiedad 

y de la riqueza. 

b) El trnbajador ticnt? derecho i\ la sindi.caliza-

ción. 

e) Es de convc11iencia la existencia de asociaci~ 

nes profesionales. (B) 

( 8} El Mundo Contemporán~o, Carlos Alvear 1\cevedo, Editorial 
Jus, México, D.F., Vigésimatcrccra Etlición, 1903, página 
36. 
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4) LEGISLACION·OBRERÁ: Durante mucho ~iempo, ---
-' ., . '~ '· . ·: - .. - . . ' - - . ; . 

~-~-e~tr~S :·_ej.; ~~~~i.·~-~-~-~:.~-~º--:~:~-ª~-;~(~-~-n--:.·~-~~-Or.' ~\lt:Je':; ·1as leyes -

son optÍ'é ~ t.i~«- -~·-: -~~~~-:~:~-~ri~¡:-~.·~ ~{~-~-~i~n-: y. Pr,,'? tec~ión e f ect!_ 

va dC:~-~r~;\~i~.~~~ t·rao~féi"d~:f á·'; :~,.·:.:· 

gu~crn~mc~tal o legal es opuesta a·la libre empresa y -

~ontr_~ta?ió,n, que son las bases sociocconómicas que ad-

miten los estados capitalistas. 

1.c. Inglaterra. 

Los gremios de artesanos y las asociaciones pro-

fesionales son disueltas en el siglo XVIII y aún así --

los excesos que ocurren durante la Rcvoluci6n Francesa 

en 1779 y 1800, do11dc las leyes sobre asociaciones 

pr~cticam~nte consi1lrrn criminal todo sin<licnto. 

En 1834 se establece el Gran Sindicato Nacional 

Consolidado, que pretende abarcar a trabajadores indus-

triales y agr!colas, teniendo a Robert Owen por princi-

pal idc6logo de tcndcr1cia socialista, pues pretcntc que 

los sindicatos tomen posesi6n de las grandes industrias, 

bajo la amenaza de l1uelga; sin embargo &sta gran asoci~ 

ci6n llega a su disoluci6n sin haber logrado sus metas. 

Es importa11tc scfialar que el sindicalismo brit5nico 11r~ 

grasa lcntamc11te, y es c11trc los afios 1871 y 1B75 cuan-
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. .. . . 
do las. iey.eS. -)>'~'i.tá·~ leo~.· conceden -reconocimicin to al R ln-

di ca~o· _"c)~n·'. ~).·e·~~<:··p~~,~~'.~~t1d·~ciL:-'.:fur'.i:'d1C_a, ·sÍCndo a princ!. 
_;;.• 

pi os >~Di:._~-5~~~--i~\;:.·~·x_>~-~-~~~~'.6~::S'.~·~·:.1Ógr·~:_:~ti~ · ia·_ jornada de tr!'_ 

. b·á_j~: :~~·~;,: ·a~~~~~;~~i~:~j~~~;~\,'.~~"J:i~~&~do-~C _de- m·anera general a 

todo ei. iia~.i(H, ·· · . · •e · .. ~··.· 

Ert el período de la Revriluci6n Francesa la Ley -

Chapellier actGa en contra de los antiguos miembros de 

artesanos prohibiendo las asociaciones profesionales. -

Es en 1084, cuando con la L~y de Asociaciones promnvi--

das por Waldock-Rousseau ol sindicalismo puede existir 

legalmente. A fines del siglo XIX, cuando la Asamblea -

Nacional elabora un conju11to de normas laborales que --

vienen a configurar cicrtns henaficios en favor de l~ -

clase obrera al establecer la jornada de ocho horas. 

3.c. Alemania. 

Es muy siq11if icíltivn la lcgislaci6n obrera en o~ 

te país, debido ~ quo la i11dustrializaci611 comiet1za a -

fines del siglo XIX. Por otro lado la ley prohibe la --· 

existencia de asociaciones profesionales, dotcrrninando 

(9) Idem, pligin.:is 39 y 40. 
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en fprma tardía la formaci6n del sindicaiismo •. Es en el 

afi~-d~ ·1eG9·-cuando sale a la luz pGbli6a un decrato en -

el cual en t6rminos generales se reconoce a los obreros 

el berecho de nsociaci611 ~xcluyendo a los marinos, sir-

vientes y campesinos. Dcspu&s <lo la Primera Guerra Mun-

dial, se fija la jor11ada de trabajo co11 duraci6n de ocho 

horas. 

5) NOl{MAS LABORALES DE CARACTHR INTRRNACIONAL: --

Es en 1919, al final de la Primera Guerra Mu11dial, cuan

do el Tratato de Versalles prevc6 al establecimiento de 

una Orgar1izaci6n I11tcrnacional del Trabajo, co11 partici

paci6n de los países miembros de la Liga de las Naciones, 

cstablccic11do la sede de la mis1na en Ginebra, Suiza. Po~ 

teriorrncntc bajo sus au~picios se celebra la primera co~ 

fcrencia mundial en la Ciudad de Wasl1ington, E.U.A., do~ 

de se adopta la jor11ada de ocho horns. 

II. EVOLUCION ttISTORICA EN HEXICO. 

ASPECTOS GENERALES: A fin de conocer los antece

dentes de Jc1 legislación obrera en los E!itador; Unidos M.!!. 

xícilnos, la he dividido para su estudio en cuatro épocas: 

preJ1isp&nica, colonial, independiente y contemporSnea. 
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<a) Epoca <Pro hispánica. 

SegGn .la· histo~Ja a mediados del siglo XIV el -

pueblo ·a~_t_-~sa.·~s-~/ i,~~~g;~~- ~~-~!~<siguiente manera. 

1:Y- CliASES sÓCí:AL·E=s'~' La Clase superior, lo os por 

su cultura o por su ponici6n social; n ella pertenece11 

los dignatarios rc~igiosos! nob~cs, militares y comcr-

ciantes., 

La clase sacerdotal es muy importante debido a -

la práctica de los ritos y las ceremonias religiosas, -

es la que se comunica con las divinidades e intervienen 

en los detalles de la vida del pueblo. Toda actividad -

del Estado esta vinculada a la influc11cia de esta casta 

que gobierna indirectamente a la poblaci6n. 

Los guerreros disfrutan de los más altos privil~ 

gios, el rey debe pcrtc11cccr a csn clase y contar co11 -

un nGmero <le l1azafias b6licas a su favor, los miembros -

del Consejo forman parte de este selecto grupo. Econ6mi 

came11tc son clases ocioaas q11e ejercen verdadcrn tira-

nía sobre el común del pueblo. 

Los comcrciar1tcs tienen a su cargo el gobierno -

del mercado de Tlatclolco, su actividad ejerce una ver

dadera funci6n jurisdiccional, disfrutan de una csyccie 
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de fuero_', .ma:-~t~,-nen:-·~el,~'ci~ne~:·.con. :1?a·· sacerdotes y son 

ali~d~S ·~,~ .'.r~.-~·:~~~;:~·~1·~~'-~~º~'.;!' -~ 'qU_ienes .sirven· corno infor--
··'. 

man tes· -~i~:~~~~-f-~~~~~~~$~.«--~~~~~~,-~ ·~ú-e obtion.en en sus viajes 

p'or otrc:>s·.~pUOblÓ'á ··y·-?q'úa-:··SOn útiles para preparar sus --

Los agricultores pertenecen a la clase media, 

quienes hacen de su actividad una parte fundamental, 

hay jefe de familia que no posea una pequeña propiedad 

para ser destinada al cultivo. Sin embargo cabe mcncio-

nar el campo agrícola no es su única actividad, l1ay en-

tre ellos artesanos que practica11 este oficio obtcnien-

do por este medio elementos suficientes para subsistir. 

Los artesanos de un mismo oficio forman una aso-

ciaci6n semejante n la corporaci6n, viven en Calpullis 

o barrios, tienen Ull Dios, que es el del oficia al que 

veneran en coman, cnscfian a sus hijos la profcsi6n; di-

chas pr&cticas hacen pensar a la mayoría de los hista--

riadorcs que los artesanos aztecas logran intcngar un -

régimen corporativo. 

La clase inferior se integra por los macehualcs 

o la clase ccon6micame11tc baja del pueblo que requiere 

del ejercicio de un trabajo para subsistir. (lO) 

( 10) Historia de Múxico, Concepción Barrón de Morán, Editorial 
Porrúa, S.A., Décimoquinta Edición, M1Sxico, D.F., 1970, -
páginas 122 y 123. 
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2) GOBIERNO: La· ciudad ·se divide en cuatro ba----

rr ios, Crida. uno es ind.epondicn te en su régimen interior, 
. . 

cuenta ~on_~ec~rsos propios y cst5 delimitada su propie-

dad. 0.terr_+t~r1a1·. La justicia se imparte por funciona--

rios ·e's-P-~-ci.aies, escogidos entre hombros capa ce::: y honc.!! 

tos,,adem~s l1ay un tribunal superior, quien resuelve en 

a1tima instancia cualquier conflicto. 

3) ECONOMIA: El pueblo azteca satisface sus nccc-

sidades en tres formas: primero mediante un trabajo per-

sonal subordinado, cuyo objeto es el cultivo de la tie--

rrar segundo a trav6s de una economía local abastecida -

por las personas que cjcrcc11 un oficio produciendo para 

vender sus productos y tercero por un intercambio de pr~ 

duetos llevados a cabo con pueblos distantes del Valle -

de México. 

4) CONFLICTOS SOCIALES: El pueblo azteca no regi~ 

tra m&s conflictos de tipo social que el denominado ''El 

Pacto del Puelllo'', El cual consiste acuerdo entre 

los guerreros y los macehualcs, que es el de servir a --

las clases superiores a cambio de que ganen las guerras. 

5) IDEAS SOCIALES: En este sentido se puede decir 

que es la libertad de trabajo. El pueblo cumple con 

otras actividades, salvo algut1as obligaciones como la de 

confeccionar los vestidos de las clases superiores, cons 
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truir süs.· c6'sas;· ... ~cu~.t~yar sús tierras, etc., trabajos -

que siempre· son rc~unerados. 

El -~~a~ajo es el resultado de un mutuo acuerdo en 

tre~quien solicita y quien presta servicios, los trabaj~ 

dores ocurren al mercado <le Tlatelolco a fin de ofrecer 

sus servicios. 

6) TRADJ\JOS FORZOSOS: Estos esUi.n a cargo de los 

esclavos, siervos y tamemes. La esclavitud tiene una con 

cepci6n opuesta a la tcndc11cia europea; el esclavo es -

tratado como u11a persona, puede adquirir bienes y dispo

ner de ellos, asi como tener un patrimonio, si bien tie

ne la obligaci6n de tral>ajar para el scfior, puede hacer

lo en beneficio propio; un aspecto importante es que el 

hijo del esclavo 11ace libre. 

7) ESCLJ\VITUD: Las causas de la esclavitud según 

los historiadores son: la comisión de un delito, por co~ 

traer deudos, por venta o celebración del pacto de poner 

a su hijo como esclavo. La situación de no ser hombre l! 

bre les impido ingresar a las clases superiores. 

8) EDUCACION: Es frecuente que los menores de 

edad reciban la educación familiar o doméstica, la cual 

se complementn al ingresar al Tepochcalli o escuela pop~ 
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lar o al calmc:cac .cscu,ela- de los nobles. { 
11

) 

9}_ ~~·.=-~~-~~~~~_o-(\_~l/~scla'vo que deseaba dejar de -

serlo,· ~-~-~~·~·-í·~--;.~-~~-,:i--¡b'ri~~-ad- con -el simple hecho de mani--
,-._\~:, :~~e--~--~_,_:""'-. 

festar '.~ú~:~.0-P~~~J:~-~-~· __ su condición como tal y refugiarse -
<·-·· ·.·- -··-: -· 

en e.'1-'Tein°plO·:_Ma'y'(.:;r. ·-

b) Epoca Colonial. 

ASPECTOS GENBRALES: Al ser co11quistada la Gran T~ 

nochtitl&n por los espafiolcs el 12 de agosto de 1521, se 

inicia este periodo al cambiar de nombre al Valle del 

An511uac por el de la Nueva Espafia, es así como surge el 

contacto e11trc dos pueblos: el espafiol e indígena, que -

al ur1ir GUG mutuoG recursos, se gesta la nueva cultura -

del pueblo mexicano., 12 ) 

El trabajo durante este período está sujeto a dos 

regímenes distintos, ya sea el del campo o el de la ciu-

dad. Por ta11to se considera importante conocer algunos -

aspectos del citado ciclo en la vida de M~xico. 

( 11) Concepción Barrón ele .Morán, Op. Cit., ptigina 123. 

(12) Idcm, pá.gillil 100. 
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1) SOCIAL: La población de la Nueva España se in-

tcgra con tres grupos étnicos que son el blanco, indígena 

y negro. Las mezclas de sangre dan origen a las castas, -

mismas que-son vistas con desprecio por algunos grupos de 

gente demasiado sensiblc.,
13 ) A lo largo de esta &poca -

hay diversas manifestaciones de dcsco11tc11to 011 diversos .-

lugares y entre los distintos grupos de pobladores en ca~ 

tra del abuso por pnrtc del espafiol quien los reprime con 

dureza. 

2) POLITICO: I1ara atc11<lcr y resolver los conflic-

tos en las posiciones de ultrnmar, se constituye en Espa-

ña el Real Consejo de Indias, que se integra con las Le-

yes de Indias, consistente en una recopilaci6n de diver--

sos ordcnnmientos en materia judicial, legislativa, admi-

niztra.tiva, etc .. El .sentido de estos ordenamientos es de 

carSctcr J1umanitario en rclaci6n con el trato del indfge-

na, sin embargo en la pr5ctica no se aplica, debido a que 

el español debe proteger sus intereses económicos, socia-

las y políticos. 

Al respecto se puede hablar de abusos de la auto-

ridad de manera frecuente, así corno las leyes son burla--

das bajo la f6rmula legal de ''se acata pero no se cumplett 

(13) !bid, página 196. 
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como sucedí~ .. ~º~ :1~.s :··~-n·~-~·;;,~~deiós __ -t?-~-t&~·dose de lns le-

yes qu~·~reteridían evitar rds ·continuos abusos con los -

indios, ( 14 ) 

3) ·Ec6NOMIAi Las industrias que más destacan son 

las del tabaco y p6lvora, mismas q11c so11 monopolios a --

cargo del gobierno, estos productos se venden en lugares 

especiales denominados estancos. (lS} 

Los obrajes non especies de f&bricas en donde los 

obreros trabajan en p6simas condicio11cs. Los artesanos 

se organizan en gremios co11 ordenanzas especiales. Por 

otro lado los espafiolcs acaparan el trabajo productivo -

de la Nueva España, así como los gremios se integran con 

una variedad de inmigrados. Un aspecto importante es me~ 

cionar que a los i11díge11as les toca realizar el t~abajo 

m&s pesado, sin embargo, ~stos asimilan la t~c11ica espa-

ñola e imprimen gran sensibilidad artística a sus produ~ 

tos. 

4) LAS CORPORACIONES: En Europa especialmente en 

España, lo que prevalece es la forma artesanal de produs 

ción, donde es explicable que al llevarse a cabo la con-

( 1 •I) Ibid, ¡>.'igina 204. 

( 1 5) Concepción Barrón de Morán, Op. Cit. , página 189. 
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quista de-nuestro territorio, se trasladan a la Nueva E~ 

pafia ias ~ri~tituciones que operan en la Penín~ula rb6ri-

ca. 

Es as! como se implanta11 en los nuevos dominios -

españoles el régimen corporativo. Este sistema de produ~ 

ci6n es el mismo que existe en el viejo continente, sin 

embargo hay tres aspectos que scfialar: 

a. Los estatutos de las corporaciones no se l1acen 

extensivos a los indígenas. 

b. No existe sanción por productos imperfectos. 

c. Las ordenanzas de la corporación forman parte 

de un cuerpo legislativo q110 se denomina; Las 

Ordenanzas de la Ciudad de Mfixico. 

Por tanto el régimen corporativo en la NuevrJ Esp~ 

fia como en Europa, tiene la caractnristica de ccr u11a --

forma de gobierno tanto en la producci6n y el consumo. -

sin embargo y segurame11te por la presencia de los indíg~ 

nas, su aplicaci6n no es tan rigurosa como en el viejo -

mundo. 

5) LA FUERZA DE TRABAJO: Debido al abuso en el 

trato l1acia ol indio, la mano de obra se considera la ri 
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que za más ~ra~de e-'n n.inérica". --Los··-r_eyes de España in ter-

vienen en :fo_rm~.'. p~Ót_-~·ccion.Í.·a~~' dando origen a la Ley de 

Indias. .-- .. -
- :.·;: -_ ~)~--~--- ~-~--~~~- ·- _· ·:r~,~::. -

· E~te~orden~mie~to.va a funcionar como 6rgano tut~ 

lador dc.:lbs ihdios, ·en todas las manifestaciones y far-

mas de relaci6n, siendo esta un verdadero c6digo en mat~ 

ria de trabajo. Es quiz¡ el m&s remoto antecedente de --

nuestra ley laboral, debido a que hay u11a rcglame11tación 

bien estructurada en cuanto a la relación de trabajo y -

normas protectoras del salario. 

Respecto a la Previsión Social, se dan ciertos l.!_ 

neamientos a fin de evitar la dispersión de los centros 

urbanos, evitando excesos de mal trato entre e~pañoles -

e indígenas. 

6} LOS TRABAJOS FORZOSOS: La encomienda en esta -

situación se encuadra como una forma de trabajo forzoso 

en su origen. Se reglamenta para subsistir la prestaci6n 

de servicios a cambio <le un tributo, pago que da dcrccl10 

al indígena para obtener del encomendero cierta protec--

ci6n para su persona e i11tereses diversos. 

La c11comic11<la es una concesi6n de los reyes cat6-

licos que no figura <lc11tro del aspecto del comercio, ~s-
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ta puede s~r.dcclarada vacante en caso de incumplimiento 

a las oblig~cion~s-impuestas al encomendero. 

E_~t: tipo de trabajo con los esclavos y los sier

vos es una realidad en la colonia. Se les considera como 

en Roma objetos, cosas susceptibles de posesi6n y domi--

nio por parte de su dueño.{lG) 

Jlay que recordar que la encomienda era una co11cc-

si6n que otorgaban los reyes de Espafia, que no estaba en 

el comercio, que podía ser declarada vacante en caso de 

faltar a la~ obligacio11cs que se imponía11 al encomendero 

y que tenía una duraci6n de tres o cuatro vidas. 

7) Ll\ INDUS'l'Ril\: Las industrias productivas como 

la del tabaco, la pólvora, la sal, el mercurio y los na! 

pe~, cra11 v1011opolizadas por el gobierno en su venta y --

producci6n, en lugares llamados estancos. 

El trabajo industrial se realiza en los pequeños 

talleres artesanales o en los obrajes, que son especie -

de fábricas en que los obreros reciben bajos salarios 

por su trabajo y son sometidos a duras condiciones de v! 

da. 

( 1 6) Manual del Derecho Obrero, J. Jesús Castorenil, Gráficos -
ERS, s .A., Sexta Edición, México, D.F., 1981.1, página 41. 
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Los artesanos se organizan en gremios, que se ri-

gen por las ordenanzas a las que se sujetan el maestro, 

los oficiales y los aprendices. Todos forman parte de --

las agrupaciones llamadas cofradías, en las que cada co-

frade pagaba una cuota mensual para sotcncr el culto de 

su Santo Patrono. La cofradía en cambio paga al cofrade 

los gastos de enfermedad o el importe del sepelio en ca-

so de muerte. 

Debido a las prol1ibiciones, la industria cst5 

atrasada, entre las más importantes se encuentra la de -

hilados y tejidos de lana y algodón en Puebla, Quer&taro, 

Jalisco, Guanajuato y Tlaxcala, otras industrias que de~ 

tacan son la de loz~, vidrio, cigarros, pólvora y jabón, 

etc. ( 17 ) 

8) REGIMEN JURIDICO: SegGn el historiador para -

atender las necesidades de la colonia, los reyes dictan 

las disposiciones que consideran necesarias por conducto 

del consejo de Indias, a estos ordenamientos se les con~ 

ce con el nombre do Leyes de Indias. Se dice que esta -

( 17) Historia de México, Concepción Barrón de Modin, Editorial 
PorrGa, S.A., oécimoquinta Edición, México, D.F., 1970, -
página 190. 
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legislación para su tiempo es muy compleja, debido a que 

su competencia abarca aspectos de orden religioso, impa~ 

tición de justicia, población, ejército, territorio, lo 

relativo a los indios, la llacienda r~blica, etc. 

Debido a lo amplio de su temática es necesario 

que se realicen recopilaciones de esos ordenamientos a -

fin de tematizarlos: la más antigua data del año 1534 -

por el óidor Vasco de Puga. A esta colección sigue11 

otras1 sin embargo Felipe II considera que no son compl~ 

tas y ordena se realice una recopilación general, la --

cual se promulga en el afio de 1631 con el nombre de ''Re

copilaciones de los Reinos de Indias''. 

llay que sefialar que en el aspecto de la suplcto-

riedad no estaba previsto por las Leyes de Indias, sin -

embargo se aplica en forma supletoria las disposicionea 

espafiolas y algunas mis que son dictadas por la Nueva E~ 

pafia, como son las Ordenanzas de Minería y los Autos de 

la Real Audiencia, e11trc otros. Por dltimo las Leyes de 

Indias son eminentemente de carácter humanitario, se pu~ 

de decir que este tipo de ordenamiento tiende a proteger 

al indígena. Sin embargo su aplicación dista mucho de -

su finalidad debido a que las autoridades se confabulan 

con los encomenderos para la explotaci6n del encomcnda--
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do. ( 18) 

e) Epoca Independiente. 

ASPECTOS GENERALES: En este se11tido es importan-

te recodar los actos diversos que dan origen al movimien-

to de la Independencia. La situaci6n general de la Nueva 

España al finalizar el siglo XVIII, esta es difícil debi-

do a las desigualdades econ6micas, políticas y sociales -

que eKisten entre los pobladores de la colonia. 

El español posee dinero, privilegios y el dominio 

pGblico, el criollo es generalmente culto, posee cualida-

des y capacidad para dirigir, es relegado por el elemento 

español. creando una situación conflictiva que va favore-

ciendo la lucha. 

1) CAUSAS INTERNAS: Estos ücontecimientos prepa-

ran la guerra de Independencia: la injusticia social, de-

sequilibrio económico y la política monopolista de la me-

trópoli1 se reservan los altos puestos para un grupo de--

terminado, así como los privilegios conce~idos a los esp~ 

fioles. Se contrastan las diferencias dadas entre el al-

to y bajo clero. 

( 18) La Evolución de México, Angel Miranda Dasurto, Editorial 
Herrero, S.A., Primera Edición, Quinta Reimpresión, Méxi
co, D.F,, 1966, página 231. 
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2) CAUSAS EXTERNAS: En ~ste caso son lucl1as ar

madas ocurridas fuera del país las que influyeron en -

los criollos para pelear por la Independencia entre los 

que se encuentran: 

a. La influencia de los pensadores franceses al 

proclamar los derecl1os del l1ombrc y la sobe

ranía popular. 

b. La Revolución Industrial surgida en Inglate

rra aumenta la demanda de diversos productos, 

lo cual obliga a buscar nuevos mercados en -

América, aunado a ello los ingleses traen li 

teratura diversa con nueva filosofía que fa

vorece la gestaci511 del 1novimiento in<lcpcn-

fiente, al ser leída por los criollos.(lg) 

c. Las colonias inglesas del naciente país veci 

no del norte, al 11accrsc independientes de -

Inglaterra en el año de 1776, debido a una -

economía absorbente del gobierno y de la bu~ 

guesía, incita a una lucha armada que culmi

na con la Independencia de los Estados Uni-

dos de Nortcamerica. 

(19) Angel Miranda Basurto, Op. cit., página 287. 
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una vez lograda su libertad, los Estados de la -

confederación nmericana estructuran su organización polf 

tica adoptando la forma "republicana, democr,tica y ro-

presentativa'' de 9obier110; esto alimenta las aspiracio-

nes de las colonias espafiolas para llevar a cabo una re

volución semejante, situación que influye en los crio--

llos de esas ideas se pueden convertir en realidad. (
2

0} 

Es el t4 de julio de 1709 en Paris, Francia, don

de se inicia el gran movimiento conocido con el nombre -

de Revolución Francesa, teniendo por objeto acabar con -

los abusos de la monarquía absolutista, de la nobleza y 

del clero, establecer un gobierno que favoreciera las 

pretensiones políticas y económicas de la burguesía fra~ 

cena. Todo esto se logra tras una violenta revolución -

popular que pone fin a la monarquía y establece un régi

men republicano que legisló en favor de las clases popu

lares pero cuyos beneficios le aprovecharon principalme~ 

te a la burguesía que trató de extender sus ideas y su -

dominio sobre toda Europa. 

3) ASPECTO SOCIAL: En 1810, en Valladolid, hoy M~ 

relia, Michoacan, el 19 de octubre, Don Miguel !fidalgo y 

(20) Idem, página 288. 
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costilla elabora un decreto de abolición de la esclavi-

tud y el tributo de castas, esto es en la provincia; di~ 

posición que hace extensiva a todo el país, el 29 de no

viembre del mismo año en Guadalajara; en ese mismo lugar, 

el 5 de diciembre del propio año, publica el primer de-

creta de carácter agrario. (
21

) 

4) ORDENANZAS DE LOS GREMIOS: El movimiento i1ltle

pendiente no tiene el efecto de dcsogar el r&gimcn corp~ 

rativo de la Ciudad de M&xico, sin embargo algunas de -

las Ordenanzas entran en desuso. Por otro lado algunos 

de los artesanos especializados que por su oficio requi~ 

ren de un largo aprendizaje conscrva11 su r6gimcn de pri

vilegios, esto se debe en gran parte a la riqueza de -

sus cofradías así como a la prcpnraci611 de ~us miembros. 

Las Leyes de Rcf orma ponen t&rmino al r~gimcn corporati

vo: se consideran bienes del clero a las cofradías y ar

chicofradías, por tanto se les desamortiza. 

5) LAS LEYES DE INDIAS: Estas dejan de tener au -

aplicaci5n a partir de la Independencia. La idea que se 

tenía de este movimiento es el de un remedio eficaz a 

los problemas sociales; el régimen de libertad que se 

( 21 ) concepción Barrón de Morán, Op. Cit., página 239. 
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instaura con este período no logra ·su cometido; por lo -

tanto persisten las prácticas del trabajo forzado, del -

peonaje y la esclavitud, 

6) LOS REGLAMENTOS: Estos vienen a sustituir a -

las ordenanzas gremiales, algunas actividades relaciona

dos con las necesidades de la población son objeto de la 

regulación y son las Leyes de Reforma los que ponen tér

mino al r~gimen corporativo. Aunque se tiene por objeto 

el proteger los intereses del público, algunoo de estos 

ordenamientos se avocan a la atenci6n de quienes ejercen 

un oficio o una actividad tales como los cómicos, panad~ 

ros y tocineros. 

7) LA LEGISLACION DEL IMPERIO: La Ley sobre Trab~ 

jadores de noviembre lo. de 1065, declara la libertad de 

trabajo y la libertad de comercio en los centros de tra

bajo; en este sentido se regula la jornada laboral en -

cuanto a su duración, días de descanso, el salario mismo 

que se debe pagar en moneda, así como los descuentos 

aplicados al mismo, la creaci5n de tiendas, dando la li

bertad al trabajador de realizar sus compras en el lugar 

que elija. Cabe señalar que la regulación desde el pun

to de vista de este período tiene mucha semejanza con -

nuestra legislación actual.( 22 ) 

(22} J. Jesús Castorena, Op. Cit., páginu 43. 
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d) Epoca Contemporánea. 

ASPECTOS GENERALES: Buena parte de ln inquietud -

pOlítica que estalló a fines del siglo XIX y principios 

del XX tiene como antecedentes inmediatos los corrcnpon

dientes al desarrollo del movimiento obrero el cual de-

semboca de manera llamativa en la crcaci6n del Partido -

Liberal Mexicano. 

a. Al ser promulgada la Co11stitución Política de 

1857, se apuntan con líneas más o menos precisas algunos 

ejemplos del afan de los trabajadores por agruparse y o~ 

tener mejores condiciones de vida, dando origen a las 

primeras sociedades mutualistas. 

b. Entre 1870 y 1880 se van integrando las oocie

dades cooperativas. 

c. En 1872 los trabajadores se agrupan para fun-

dar el círculo de Obreros de M&xico, esle se basa en los 

ideales del cooperativismo. Su programa es una lucl1a 

abierta en donde la huelga es el medio de transición a -

fin de alcanzar las mejores condicionen de vida. 

d. En este periodo proliferan los periódicos de -

tendencia obrerista, entre sus páginas destacan las 

ideas y criterios diversos, dando pauta a una gran in---
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quietud por la lucha de la clase obrera.(
231 

2) EL MOVIMIENTO OBRERO: Al conocerse en M~xico 

la suerte de los obreros estadounidenses ametrallados en 

la Ciudad de Chicago, Estado de Illinois, el lo. de mayo 

de 1886, este hecho sangriento hace que surja entre los 

obreros ol sentimiento de solidaridad y espíritu de lu-

cha. 

En el afio de 1905, los hermanos Enrique y Ricardo 

Flores Mag6n presentan a la clase obrera un programa ju

r!dico-político denominado Progrnma del Partido Liberal 

Mexicano. Por tanto es e11 la Ciudad de M6xico donde co-

mienza a celebrarse congresos obreros que une los deseos 

y demandas de la clase trabajadora a fin de obtener la -

jornada de trabajo de ocl10 horas, prohibici6n del traba

jo infantil, descanso dominicnl, la fijaci6n de un sala

rio mínimo, indcmnizaci6n por accidente de trabajo y pe~ 

si6n a los obreros que han agotado sus energías a trav~s 

de su vida laboral. 

Por tanto es bien sabido que en ese momento no 

existe legislación alguna que proteja al proletariado 

(23) Carloa l\lvcar Accvcdo, Op. Cit., página 43., 
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tanto en el campo como en la ciudad. Las huelgas est511 

prohibidas, se castiga con dureza a quienes soliciten -

aumento salarial o que se reduzca la jornada <le trabajo. 

Al inicio del siglo XX, hubo sin embargo peticio

nes en este sentido. Los ferrocarriles fueron los prim~ 

ros en organizar agrupaciones de resistencia, como la Li 

ga Mexicana de Empleados del Fcrrocarril., 24 ) 

Los postulados vcrtidoa por el Partido Liberal M~ 

xicano influyen mucho entre la clase trabajadora de eri

zaba, Veracruz, extendi~ndose a los Estados de Puebla, -

Tlaxcala, flidalgo y M6xico.( 2S) 

J) PRIMEROS SINTOMAS DE INCONFORMIDAD NACIONAL: -

Es en 1906, cuando dos grandes movimientos obreros ponen 

de manifiesto la fuerza que adquieren las organizaciones· 

de trabajadores. En Cananea, sonora, los trabajadores -

declaran la huelga a la minera Cananea consolidated Com

pany donde presentan un pliego con las siguientes peti-

ciones: jornada de ocho horas, salario mínimo, buen tra

to y derecho a ascensos. La empresa recl1aza las petici~ 

nes calificándolas de absurdas, es entonces cuando los -

(24) Concepción Barrón de Morán, op. Cit., página 357. 

(25) Angel Miranda Basurto, Op. Cit., página 446. 
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mineros al manifestar su descontento son agredidos a ba

lazos, en tanto dirigentes obreros son J1echos prisionc-

ros y son remitidos a la c~rcel de san Juan de Ulúa, Ve

racruz, mientras los soldados norteamericanos son llama

dos para imponer el orden entre los trabajadores i11con-

formes. 

El segundo sucede siete meses después cuando el -

Centro Industrial de Puebla expide un reglamento de tra

bajo aplicable a las fábricas textiles de Atlixco y Pue

bla, Puebla, el cual consiste en prohibir a los trabaja

dores cualquier tipo de organización obrera. 

como protesta surge de manera inmediata la suspe~ 

si6n de labores, el gobierno ordena qtic se continucn los 

trabajos. Los huelguistas son apoyados por trabajadores 

de la Zona de Orizaba (Río Blanco, Nogales y santa Rosa), 

quienes realizan un ''paro laboral'' para plantear sus de-

mandas de aumento de salario y la ~cducci6n de la jornada 

de trabajo. 

El General rorfirio oíaz dispone que el conflic

to se resuelva favorable a los industrialcG, obligaciones 

a los obreros a reanudar de manera inmediata sus labores. 

Esta situaci6n hace que la huelga adquiera matices franc~ 

mente rebeldes, el incidente que se detalla, es cuando --



37, 

los obreros son balanceados al dirigirse a las instala-

ciones de la fibrica el día 7 de enero de 1907 al ama11e

cer, es entonces cuando prenden fuego a la tienda de ra

ya, al saber esto el Presidente Díaz ordena que las fucE 

zas federales repriman con fuerza sangrienta la ir1quic-

tud laboral de los trabajadores. Para concluir, la situ~ 

ci6n econ6mica y social de M'xico durante la 5poca porf! 

riana es la de una costa privilegiada y ducfia del poder 

por largo tiempo; la invasi6n del capitalismo extranjero, 

su crecimiento a costa del despojo de la riqueza mexica

na, la explotación de sus trabajadores; un pueblo oprimi 

do, sin libertades o derechos, lo cual tiene como conse

cuencia la natural indignación de las clases sociales -

afectadas as! como algunas manifestaciones de insurrec-

ci6n que adquieren forma definitiva en la rcvoluci6n de 

191 o. ( 26) 

4) LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910: Es el 20 de n2 

vicmbrc de este afio cuando se inicia este movimiento ar

mado el cual es proclamado con el Plan de San Luis del 5 

de octubre de 1910. El jefe de la contienda revoluciona

ria es Don Francisco I. Madero, durante su campaña polí-

(26) Angel Miranda Basurto, Op. Cit., página 447. 
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tica, ofrece promulgar leyes·~ _fin de mejorar la situa-

ción del obrero. Es a partir del 6 de noviembre de 1911 

cuando el movimiento antes mencionado se convierte en g~ 

bierno al protestar Madero como ·P.rimer Mandatario de la 

~epública Mexicana. 

5) FRANCISCO I. MADERO Y LOS CONFLICTOS DE TRABA-

JO: Entre los primeros actos de gobierJlo cst& la crca--

ci6n del Departamento del Trabajo, dependiente de la en

tonces Secretaría de Fomento, Colonizaci6n e Industria, 

para intervenir en la soluci6n equitativa de los confli~ 

tos laborales entre capital y trabajo, la cual surge por 

decreto del 13 de noviembre de 1911, constituyendo esto 

el antecedente de una lcgislaci6n en materia de trabajo. 

6) LEYES PRECEOErlTES EN LOS CONFLICTOS DE TRABhJO; 

Es importante scfialar algu11os ordenamic11tos en materia -

laboral promulgados en algunos Estados de la República -

en diversos afias, sobre riesgos profesionales. 

a. 1904. Estado de H6xico, Ley sobre Accidentes 

de Trabajo, Vicente Villada. 

b. 1906. estado de Nuevo León, Ley sobre ~ccide~ 

tes de Trabajo, Bernardo Reyes. 
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c. 1913. Estado de Coahuila, Ley sobre Acciden---

tes de Trabajo. 

d. 1914. Estado de Jalisco, Ley del Trabajo, Ma--

nuel Berlanga. 

e. 1914. Est.:ido de Veracruz, Ley del Trabajo, --

Cándido Aguilar. 

f. 1915. Estado de i'ucat5n, Ley del Trabajo, Sül-

vador Alvarado. 

g. 1916. Estado de Coahuila, Ley del Trabajo, ---

Gustavo Espinosa Mircles.( 2?) 

7) EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-191 7: La 

Gran Asamblea Legisladora de la Revolución que tiene su 

sede en la Ciudad de Qucrétaro, Querétaro, es convocada 

por el Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista y En-

cargado del Poder Ejecutivo de la Uni6n, Don Vcnustiano 

carranza. El congreso constituyente inició sus labores -

en diciembre 10. de 1916 y concluye en enero 31 de 1917. 

La constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicunos 

se firma el 31 de enero, se promulga el 5 de febrero y -

( 2 7) Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, l\lberto Trucba Urbina, 
Editorial Porrúa, S.A. 
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entra en vigor el 1o. de mayo de ese mismo año.{ 20} 

8) LI\ REGULl\CIOll DEL TRl\Bl\JO EN EL DERECHO MEKIC~ 

NO: Como 11na refere11cia respecto a los trabajos de con

fianza es importante anotar que el concepto de ''empleado 

de confianza'' es utilizado por primera vez en el proyec

to sobre la jornada de trabajo, el cual es presentado a 

la conferet1cia de la Organizaci6n Internacional del Tra

bajo, celebrada en la ciudad de wasl1ingto11, E.U.A., en -

1919, término que es adoptado posteriormente por la Le-

gislación Delga. 

Posteriormente es aceptado por la legislaci6n la

boral mexicana y cabe destacar que no se le da un enfo-

que específico dentro de la Ley Federal del Trabajo del 

18 de agosto de 1931, se le menciona en algu11os artícu-

los en forma aislada. 

En el proyecto presentado, se dice que la Jornada 

de Trabajo es de ocho l1oras y no es aplicable al emplea

do de confianza, de direcci6n o de administraci6n; pero 

en el debate de esa reunión se aclara el alcance legal -

de ese concepto en virtud de la actividad de un capataz 

(28) Idcm, pilgina 20. 
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y que consiste en ejercitar actos de dirección con res--

pecto a los operarios que se encuentran bajo sus órdenes. 

Se sostiene desde entonces que los trabajadores -

de confianza son precisamente los altos empleados que --

por razón de sus funciones, tienen a su cargo la marcha 

y el destino general de una ncgociaci6n o aquelloo que -

tambi&n por raz611 de sus funciones, est&n al tanto de --

los secretos de la empresa. A esto se agrega que el té~ 

mino ''empleado de cor1fianza'1 no es est6tico, si110 que d~ 

be aplicarse en rclaci5n a cada una de las cmprc~as, pr~ 

cisando casos concretos. 

Se trata de comentar este tema, partiendo de los 

conceptos contenidos en la constituci6n Política actual 

en su Artículo 124, que a la letra dice ... ''El congreso 

de la Unión, sin contrariar a las bases siguientes, debe 

rá expedir leyes sobre trabajo los cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, do--

m6sticos, artesanos y de una manera general, todo contr~ 

to de trabajo ..•. ". ( 29 ) 

( 29) Ley Federal del 1'rabajo, Alberto Trueba Urbina, Editorial 
PorrGa, S.A., 60o. Edición, México, D.F., 1999, página 4. 
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Precepto que no deja lugar a dudas de que los tra 

bajadores de confianza tambi~n son regulados por el cit~ 

do numeral en cuestión y asi las garantías laborales ta

les como: jornada ordinaria de trabajo, descanoo semanal, 

vacaciones, pago de horas extras, derccl10 de escalafón, 

derechos de asociación profesional, de soguridad social, 

etc., contenidas en el mismo, no son privativas de un s~ 

lo grupo de trabajadores, igualmente se incluye a los de 

confianza, puesto que tambi~n son trabajadores y como 

tales se les debe proteger y tratar. 

ocspu&s de haber establecido de manera breve los 

aspectos que contempla la disposición máxima del país, -

se procede a realizar uJ1 somero estudio a la Ley Federal 

del Trabajo del lo. de mayo de 1970, en cuanto a los tr~ 

bajadores de confianza, quic11cs son motivo de comentario 

y análisis. 

En su Título Primero relativo a los Principios G~ 

nerales, el Artículo 9o. contiene la esencia del concep

to de trabajador de confianza, no da una definici6n del 

mismo, sin embargo señala cuales son las funciones pro-

pias del puesto. 

Esto es, que la categoría de trabajador de con--

fianza no depende de la denominación que se le de al 
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puesto, sino de la naturaleza de las funcionen que dese~ 

peña; y atenaie~ao a lo antes citado por el numeral ya -

referido, es posible comentar lo siguiente de acuerdo a 

una breve c"laSificiciói1: 

a. ALTOS EMPLEADOS: gerentes, directoreo, adrni-

nistradores y representantes. 

b. Los propiamente l1ablando trabajadores de con-

fianza, en raz6n de sus fu11ciones, mismas que 

deben tener carácter general. 

Respecto a los trabajadores de confianza la Ley -

Federal del Trabajo establece lo siguiente: 

ARTICULO 181. Los trabajos especiales se rigen --

por las normas de este titulo y por lu5 ye11erales <le CD-

ta Ley en cuanto no los contrarien. 

ARTICULO 182. Las condiciones de trabajo de los -

trabajadores de confianza serán proporcionales a la nat~ 

raleza e importancia de los servicios que prestan y no -

podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos seme 

jantes dentro de la empresa o establecimiento. 

ARTICULO 183. Los trabajadores de confianza no p~ 

drán formar parte de los sindicatos de los demás trabaj~ 
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doras, ni ser&n tomados en consideraci6n en los rccuen-

tos que se efectúen para determinar la mayoría en los e~ 

sos de huelga, ni podr&n ser representantes de los trab~ 

jadores en organismos que se i11tegren de conformidad co11 

las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 184. Las co11diciones de trabajo contc11i

das en el Contrato Colectivo de Trabajo que rija en la 

empresa o establecimier1tos se extendcr&11 a los trabajad~ 

res de confianza, salvo disposici6n c11 contrario consig

nado en el mismo co11trato, 

ARTICULO 185. El patrón podrá rescindir la rcla-

ción de trabajo si existe Un motivo razonable de pérdida 

de la confianza, aan cuando no coincida con las causales 

justificadas de rescisión a que se refiere el artículo -

47 y 51. 

ARTICULO 186. En el caso a que se refiere el art! 

culo anterior, si el trabajador de confianza l1ubioso sl

do promovido de un puesto de planta, volver¡ a ,1, salvo 

que exista cau5a justificada para su separación. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA ASOCIACION PROFESIONAL 

1.- GENERALIDADES: 

1. ASPECTOS DIVERSOS: Se dice que el trabajo en -

todo tiempo y lugar, tiene el efecto de asociar el indi-

viduo que lo practica y lo disfruta, yu sea de manera m~ 

nual o intelectual. 

Es sabido tambi&n que en el momento en que el ser 

humano una sus esfuerzos con sus semejantes para real!--

zar diversos fines, entonces surgirfin pequcfios grupos --

hasta formar asociacioncc, este fe115meno da lugar a que 

se realice la bGsqucda de las soluciones a los diversos 

problemas que se les presenten a los asociados, sea del 

grupo que fuere. 

Por tanto se puede decir que estos conflictos fu~ 

ron diversos de época a época, así mismo las respuestas 

de la asociaci6n tuvieron que ser distintas en sus fines, 

estructurales y procedimientos. 

El maestro J. Jesús CaGtorcna(JO) manifiesta que 

( 30} Manual del Derecho del Trabajo. J. Jesús Castorena, SeKta 
Edición, Gráf ices ERS, s .l\. MéKico, 1984, página 229. 
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"la asociaci6n profesional de nuestros días, resultado -

de las vinculaciones quo crea el fenómeno productivo co~ 

tempor,neo entre los hombres y mujeres que trabajan''. S! 

gue diciendo que ''el organismo a que da lugar recibe el 

nombre de ~indicato, t&rrni110 usado por primera vez en --

1863 por Tolaín, y en 1866 por una asociación de trabaj~ 

dores zapateros, dicl10 vocablo tiene su etimología del -

griego Sin (con), Diké (justicia). 

2. MODALIDADES DEL FEHOMENO: Se puede mc11cionar -

que las modalidades del trabajo hacen que contraste el -

fen6mcno de la asociaci6n contempor~nen, por tanto 110 -

aquí algunas consideraciones: 

a} El principio capitalista ''dinero-mercancía-di

nero'' proporciona a las empresas de un sentido patrimo-

nial, en el cual el concepto de trabajo es contemplado -

por el empresario y por la organizaci611 capitalista como 

una mercancía que hay que adquirir al menor precio posi-

ble. 

b) La rcalizaci611 del trabajo en com6n, en &reas 

de determinadas dimensiones tiene el efecto de concen--

trar cierto número de trabajadores que por el constante 

convivir en una o varias tareas comunes y estar sujetas 

a un determinado régimen jurídico, trae como consecuen--
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cia que se.produzca una interrelación personal. 

e) Respecto al maquinismo en la generalidad de -

los casos, l_a preparación técnica de los trabajadores, -

así como un breve período de capacitación suple a un la~ 

go aprendizaje, lo que tiene como efecto el de igualar -

en algunos de los casos al individuo en ciertos oficios 

o actividades y de restar a la profesión o nrtc la impo~ 

tanela de otras épocas. 

d) Las relaciones se estrechan día a día entre -

las actividades económicas tanto en el ámbito local como 

regional, nacional e inter11acional que producen un fen6-

meno de vinculación entre patrones y trabajadores, as1 -

mismo da cabida a la posible estructuración y constitu-

ción de federaciones y de confederaciones de patrones y 

trabajadores. 

e) El desarrollo de la asociación profesional en 

un ambiente de pol&mica y de l1onda critica; revisión do 

los principios de la economía y del Estado, negación de 

los valores morales y culturales, así como la decisión -

de implantar nuevas fórmulas y estructuras. 

El cuestionamlento de esas modalidades va a dete~ 

minar una posición de lucha entre la clase obrera y la -
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patron~l, ~or ~~~to.'la a~ocia~i6n p~~~te~, -frente ~l --

principio pát:i-fnionl~1··.sóstenldo 'por el capitalismo, ·el -

contenido. humano del trabajo. 

f)_ se dice que la homogeneidad es cada día mayor 

en los trabajadores, lo cual permite un e11tendimicnto f& 

cil entre sí. 

g) El aumento de los trabajadores es cada día ma

yor en relación a la profesión. 

h) La posición respecto a las corrientes ideológ~ 

cas, las doctrinas econ6micas de izquierda como el comu-

nismo, el socialismo que sirve11 de apoyo para buscar una 

transformación social y política, así como la decisión -

de perfeccionar la organización sindical para co11stitui~ 

la en la base de una nueva estructura social, eco116mlc~ 

y política, dan al fe116meno de asociaci6n de 11uestron --

días un aspecto distintivo. 

De estas consideraciones y tendencias del sindic~ 

lismo, la enunciada en el inciso a busca rescatar ante -

la clase patronal los derechos humanos elementales y ha-

cer que el Estado los sancione a trav&s de sus ordenn--

mientos legales, esto constituy6 el origen del fen6meno. 

El 11ervio y sost~n de esa uni6n es precisamente su fin~ 

lidad. se dice que no l1ay sindicato que no la persiga, -
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no porque la Ley la sancione, sino que también la repro

duce, ya que esto representa el dato que motiva al trab~ 

jador en su parte elemental. 

Es más aún para los sindicatos de ideología avan

zada, la asociación profesional constituye el instrumen

to de la lucha de clases. 

a) Introducción. 

Se dice que la asociación profesional, es la más 

clara manifestación de que el individuo necesita de sus 

semejantes, para la realización de sus intereses como e~ 

te social, a esto hay que agregar que representa f ilosó

fica y jurídicamente un factor de equilibrio y de super~ 

ción en las relaciones del ser humano. 

Para algunos tratadistas, el fenómeno de la aso-

ciación profesional puede estudiarse desde un doble pu11-

to de vista: como representación de una filosofía social 

que quisiera imponer determinadas modalidades al orden -

político ya establecido, y como una institución jurídica 

regulada constantemente por el derecho. 
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Desde el primer punto de vista, la asociaci6n pr~ 

fesional pugna por modificar el orden político que exis

te y con ello va encaminada la acción sindical, que a -

través de sus diversas corrientes llega a, incluso, pro

poner la supresión de la soberanía como atributo cxclus~ 

vo del Estado. La segunda alternativa c}1oca abiertamen

te con tal actitud ideol6gica porque el derecho positivo 

a través de sus normas, regula a la asociación profesio

nal en su constituci6n y en las consecuencias de derecllo 

que resulten de sus actos, preserva11do en consecue11cia, 

el orden jurídico existe11te. 

La asociaci6n profesional se justifica en la exi~ 

tencia del sindicato y adn cuando se les 11a llegado a -

considerar como sin6nimos, la verdad es que la primera -

se ha empleado para designar gen,ricame11tc la aspiraci6n 

de los trabajadores a la unidad, mientras que el segundo 

se le ha empleado para el estudio y defensa de sus inte

reses comunes, de ahí que se puede decir que la primera 

es el género y el segundo la especie. 

Independientemente de que el término asociación 

profesional supone la reuni6n de dos o m5s personas quo 

tengan por objeto el logro de los intereses gremiales, -

eltérmino es en sí demasiado amplio para dar cabida a di 
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versos ti_p~~- ~e agrupac-iones, aparte de los grupos sind!_ 

cales. 

Por su parte, la expresión de sindicato, es en -

sus orígenes, el que se utilizó para designar a una agr~ 

pación exclusivamente de resistencia, Lo cierto es que -

dichas organizaciones son consideradas 11asta cierto pun

to indispensables para el desarrollo integral de la rela 

ción obrero-patronal y para beneficio <le nuestras insti

tuciones, de ahí que la asociación profesional se le va 

a identificar como sindicato, mismo que se comentará po~ 

ter iormen te. 

b) Antecedentes lliet6ricos. 

Algunos estudiosos del Dcrccl10 opinan que la aso

ciación profesional en lato sensu, tiene antecedentes en 

el viejo mundo, continuando en la Edad Media. 

Se dice que con el tributo del maquinismo, los --

obreros se reunen como un medio de defensa de sus i11ter~ 

ses y para mejorar las condiciones paup¡rrimas en las -

que se desenvolvían como tales. 

El nacimiento del capitalismo, preside el origen 

de la asociación obrera. Las primeras son objeto de in-
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diferencia por parte del Estado Liberal, quien en cierta 

forma los toleraba, sin embargo con el transcurso del 

tiempo se les reprime por influencia de la Revolución 

Francesa, posteriormente se da a la tarea de crear una -

serie de disposiciones a fin de ser reglamentados, debi

do al auge con que los trabajadores van tomando concien

cia de clase a fin de co11ocer y defender sus propios in

tereses así como la humanización de la jornada de traba-

jo. 

La asociación profesional surge como una respues

ta a la doctrina liberal, evolucionó hasta convertirse -

en nuestros días en el organismo que vale por sus fines, 

con la intenci6n de buscar u11 equilibrio entre las fuer

zas productivas contempor5ncas. 

Mucho se ha dicho al respecto de los antecedentes 

hist6ricos de tan relevante figura jurídica, sin embar-

go, este breve estudio es para conocer y comentar algu-

nos aspectos de este interesante tema. 

Es importante señalar algunos elementos de carác

ter legal en la asociación profesional en los Estados -

Unidos Mexicanos y de su aplicaci6n en nuestro Derecho -

Positivo. 
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e) Naturaleza de la Asociación Profesional. 

La asociación profesional es un acto jurídico en 

virtud del cual, los individuos so unen en forma pcrma-

nentc y aportan bienes para realizar un fin lícito. 

Este acto solemne tiene el efecto de hacer unión 

de los hombres allí donde no la había~ es decir, crear -

una entidad nueva o un ser jurídico al que dotan de un -

régimen interno y de 6rganos que lo representan para lle 

var a cabo el fin propuesto. 

Puede surgir y frecuentemente emerger de ese acto 

jurídico una sociedad en el sentido sociológico de la p~ 

labra, los nexos jurídicos internos obra1l como una fuer

za socializantc, pero la vida del grupo sería invariabl~ 

mente jurídica. El día que se disuelva y se exti11qn la 

envoltura o el acto jurídico, el fenómeno sociológico a 

que dió lugar tambi611 desaparecer5. 

La asociación profesional se regula desde el pun

to de vista constitucional y laboral en el apartado "A'' 

como un acto jurídico. Tal acontecimie11to sin embargo, 

no hace unión ni crea la entidad, no le dota de fines, -

ni crea su derecho, simplemente la estructura y organiza. 

Y es que el trabajo por sí mismo es una de las m&s gra11-
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des fuerzas socializantes. Por eso en todo tiempo la -

asociación de los indiViduos que trabajan co una reali-

dad, as! lo impidan lan leyes humanas. La Ley requiere 

de un acto de voluntad de quienes deciden constituir un 

sindicato, tal acción es una realidad para organizarlo. 

Cuando desaparece la estructura jurídica 110 se destruye 

la unión de los trabajadorco, ni su r&gimcn, ni sus fi-

nes; esa uni6n tiene la posibilidad de actuar jurídica-

mente a trav's de una coalición prevista en el artículo 

123, Fracción XVIII de la Constitución y ne refiere a -

los siguientes aspectos: 

a) LICITUD DE LA I!UELGA: Cuando tenga por objeto 

conseguir el equilibrio entre los factores de la prodt1c

ción, armonizando los derechos del trabajo con los del -

capital. 

b) SUSPENSION DE LABORES: Respecto a los scrvi--

cios públicos, los trabajadores están obligados a notifi 

car con diez días de anticipaci6n a la Junta de Concili~ 

ción y Arbitraje su determinación para la realización de 

la acción antes citada. 

e) ILICITUD DE LA HUELGA: Es cuanto la mayoría de 

los huelguistas ejerce actos violentos contra personas, 

o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos 
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pertenezcan a los estableCimientos y servicios que depe~ 

den del gobierno. 

En cuanto al criterio que establece la Ley Fedc-

ral del Trabajo respecto al tema que nos ocupa encontra

mos lo siguiente: 

ARTICULO 354.- La Ley reconoce la libertad de -

coalición de los trabajadores y patrones. 

ARTICULO 355.- coalición es el acuerdo temporal 

de un grupo de trabajadores o de patrones para la defen

sa de sus intereses comunes. 

ARTICULO 440.- lluelga es la suspensi6n temporal -

del trabajo llevada a cabo por una coalici611 de trabaja~ 

dores. 

ARTICULO 450, Fracción I.- La huelga deber& tener 

por objeto el equilibrio entre los diversos factores de 

la producción, armonizando los derechos del trabajador -

con los del capital. 

La asociación profesional es un fenómeno ominent~ 

mente sociológico. El acto jurídico que realizan los in

dividuos sólo estructura la sociedad que so da como re-

sultado de su convivencia, de la similitud del trabajo, 

de las condiciones de vida, y de las condiciones cconóm! 
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cas que existen en ese momento. La vida de la asociación 

profesional no es jurídica en forma tajante. 

Desde este punto de vista el derecho de asocia--

ción es diferente, en esencia, del derecho de aoociaci6n 

en general que sancione el articulo noveno de la Consti

tución y de los actos jurídicos de asociación regulados 

por los C5digos Civil y Mercantil. 

d) Fundamento. 

En este sentido cabe mencioHar que ln constitu--

ción l1abla en su artículo noveno de los derechos de aso

ciación y de reunión: en tanto el artículo 123, frac--

ci6n XVI indica que tanto los obreros como los empresa-

rios tendr~n derecho para coaligarse e11 defensa de sus -

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc. 

Los dos primeros derechos (dofe11sa de sus intere

ses Y la formación de sindicatos) son incluídos en la 

constitución Política de 1857, no así el tercero (las 

asociaciones profesionales); a este respecto es importa~ 

te considerar la opinión que vierte el maestro Enrique -

serna Elizondo en cuanto a la constitución antes citada 

donde menciona que ''Cuando se realiza un cambio en la so 
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cledad, este debe ir acompañado de un marco jurídico; p~ 

ra el legislador de 1857 influyeron varias corrientes: -

por un lado las Instltucio11cs Políticas de los Estados -

Unidos que ya habia11 adoptado c11 1824, tales como la di-

visión de poderes, el régimen presidencial y el federa--

lismo. La declaración de las libertades esenciales de -

los Derechos individuales, fue l1crencia de la doctrina -

de la Revolución Francesa". (Jl) 

En este sentido es importa11tc mencionar que la --

Constitución de 1057 contempló de manera más detallada -

las libertades pGblicas que en la carta Magna de 1024, -

ya que aquella destina una segunda parte íntegra por los 

derechos políticos o derechos del ciudadano. 

Es posible que do aquellos preceptos pudo l1accrse 

derivar el derecho de asociación profesional, lo cierto 

fue que cuando los trabajadores lo ejercitaron, fueron -

perseguidos y se vieron precisados a ceder los sindica--

tos que formaban, la apariencia de una asociación civil 

apoyada en los preceptos que establecían el Código Civil 

(J l} Instituciones Políticas y Derechos constitucional, Enrique 
Serna Elizondo, Editorial Porrúa, S J\.., Primera edición, -
México, 1979, página 203. 
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y el Mercantil ·de la época, ya que las leyes penales, si 

bien no se declaraban en contra del derecho de asocia---

ción de los- trabajadores, sí castigaban el concierto pn-

ra hacer subir los salarios. 

En este contexto es necesario recordar lo que ci-

ta el maestro Mario de la cueva al referirse a que ''nue~ 

tra legislación penal tuvo que partir de las normas de -

la Declaración de Derechos de 1857, por consiguiente la 

reproducción del artículo 425 del C6digo Penal Franc~s -

era un imposible. Por tanto el abogado Antonio Martínez 

de castro, autor del c6digo Penal de 1071, redact6 el si 

guien te texto: 

ARTICULO 925.- se impondrán de ocho días a tres -

meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pe-

sos, o una sola Uc estas dos penas, a los que formen un 

tumulto o motín, o empleen de cualquier otro modo la vi~ 

lencia física o moral, con el objeto de hacer que suban 

o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de -

impedir el libre ejercicio de la industria o del traba--

jo"· ( 3 2) 

(32) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, Mario de -
la cueva, Quinta Edición Actualizada por Urbano Farías, 
Editorial Porrúa, s./\., México 1989, página 20B. 
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A este respecto MGxiCo no recorrió la era Ue la -

prohibición, entr6 de manera constitucional a loe años -

de la tolerancia: la coalición y la asociación sindical 

no esta-ba tipificada como un delito, ni sometida a vigi

lancia alguna. 

Para que la coalición y la huelga devinieran ac-

tos delictivos, era necesario que se formara un tumulto 

o motín, se empleara la violencia física o moral. 

La constitución de 1917 para destruir literalmen

te esa realidad legal que en toda la República Mexicana 

sancion6 a la ~Dociaci6n y a la coalici6n, les da a cada 

una un objeto específico, cierto e idéntico: la defensa 

de los intereses comunes. De esta forma quedaron derog~ 

dos los preceptos que las leyes penales hacían de estas 

figuras jurídicas un delito. 

En este sentido es importante mencionar la forma 

de proceder del Constituyente que se debió a una fina -

percepción de la diferente naturaleza que tiene el dere

cho de asociación prof csional y el derecho de asociación 

en general. 

Aunque fueron id6nticos muchos de sus aspectos p~ 

ra el Constituyente, como lo son para la Ley Federal del 

Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, 
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se advierte en el fondo que guardan, para el derecho de 

asociaci6n profesional, una postura acorde con su r\atura 

le za. Existe una diferencia en trc la asociación, acto -

jur!dico (el que no es preponderantcmcntc económico), y 

el derecho de usoci.:1.clón profesional. El régimen legal 

del primero es potestativo, los particulares son libres 

para regularlo y establecer su contenido. El segundo es 

imperativo. Los sindicatos no pueden elegir sus fines, 

ni la forma de estructurarse, ni ampliar su capacidad j~ 

r!dica, esto significa que debe haber un acatamiento de 

la Ley. 

e) Reg1amcntación del Derecho de Asociación 

Profesional. 

SINDICATOS OBREROS Y PATRONALES.- El auscultamie~ 

to a la reglamentaci6n del derecho de asociaci6n profe-

sional, da la certeza de que el legislador estuvo prese~ 

te, casi de manera exclusiva, en el ejercicio de este d~ 

re cho por parte de los trabajadores. Apenas y en un so

lo caso, en el número de personas que pueden constituir 

un sindicato, se ocupa de sefialar el aspecto especial 

que cobra el requisito entre los empresarios. 
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Es importante sefialar que -mientras el derecho de 

asociación profesional ha sido utilizado por los trabaj~ 

dores en proporciones mayores, los patrones sí han hecho 

~s~·de él, y cuando lo han ejercitado los organismos que 

crearon, tuvieron una vida precaria. En realidad el de

recho de asociación profesional no satisface una necesi

dad vital de los patrones, por tanto el problema tlel tra 

bajo es uno de los mucl1os cuestio11amientos a que se tie

nen que enfrentar. 

El organismo, en cambio, que si contempla los pr~ 

blemas que interesan a la clase patronal, es la cámara -

de Comercio y de la Industria, de ahí que de la capaci-

dad jurídica de las c&maras ha sido la materia de traba

jo, resultando de esa deterrninaci6n que la organizaci6n 

profesional de los patrones está fraccionada. Su inte-

rés común, aquel a que se refiere la ley, no es nada más 

la cuestión de trabajo, ésta en sí, aunque importante, -

no es susceptible de unir, de asociar; el interés común 

es el económico, del que es una parte el problema el tra 

bajo. 

Sin embargo es importante establecer que debido a 

estas refleciones y las circunstancias la reglamentación 

aplicable se va a estudiar en funci6n del derecho de a5~ 

ciación profesional de los trabajadores, al final se co~ 
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signará cuáles de sus disposiciones son aplicables a la 

asociación de los patrones. 

Por tal razón se menciona de manera general la 

clasificación de los requisitos para que un sindicato se 

considere legalmente constituido. La Ley exige el cum-

pllmiento de los siguientes requisitos: 

En cuanto al fondo: 

- Personas que pueden ejercitar el derecho. 

- El objeto a cumplir 

- La organización del sindicato. 

En cuanto a la forma: 

- El registro ante la Junta <le Conciliación y Ar

bitraje. 

- Su funcionamiento. 

f) Garantías de Ejercicio~ 

Es importante l1acer referencia a las relaciones -

entre los trabajadores y los sindicatos o dicho de otra 

manera, la libertad individual frente a los sindicatos, 

como todos los problemas del sindicalismo, en la actuali 

dad es uno de los temas políticos más controvertidos y -
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apremiantes de nuestro país. 

En los orígenes contemporáneos, los sindicatos, y 

así ocurri6 en México, fueron asociaciones libres, que -

tenían un sólo prop6sito: unidad por la fuerza de las i~ 

tenciones para enfrentar al capital. Es así corno de des

envuelve la edad hcr6ica del movimiento obrero y la era 

de la tolerancia. 

El reconocimiento de la libertad sindical, la le

gitimación de su actividad política es un principio ace~ 

tado actualmente en nuestro derecho laboral, la forma--

ci6n de diversas corrientes ideológicas, el planteamien

to de la finalidad mediata del movimiento sindical, en-

tre otras varias circunstancias, dan pauta a que los di

rigentes obreros cntablc11 una lucha por el control de -

las grandes masas de trabajadores. 

La libertad sindical debe considerarse como un d~ 

recho original de cada trabajador; debe hacerse la si--

guiente observaci6n en el sentido de que el derecho ce-

lectivo es un derecho de los trabajadores y de sus gru-

pos sindicales, afirmando que sociológicamente y jurídi

camente la libertad es un atributo de la persona y por-

que ~sta es anterior al sindicato y constituye su fin s~ 

premo y desde el punto de vista jurídico la fracción XVI 
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del artículo 124 Constitucional establece que tanto los 

obreros como los empresarios tendrán derecho para coli-

garse en defensa de sus respectivos i11tcrescs, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

ilaciendo una reflexi6n al citado precepto consti

tucional conatituye el punto de partida de la persona, -

en que la libertad sindical es originariamente un dere-

cho de cada trabajador1 debe agregarse a esto que los -

sindicatos una vez constituidos, adquiere11 una cxisten-

cia y una realidad propia tjuc da origen a 11uevos dcrc--

chos. 

Por tanto existen los siguientes derecl1os: u11 de

recho personal a la sindicalizaci6n y un derccl10 colect~ 

vo de los sindicatos a su existencia y a una actividad -

libre, la cual se destina a la realizaci6n de los fines 

supremos del derecho del trabajo. 

Esta dicotoroia no debe hacer pensar en una dife-

rencia esencial entre los dos derechos, ante todo porque 

la libertad personal a la sindicación se mueve de manera 

necesaria en torno a la existencia presente o futura de 

una asociación sindical y si bien el trabajador al sind! 

carse desea disfrutar los bencf icios inmediatos de la -

sindicaci6n, S\l finalidad dltima es la reducción del tr~ 
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bajo y por_ ·consecuencia el progreso general de la clase 

trabajadora .. 

La doctrina sostiene de manera uniforme que el d~ 

recho sindical y personal consiste en la libertad para -

ingresar a una asociaci6n ya c~istentc o para constituir 

una nueva uni6n, asimila11do a otros trabajadores, lo que 

permite presuponer la obligaci6n estatal de abstenerse -

de todo acto que puede obstruir la libertad personal. 

De ah!, entonces, que la sindicaci6n es utt dcrc-

cho de cada trabajador, mis no un deber. Por eso se )ta

bla de la libertad personal de sindicación, lo que signi 

fica que cada trabajador puede ejercer su derccl10, pero 

puede tambiGn abstenerse, por lo tanto no hay una perso

na autorizada para exigir el curnplimie11Lo de este dere-

cho. 

En este sentido respecto a las dimensiones de ln 

libertad personal de sindicaci6n, la doctrina reconoce -

tres aspectos de esta libertad y la ubica de la siguien

te manera: 

a) LA LIBERTAD POSITIVA: Es la facultad de ingre

sar a un sindicato ya formado o de concurrir a la const! 

tuci6n de uno nuevo. 
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b) LA LIBERTAD NEGATIVA: Esta posee dos matices: 

el de no ingresar a un sindicato determinado y el de no 

ingresar a ninguno. 

e) LA LlBERTAD DE SEPARACION O DE RENUNCIA: Es -

la facultad de separarse o de renunciar a (armar parte 

de la asociaci5n a la que huhiese ingresado el trabaja

dor o a la que hubiere contribuido a constituir. 

Para concluir, el maestro Mario de la cueva men

ciona que las tres dimensiones son tres formas de una -

misma idea y las ubica de la siguiente forma: 

a) La primera es el nervio y la fuerza motora. 

b) La segunda es su corolario inseparable, pues 

quien está obligado a ingresar a un sindica-

to, tampoco es libre. 

e) La tercera es la consecuencia de las dos ant.!::, 

rieres, pues de otra suerte el ingreso al si~ 

dicato se conVicrle en una especie de voto m~ 

nástico de por vida.( 33 ) 

(33) Mario de la Cueva, Op. Cit., página 303, Tomo II. 
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El ejercicio de la libertad de asociación profe--

sional la garantiza nuestro régimen jurídico contra las 

diversas autoridades y adn contra actos de los particul~ 

res. En ·este sentido se presentan una serie de fundame~ 

tos diversos que se citan a continuación, desde el punto 

de vista de la Constitución. 

ARTICULO 9o.- No se podrá coartar el derecho de -

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito. 

ARTICULO So.- (p.p.) Nadie podrá ser obligado a -

prestar trabajos personales sin la justa retribución y -

sin su pleno consentimiento. 

ARTICULO 123, FRACCIO?J XVI.- Tanto los obreros co 

mo los empresarios tendrán derecho para coaligarse en d~ 

fensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc. 

Desde el punto de vista de la Declaración Univer-

sal de los Derechos del Hombre: 

ARTICULO 20.- Toda persona tiene derecho a la li-

bertad de reunión y de asociación pacífica.(
34

) 

(34) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
corddda, José Martínez Lavin, Primera edición, Talleres Li 
notipográficos de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, :
S.E.P., México, 1974, página 185. 
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ARTICULO 23, FRACCION IV.- -Toda persona tiene de

recho a fundar sindicatos y~a _asociarse para la defe11sa -

de sus intereses.(JS) 

Desde el punto de vista de la Ley Federal del Tr~ 

bajo: 

ARTICULO 354.- La Ley reconoce la libertad de coa 

lición de trabajadores y patrones. 

ARTICULO 355.- Coalici6n es el acuerdo temporal -

de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa 

de sus intereses comunes. 

ARTICULO 356.- Sindicato es la asociación de tra

bajadores o patrones constituida para el estudio, mejora

miento y defensa do sus respectivos intereses. 

ARTICULO 357.- Los trabajadores y los patrones 

tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad 

de autorización previa. 

ARTICULO 358 (p.p.).- A nadie se le puede obligar 

a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. 

(35) Idem, página 186. 
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ARTICULO 359.- Los sindicatos tienen derecl10 a r~ 

dactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a 

sus representantes, organizar su administraci6n y st1s ac 

tividades y formar su programa de acción. 

ARTICULO 360.- Los sindicatos de trabajadores puc 

den ser: 

I. GREMIALES.- Los formados por trabajadores de -

una misma profesión, oficio o especialidad. 

II. DE EMPRESA.- Los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en una misma empresa. 

III. INDUSTRIALES.- Los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en dos o más empresas de la -

misma rama. 

IV. NACIONALES DE LA INDUSTRIA.- Los formados por 

trabajadores que presten sus servicios en una o varias -

empresas de la misma rama i11dustrial, instaladas en dos 

o más entidades federativas. 

V. DE OFICIOS VARIOS.- Los formados por trabajad~ 

res de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo po-

drán constituirse cuando en el municipio de que se trate, 

el número de trabajadores de una misma profesión sea me-
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nor de -·veirlte. 

~RTICULO 3.61. -'·Los. si.ndica tos_ de patrones pueden 

ser: 

I. Los formados por patrones de una o varias ra--

mas de actividadcsi y 

II. N~CIONALES; Los formados por patrones de una 

o varias ramas de actividades de distintas entidades fe-

derativas. 

ARTICULO 362.- Pueden formar parte de los sindic~ 

tos los trabajadores mayores de catorce años. 

ARTICULO 364.- Los sindicatos deberán constituir-

se con veinte trabajadores en servicio activo o con tres 

patrones, por lo rnenos.(JG} 

Desde el punto de vista del C6digo Civil se tiene 

el siguiente criterio jurídico: 

ARTICULO 2670.- Cuando varios individuos convini~ 

ren en reunirse de manera que no sea enteramente transi-

(36) Ley Federal del Trabajo, Alberto Trueba Urbina y Jorge 
Trueba Barrera, Editorial Porrúa, S .1\.., 600. Edición r 
México, 1989, página 171 y 172. 
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toria, para realizar un fin común que no est& prohibido 

por la Ley, y que no tenga carácter preponderantemente -

econ6mico, constituyen u11a asociaci6n.(J?) 

ARTICULO 2688.- Por el contrato de sociedad, los 

socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o -

sus esfuerzos para la realización de un fin común, de C!_ 

rácter preponderantementc económico, pero que no consti-

tuya una especulación comercial, (JB) 

D~sde el punto de vista de la Ley General de So--

ciedades Mercantiles: 

ARTICULO So.- Las sociedades se co11stituir5n ante 

Notario Público y en la misma forma se harSn constar sus 

modificaciones.(Jg) 

(37} C6digo Civil para el Distrito Federal, Quincuagésima Edi
ción, Editorial Porrúa, S.A., México, 1983, página 459. 

(38) ldem., página 461. 

(39) Ley General de Saciedades Mercantiles, TrigésiID<1: Tercera 
Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1978, página --
175. 
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q) Beneficios Sindicales. 

El legislador no sólo limitó su acción a garanti

zar el uso del derecho de asocia~i6n profesional1 sino -

que lo rodeó de beneficios para fomentar su ejercicio. 

Estos beneficios están específicamente estableci

dos en los artículos 154 al 159 de la Ley Federal del -

Trabajo, mismos que se refieren por las preferencias en 

favor de los trabajadores sindicalizados y por los dere

chos de los sindicatos. Es importante destacar que los 

preceptos antes citados se refieren a la preferencia pa-

ra ocupar las vacantes que ocurran en la empresa, siem--

pre que no exista contrato colectivo o que el existente 

no contenga la cláusula de admisión. 

El artículo 132, fracción I, establece que se de

be poner en conocimiento del sindicato titular del con-

trato colectivo y de los trabajadores de la categoría i~ 

mediata inferior, los puestos de nueva creación, las va-

cantes definitivas y las temporales que deben cubrirse. 

Así mismo el artículo 397, señala que el patrón -

que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá 

la obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite -

un contrato colectivo. 
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En caso -contrari·O .. st el patrón no firma el contr~ 

to podrán los ·~r~~·~~j~d·~·:-es· ejCrcitar el derecho de huel

ga consignado en·--.-'e_·¡~~:-r-~:i~-~-1-o ·4so _de la Ley Federal del -

Trabajo. 

Por otro lado el artículo 132, fracción XXI del -

ordenamiento laboral sefiala que debe proporcionar a los 

sindicatos, si así lo solicitan, en los centros rurales 

de trabajo, un local que se encuentre desocupado para --

que instalen sus oficinas, cobrando la re11ta correspo11---

diente. Si no existe local en las condiciones indicadas, 

se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asigna--

dos para alojamiento de los trabajadores. 

En otro orden de ideas, la Jurisprudencia ha cst~ 

blecido un criterio claro y definido tal como lo dcmues-

tran las tesis jurisprudencialcs que a Passim se cita en 

cuanto al Derecho de Preferencia. 

1'Preferencia, oerec110 de, cuando existe contrato 

colectivo". 

El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo de 

1970 contiene una obligación de dar preferencia a detcr-

minada clase de trabajadores mexicanos respecto de ex---

tranjeros; de aquellos que hayan prestado servicios sa--
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tisfactoriamente por mayor tiempo respecto de los que no 

lo -estfin. 

Esta obligación no existe para ol patrón cuando -

haya celebrado un contrato colectivo en el que se inclu

ya la cláusula de exclusi6n por admisi6n, lo cual es na

tural, ya que el propio patrón a perdi<lo la libertad pa

ra designar a su personal y es el sindicato respectivo -

el que tiene derecho de proponer a las personas que, cu~ 

pliendo lon requisitos contractuales correspondientes, -

tendrá que contratar el citndo patrón. 

El espíritu que forma este precepto, como fue el 

que inspiró la fracción I del artículo III de la Ley ~c

deral del Trabajo de t9J1, rue otorgar protección a los 

trabajadores mexicanos, así coma reconocer los efectos -

que produce la antiguedad en el trabajo, para que aque-

llos obreros que tuvieran más tiempo de servicios satis

factorios fueran preferidos sobre los de menor antiguo-

dad. Si el derecho de seleccionar a los candidatos pilra 

ocupar una vacante dentro las empresas, se ha transferi

do a los sindicatos cuando existe un contrato colectivo 

de trabajo que incluya la cláusula por admisión, os lóg! 

co que esa obligación de proteger a los trabajadores me

xicanos y a los de mayor antiguedad tengan que recaer en 
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el propio sindicato, por lo que Una interpretación raci~ 

nal del precitado artículo 154 (de la Ley Laboral vigen-

te) lleva a condecir que las obligacio11es de preferencia 

existen para los patrones cuando no tengan celebrado co~ 

trato colectivo de trabajo o éste no contenga la cláusu-

la de admisión, y para el sindicato cuando se registra -

tal circunstancia. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Sa. Parte, 4a. sa-

la, Tesis 165, página 161".('10) 

''Preferencia, Derecho de los Trabajadores a la --

Inexistencia cuando no hay contrato. Trabajadores Libres. 

La obligación señalada en la fracción I del artí-

culo III de la Ley Federal del Trabajo ( 1931), de dar --

preferencia a los trabajadores sindicalizados rcspocto -

de los que no lo cst5n, s6lo tiene aplicaci6n cuando 

existe firmado un contrato colectivo entre el patr6n y -

un sindicato por el cual aquél, se obliga a los patrones 

a informarse si en la regi6n donde opera su establecí---

miento existe un sindicato cuyos miembros deban ser em--

pleados con exclusi6n de los trabajadores libres, sobre 

{40) Ley Federal del 'l'rabajo, 1\.lberto Trucba Urbina y Jorge Tru!_ 
ba Barrera, Quincuagésima edición, Editorial Porrúa, S.A. -
México, 1983, página 836. 



70. 

todo si al hacer la solicitud respectiva al sindicato, -

ya se encontraban laborando en la negociación elementos 

libres, que tienen los mismos derechos que los sindica-

lizados y que no pueden ser desplazados de sus puestos, 

porque ello pugnaría con la libertad del trabajo garant! 

zado por el artículo 4o. Constitucional. 

Jurisprudencia Ap6ndice 1975 Sa. Parte, 4a. sala, 

Tesis 167, página 163".('1l} 

"Preferencia a, Derecho de, efectos de la falta -

de solicitud del trabajador para ocupar la vacante o el 

puesto de nueva creación. 

La solicitud a que se refiere el artículo 155 de 

la Ley Federal del Trabajo es un requisito de procedibi

lidad del derecho del trabajador para ocupar una vacante 

o puesto de nueva creación, ya que este derecho tiene su 

única fuente en la mayor antigucdad del trabajador. La -

omisión de la referida solicitud sólo produce el efecto 

de que el patrón, o en su caso el sindicato titular del 

contrato colectivo de trabajo que convenga la cláusula -

de admisión, sea responsable de la violación del derecho 

(41) Idem, página 837. 
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preferente del omiso a partir del momento en que éste lo 

haga de su conocimiento, pues hasta entonces estar& en -

condiciones de conocer su mejor derecho para ocupar una 

vacante o puesto de nueva crcnción. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, 5a. Parte, 4a. Sa-

la, Tesis 166, página 162".(
421 

h) El Derecho de lluelga. 

ASPECTOS GENERALES.- Al efectuar las considera--

cienes acerca del derecho del trabajo, no se puede sosl~ 

yar los actos represivos de la clase gobernante del sis-

tema político de la burguesía dirigidos, no en contra de 

las relaciones individuales de trabajo que nacen de un -

contrato civil, en donde las condiciones se pueden dar, 

de acuerda con lo que estipule la doctrina y que con~ten 

en dos contratos igualmente libres, sino que atentan en 

contra de cualquier propósito de los trabajadores para -

coligarse y asociarse, así mismo, acudir a la l1uelga con 

la fuerza que proporciona la unión de los hombres, como -

método para obligar a los dueños de los talleres y de --

( 4 2) Idem, página 837. 
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las fábricas a aceptar condiciones colectivas de presta

ción de servicios, más favorables para la totalidad de -

los trabajadores y de la clase trabajadora. Sin embargo 

en este aspecto Gnicamente se citan algunas aprcciacio-

nes generales que en su momento oportuno se comentan en 

el capítulo cuarto. 

I. LA ETAPA EN LA EVOLUCION DE LA ílUELGA: 

La huelga ha tenido su evolución, de ahí entonces 

que solamente se mencionen sus diferentes momentos: 

1. La Era do la Prohibición: En este aspecto la 

huelga es considerada como un delito. 

2. La Era de la Tolerancia: Se puede caractcri-

zar por la libertad de coalición, concebida ésta como -

uno de los aspectos de las libertades naturales de reu-

nión y asociación. 

3. La Era de la Reglamentación Legal de las Insti· 

tuciones. Este periodo se caracteriza porque algunos 

países reglamentan diversas instituciones del derecho c~ 

lectivo del trabajo en su legislaci6n ordinaria, es de-

cir, como en el caso de los Estados Unidos de Nortearnéri 

ca e Inglaterra, prefieren mantener la libertad plena, -

con el solo fundamento de los derechos natur~les del ho~ 

bre. 
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II. ASPECTOS QUE SE CITAN EN LA DECLARACION DE -

LOS DERECHOS SOCIALES DE 1917 Y LI\ JIUELGI\ COMO UNO DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CLASE TRABAJADORI\. 

En ~ste sentido se debe recalcar que es muy alto 

el costo de tiempo y esfuerzo para que la conciencia así 

como el pensamiento universal reconocieran que la Decla

ración de los Derechos Sociales de 1917 había cambiado -

la ruta de la historia y, lo más importante, las metas -

del derecho del trabajo. 

Se considera un auténtico estatuto de la clase -

trabajadora, cuya expresión más alta es el tránsito de -

la huelga como un derecho constitucional y legalmente -

protegido. 

De ahí entonces que las fracciones XVII y XVIII -

del artículo 123 Constitucional establecen lo siguiente: 

FRACCION XVII: Las leyes reconocerán como un der.!:.. 

cho de los obreros, las huelgas y los paros. 

FRACCION XVIII: Las huelgas scr&n lícitas cuando 

tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los di-

versos factores de la producción, armonizando los dcre-

chos del trabajo con el capital. En los servicios públl:, 
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cos será obligatorio para los trabajador~s dar aviso, -

con diez días de anticipación a la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, de la fecha scfialada para la suspcnsi6n del 

trabajo. Las huelgas ncr5n consideradas como ilícitas -

Gnicamente cuando la mayoría de los l1uelguistas ejercie

ra actos violentos contra las personao o las propiedades 

o en caso de guerra, cuat1do aquellos pertenezcan a los -

establecimientos y servicios que dependen del gobierno. 

A este respecto se debe tener c11 cuenta que el d~ 

recho de huelga no fue un producto de meditaciones te6r! 

cas ni tuvo su origen en doctrinas más o menos elabora-

das, es como todo el derecho del trabajo, una manifceta

ción de la tragedia de los individuos que en el pasado -

sufrían la injusticia de los salarios de hambre y que s~ 

bían que Gnicamente su uni6n, acci6n y la de sus organi

zaciones sindicales podían alcanzar condiciones diverzas 

y humanas para la prestaci6n de los servicios. 

III. RAZON Y JUSTIFICACION DE LA HUELGA. 

En este sentido se debe recordar que en el pass-

do, en Francia, en tiempo do la Revolución, ea la Ley -

Chapellier,considcrada, por llamarla de alguna manera, -

la satanización de la huelga llevada a cabo por la bur-

guesía triunfantF, cista es visto desde un 5ngulo do aJ\5-
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lisis. 

Por otro lado tenemos que en nuestro pa!s se ele

ª un derecho constitucional reconocido a los trabajado-

res en la declaración de los derechos sociales de 1917, 

y es entonces que al surgir estos derechos se confían a 

la Nueva constitución el alumbramiento de un modo de vi

da mejor. 

Es en el presente siglo donde se alcanza la vict~ 

ria que permite el reconocimiento de los valoree reales 

del ser humano sobre la economía, negando la tesis del -

trabajo mercancía y la aceptación del principio de los -

salarios mínimos, remuneradores y justos consignados en 

la Carta Magna. 

Sin embargo, es importante recalcar que se dan -

tres aspectos importa11tes: 

1. El pensamiento de la burguesía, sefiala que la 

huelga, coalición de personas que impidan el uso y die-

frute de las propiedades o impide el desarrollo económi

co, tenía que sancionarse como un grave delito. 

2. Ln ~eoría obrera de la huelga. El movimiento 

obrero en el siglo XIX, no se adorna con teorías y doc-

trinns; su fuerza radica en la uni6n y la huelga, afron-
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tanto los delitos de coalición, asocinción sindical y -

suspensión colectiva de los trabajos, obteniendo así las 

primeras victorias en las circunstancias y en las fechas 

en que surge la Era de la Tolerancia. 

J. La declaración de los derechos sociales de 

1917 es una revolución triunfante sobre las dictaduras, 

en el feudalismo de los ricos hacendados quienes dcspo-

jan de tierras a la población indígena y de la naciente 

industria que niega los valores del trabajo y que da ori_ 

gen a los conflictos de Sonora y Vcracruz, aquí no se n~ 

cesitó de teorías ni doctrinas para considerar a la huel 

ga como el guardían y el ariete de los nuevos dcrccl1os -

sociales de los trabajadores. 

Se puede decir con toda certeza que la huelga si.E, 

ve al sindicalismo, para preservar los derechos ya obte

nidos, y en seguida para promover la uni6n de trabajado

res a fin de obtener mejores condiciones de vida. 

De ahí entonces, que la justificaci6n de la l1uel

ga está en la voluntad soberana del pueblo, impresa en -

la Carta Magna de 1917. 
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i) Consideraciones. 

Al referirse a las asociaciones profes;onales --

como tema espec!fico, se define como el derecho que tic-

nen los profesionistas para unirse o agruparse para la -

defensa y mejoramiento de lag condiciones de trabajo, y 

que redunda en beneficio de los mismos asociados. 

Respecto al término asociación, según el diccio-

nario significa acci6n y efecto de asociar, y proviene -

del vocablo latino ad (a} y socius (cou1pañero), juntar -

una cosa con otra, o persona con otra. {4 J) 

En cu&nto al Dcrecl10 Civil se dice que asocia---

ción, "es una persona juridica con nombre, patrimonio y 

6rganos propios origi11a<la en un contrato plurilntcral on 

que las partes se obligan a la realización de un fin de-

terminado de carácter no económico". ( 44 ) 

Otra aceptación de asociación, proviene del la--

tín, sociato, que significa unión. También se dice que -

es el efecto y acci6n de unir esfuerzos. Agrega que es 

la unión de dos o más personas con una finalidad determ! 

(43) Diccionario Jurídico Mexicano, ñstituto de Investigación 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 
I página 214 - 1902, Primera edición. 

(44} Idcm, página 214. 
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nada, ya sea del orden político, profesional, benéfico, 

religioso, etc., de manera específica que los finos pe!_ 

seguidos sean legítimos. (
4

SJ 

Este tema se presta para ser estudiado desde dos 

puntos de vista: 

1. Como filosofía política tendiente a transfor

mar el orden jurídico estatal. 

2. Como institución jurídica reglamentada conse

cuentemente dentro de un sistema de derecho. 

Es en Mfixico donde el maestro Mario de la Cueva 

inicia una corriente doctrinal al respecto, y donde re

conoce al derecho de asociación profesional como una -

identidad esencial. 

Es importante señalar que los conceptos de Aso-

elación y Asociación Profesional, nos indican lo si--

guiente, el primer concepto se refiere al aspecto gené

rico y el segundo al aspecto específico. Reflexionando 

un poco, encontramos que la asociaci6n es un derecl10 g~ 

(451 Ibidem, página 215. 
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neral, en tanto que- la segunda es una garantía social 

entendida por la doctrina en dos sentidos: como un d~ 

recho de los trabajadores frente al capital y al est~ 

do1 como un derecho-tanto de los trabajadores y de -

los patrones considcrndos como miembro de una clase -

social. 

Otro de los aspectos que resaltan, es que en -

el primer caso es un derecho subjetivo público del i~ 

dividuo fente al Estado, mientras que en el segundo -

caso es un derecho de reivindicación frente a 6ste y 

ante la clase social antag6nica. Cabe decir que la -

libertad de nsociación puede comprender cualquier ti

po de fines lícitos humanos, políticos, rccrcntivos, 

culturüles, etc., en cambio en la asociación profes!~ 

nal el cambio se restringe a una función concreta: el 

estudio, mejoramiento y defensa de los derechos a in

tereses del trabajo. 

En ambos casos no se excluyen por necesidad y 

aún en el supuesto de que pudieran provenir de cir--

cunstancias, principios o propósitos diversos, sino -

convergen en un fundamento esencial que es la natura

leza del individuo, cuyo bienestar es necesario gara~ 

tizarª 
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Lo mismo se P.~~ntea en otro sector de la doctr! 

na, respec-to lil -tema :c·en -=c·uestión, debe entenderse como 

una- figura_ ju-r!di-Ca t.!Pié::a por su naturaleza, objeto y 

car5cter, sin vfnculnci6n alguna con la. garantín indi

vidual de asociación. 

En este sentido se ha afirmado que la asocia--

ción profesional de los trabajadores persigue la ele

vación de las condiciones de trabajo y la superación -

del r~gimcn de explotación de clases, en tanto que la 

de los patrones persigue la defensa y promoción de sus 

derechos patrimoniales, particularmente la propiedad -

individual. 

El reconocimier1lo constitucional <le los trabaj~ 

dores y de los patrones para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses formando sindicatos, asocia-

ciones profesionales, etc., de pauta para perlsar que -

no son términos sinónimos. 

En efecto aunque pudieran tener vinculación, la 

asociación profesional debe entenderse como el género 

próximo y el sindicato como la diferencia específica. 

Esto se confirma con lo dispuesto por el artículo 326 

de la Ley Federal del Trabajo que lo concibe precisa--

mente como una asociación. 



89. 

De aqu! se desprende que la asociaci6n profcsi~ 

nal puede manifestarse a través de otras figuras tales 

como las sociedades mutualistas o los colegios de pro

fesionistas. 

El artículo 132, fracci6n X de la Ley Federal -

del Trabajo, manifiesta que ol patr6n dar5 facilidades 

a los funcionarios del sindicato, a fin de que puedan 

cumplir con los deberes de su cargo. 

Los empresarios están obligados a permitir a -

los trabajadores faltar a sus ocupaciones para dcsemp~ 

ñar comisiones sindicales, siempre que se de el aviso 

correspondiente con toda oportunidad y que el nGmcro -

de trabajadores comisionados no sea tal que resulte un 

trastorno para la buena marcha del negocio. 

Si se trata de comisiones permanentes, conceden 

el permiso hasta por el (ermino de seis afias para su -

desempeño. 

La prerrogativa de las cuotas sindicales y las 

de cooperativas que forman los trabajadores sindicali

zados según quede asentado en el artículo 110 en las -

fracciones IV y VI del ordenamiento laboral. 
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90. 

Mo obstante que en un punto anterior se hizo -

mención a este aspecto, lo abordamos nuevamente para -

conocer algo mSs del tema. 

Antes de continuar es importante citar los con

ceptos de sociedad, rcu1ti6n, asociaci6n, coalici6n y -

asociación sindical como figuras jurídicas. 

En primer lugar se debe dividir en tres catego

rías para su estudio de acuerdo a su orden de importa~ 

cia en: privado, público y social. 

Primera categoría: Esta constituida por la so-

ciedad y ésta a su vez por asociaciones civiles y mer

cantiles. 

Segunda categoría: Por las instituciones de de

recho público,la reunión y la asociación. 

Tercera categoría: Se integra por las de dere-

cho social, la coalición y la asociación sindical. 
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De las cinco figuras jurfdicaa, es la sociedad 

la que se prnctica desde la mSs remota antiguedad, los 

estudiosos del derecho romano consideran a la societas 

como un contrato admitido y pra~ticado en ·Roma, de foE 

ma bilateral, consensual e intuito pcrsonae, sin cmba~ 

go no lo consideramos por el momento. 

Por otro lado el grupo de los derechos pGblicos 

reuni6n y asociación adquieren una gran significación 

al constitucionalizarsc en algunas de las declaracio-

nes de los derechos del hombre en los doscientos afias 

reci~n transcurridos. 

Los dereclloS de rcuni6n y nsocinci6n son reco11~ 

cides en el artículo 9o. de la Constitución de 1857 y 

son transcritos a la actual Carta Magna vigente. 

La tercera categoría está considerada en la 

fracci6n XVI del Artículo 123 Constitucional, que se

ñala lo siguiente: Tanto los obreros como los empres~ 

rios tendr&n derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses formando sindicatos, asociacio-

nes profesionales, etc. 
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Entr~ las ·dOs Últimas categorías se dobe seña-

lar una prim.e~'a-- ·y~;-·:f urid:-~niental- di f oronci a: los derechos 

de reunión ;y áSOcra-crón- ·pertenecen a todos los seres -

hum~nos, los de c~alici6n y asociación sindical son de 

rechos de los trabajadores. 

Es importante hcer notar que los derechos de --

coalición y asociación sindical estuvieron al amparo -

de los derechos de reunión y asociación desde 1857 a -

1917 en que son reconocidos por la Ley. 

a) Clasificación de los Sindicatos. 

En este sentido la I.ey Federal del Trabajo rec~ 

nace cinco formas de sindicación; los sindicatos gre--

miales, los de empresa, los industriales, los n.:i.ciona-

les de industria y los de oficios varios. 

Respecto a los requisitos que se deben satisfa-

cer se encuentran los de fondo y forma conteniendo los 

siguientes aspectos: 

1. FONDO: 

- Los individuos que pueden ejercitar ese d~ 

rccho. 
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- En cuar~~o _al pl:'j e~o-~ 

- Los .requisitOs-de-Orgclnización. 

2. FORMA: 

- Los trabajos que preceden a la constituci6n del 

mismo. 

- Las actividades a realizar. 

Por tanto se puede decir que ol sindicato se el~ 

sifica en cuanto a los indivi<luos, tal como lo señala -

el ordenamiento laboral en sus art!culos 360 y 361. 

l. De TrabajcJ.dorcs. 

2. De Patrones. 

1. Los sindicatos de tr«bajadorcs pueden ser: 

a) El gremial, el dato asociante os la identidad 

de la ocupaci611, siendo ~sta la ubicación que el dere-

cho da al origen de los primeros sindicatos, pueden de

cirse que se refiere hacia aquellos oficios que aumen-

tan un real aprendizaje y un largo entrenamiento. Por -

tanto puede establecerse que se integra por trabajado-

res de un mismo oficio, arte o profesión. 



94. 

b) El de empresa, se integra por trabajadores 

que prestan sus servicios en una misma empresa. 

Hay que tener presente que el trabajo colectivo 

es el común denominador, ya que los empleados se cncuc~ 

tran sujetos a determinadas condiciones jurídicas y ec~ 

nómicas idénticas en algunos casos, mSs no en lo social, 

situación que da cabida a la homogeneidad del trabaja-

dar, ocasionando que este tipo de sindicato esté por e~ 

cima de la profcsi6n en general. 

e} El de industria, es aquel en que el trabajo -

en común corresponde a una zona o rama industrial. 

d) El nacional de industrias, se configura por -

los trabajadores que presten sus servicios en una o va

rias empresas de la misma rama industrial, instaladas -

en dos o más entidades federativas. 

e) De oficios varios, se forma por trabajadores 

de diversas profesiones, artes o oficios. Es importan

te indicar que este tipo de sindicato se puede co11sti-

tuir cuando el número de trabajadores de una misma acti

vidad sea inferior a veinte en algGn municipio determi

nado. 
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2. De patrones: 

En este sentido es importante destacar que los -

sindicatos patronales tienen que satisfacer ciertos re

quisitos, mismos que a continuación se citan: 

a) Locales, éstos se integran por lo~ patrones -

de una o varias ramas de actividades. 

b} Nacionales, se configuran por patrones de una 

o varias ramas de actividades en diversos Estados del -

país. 

Para constituir un sindicato patronal se requie

ren, por lo menos, tres patrones tal como lo establecen 

los artículos 364 y 365 del ordenamiento laboral. 

En nuestro pa!s, los patrones se han organizado 

por cauces distintos a la asociación sindical y han ut! 

!izado el sistema, fundamentalmente, de agruparse a tr~ 

vés de cámaras, centros patronales, asociaciones civi-

les, etc. 

Los sindicatos patronales deben registrarse de -

la misma forma que los sindicatos de los trabajadores y 

debe hacerse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social en cuanto a materia federal y en las Juntas de -
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Concilia~ión y Arbitr'aje en. ~Os aSUJ?.t<?S de competencia 

local, presentan~o los ~igU~-~nl:"~.s documentos por dupli-

cado: 

ºº"!:!. 
titutiva. 

II. Una iistñ con el número, nombre y domicilio 

de los miembros y con el nombre y domicilio de sus pa--

trenes, empresas o establecimientos en los qua se pres-

tan los servicios. 

III. Copia autorizada del acta de la asamblea en 

que se hubiese elegido a la directiva. 

Los documentos antes citados ser5n autorizados -

por el Secretario General de OrganizaciGn y el de Actas, 

salvo lo dispongan los estatutos. 

Los sindicatos patronales se pueden clasificar -

conforme lo que establece el artículo 361 do la Ley Fe-

deral del Trabajo. 

I. Los formados por patrones de una o varias ra-

mas de actividades: y 

II. Nacionales, los formados por patrones de una 

o varias ram~s de actividades de distintas Entidados F! 
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derales. 

b) Sindicato de Trabajadores y Patrones. 

Para constituir un sindicato trátase de trabaja

dores o patrones, deben satisfacerse los requisitos que 

se citan a continuación: 

l. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DEL SINDICATO 

EN CUANTO A LOS TRABAJADORES: Los trabajadores deben -

ser mayores de quince afias, adcmSs, tener la calidad de 

asalariado, acorde a los términos del artículo Bo. de -

la Ley Federal del Trabajo que establece que trabajador 

es toda persona ffsicñ que preRta a otra física o moral 

un trabajo personal subordinado. Es importante sefialar 

que debe entenderse por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independiente del grado de pre

paración t5cnica requerido por cada oficio, arte o pro

fesión. 

2. NUMERO DE TRABAJADORES: En cuanto a este en

contramos que el artículo 364, de la Ley Federal del -

Trabajo nos indica lo siguiente: ''los sindicatos debe-

rán constituirse con veinte trabajadores en servicio ªE 

tivo o con tres patrones, por lo menos. Para la deter

minaci6n del número mismo de trabajadores, se tomarán -
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en consideración aquellos cuya relación de trabajo hu-

biese sido rescindida o dnda por terminada dentro del 

periodo comprendido entre lon treinta días anteriores 

a la fecha de presentaci6n de la solicitud de registro 

del sindicato. 

Por lo tanto hay que scfialar que para consti---

tuir un sindicato o sumarse a él nos dice el maestro -

J. Jesús Castorena ••• 11 no es necesario encontrarse al 

servicio de un patrón.. La pGrdida del trabajo no conE_ 

tltuye causa de disociaci6n del trabajador desocupado''. 

- sigue diciendo - ''la Ley condiciona, en algunos ca--

sos, el ejercicio de los derechos otorgados por ella, 

a que el trabajador haya ejercido el derecho de asoci~ 

ción profesional 11
• {

4
G) 

J. PROFESION: El artículo 360 del Ordenamiento 

Laboral, hace una clasificación re~pecto de los sindi-

catos; en la fracción I del citado precepto se refiere 

al sindicato gremial, el cual estará constituido por -

trabajadores de una misma profesión, oficio o especia-

lidad. ( 4 ?) 

(46) J. JesGs Castorcna. Op. Cit. página 236. 

( 4 7) Ley Federal del Trabajo, Editores Unidos Mexicanos, Pri
mera Edición, 1987, página 106. México. 
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Hay que señalar que en un tiempo la asociaci6n 

de los trabajadores sólo se cjercit6 por individuos de 

una profesión o de un oficio, esto significa que los -

sindicatos eran de carácter gremial. El oficio era, y 

así se le consideraba, el dato asociante. Hay que scñ~ 

lar en esta materia que la tradiciÓtl era el r~gimen -

corporativo. 

Es importante señalar que la Ley de 1931, imbu! 

da todavía por esa corriente, singularizó a los sindi

catos de empresa e industria por el hecho de estar 

constituidos por trabajadores de oficio similares y e~ 

nexos, pero referidos todos ellos una o varias cmpre-

sas de la misma rama industrial. 

La Ley actual rompe con esa corriente. Los sin

dicatos de empresa y de la industrin son asociaciones 

constituidas por trabajadores de un centro o de varios 

centros de trabajo, cualesquiera que sean las ocupaci~ 

nes de los mismos. 

En cuanto a la empresa, lo integran quienes la

boran en el centro de trabajo1 los de industria, en d! 

versas empresas, pero de una rama industrial estatal o 

nacional. 
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4. NACIONALIDAD: El artrculo 372 nos indica al 

respecto: "n~ podr5n formar parte de la directiva de -

los sindicatos. 

I. Los trabajadores menores de dieciséis años. 

II. Los extranjeros 11
• 

El principio del trato igual a los extranjeros 

est& reconocido por nuestro derecho y sólo por un prin 

cipio justo de defensa colectiva se introduce la moda

lidad antes mencionada en el numeral ya citado. 

S. LOS MENORES DE EDAD: En este sentido el lc-

gislador dejó muy claro las limitaciones, así corno los 

privilegios a que tienen derecho los menores de edad -

en cuanto a la prestación de sus servicios bajo un de

terminado tipo de trabajo, tal como lo señalan los ar

tículos 23, 173 a 180, 362 y 372, fracción I, de la -

Ley Federal del Trabajo. 

Ahí plantea el cuestlonamlento de que si el me

nor que no trabaja puede formar parte de un sindicato, 

el sindicato está autorizado para perfeccionar el con

sentimiento del menor, cuando éste tiene el propósito 

de trabajar y carece de representante legal. 
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En este sentido el maestro Euquerio Guerrero en 

su libro "Manual del Dcrcc110 dol Trabajo'', nos dice: -

11 cn su defecto, debe intervenir el sindicato correspo~ 

diente y, si no lo hubiera, la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitrajc 11
• Sigue diciendo: 11 Por Último, si tampoco -

existe en el lugar esa autoridad, se requiere la auto-

rización del Inspector del Trabajo o de la Autoridad -

Política" (<IS), además sostiene: "Naturalmente que con_! 

tituyo una obligación general del patrón suministrar -

los informes que le solicite la Inspccci6n del Traba--

jo". 

En este sentido el Licenciado Euquerio Guarro--

ro, scfiala ''que seg6n las estadísticas, el porcentaje 

de la población joven es muy alto en el país, de acueE 

do a las encuestas realizadas respecto a los salarios 

mínimos, dé como resultado que en la familia mexicana 

es normal que se integre un salario familiar con el --

sueldo del padre y de los hijos menores; pero capacit~ 

dos para trabajar''. Agrega ''muchas veces, inclusive, 

los jóvenes desean prestar sus servicios para obtener 

ingresos que les permitan co11tinuar estudios en escue-

( 4 8) Manual del Derecho del Trabajo. Euquorio Guerrero. Edi
torial Porrúa, Décima sexta edición, Héxico 1909, página 
34. 



102. 

las superiores y as! poder capacitarse mcjor''·c
49

} 

6. LA MUJER: Se dice que la capacidad de la m~ 

jer es idéntica a la del hombre. La Constltuci6n así 

lo reconoce en su artículo So. "a ninguna persona po--

drS impedirsele que se dedique a la profesión, indus--

tria, comercio o trabajo que mejor le acomode siendo -

lícito". (SO) 

Por tanto en materia luboral el artículo 4o. r~ 

tifica lo anterior por el ordenamiento máximo. nsí mi~ 

mo el Código Civil hace alusión a este respecto, en el 

libro primero relativo a las personas, en donde consi-

dera lo siguiente ''se equiparó la capacidad jurídica -

del hombre y la mujer, estableciéndose que ésta no es-

taba sometida, por razón de su Rexo, a restricción le-

gal alguna en la adquisición y ejercicio de sus dere--

ches". Sigue diciendo ''se estableció que la mujer pu-

diera, sin necesidad de autorizaci6n marital, servir -

en un e~pleo, ejercer una profesión, industria o dedi-

carse al comercio con tal que no descuidara la dircc--

(49) Euquerio Guerrero.' Ob. Cit. pSginil 34. 

( 5 O) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Secretaría de Gobernación, México, 1988, página 24, Se_! 
ta Edición. 
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ci6n y los trabajos del hogar".(Sl) 

En conclusión, encuentro lo siguiente: la equi-

paración legal del hombre y la mujer era necesaria, en 

virtud del desarrollo y capacidad demostrada en las t~ 

reas que se han encomendado a ambos en los diversos 

campos de progreso y superación intelectual como de d! 

versa índole; m&s adelante el dcrccl10 comGn, en el ci-

tado libro indica: 

uActualmente la mujer ha dejado de estar releg~ 

da exclusivamente al hogar; se le han abierto las puc~ 

tas para que se dedique a todas las actividades socia-

les, y en muchos países toma parte así como en el con-

trasentido la reducción de su capacidad jurídica en m~ 

teria civil, sustentada por el Código Civil anterior". {S 2 ) 

Así mismo se reafirma lo antes dicho en los artículos 

162, 164, 169, (
531 

del ordenamiento civil. 

(51) Código Civil para el Distrito Federal, Quinquag~sima se
gunda edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1983, pá-
9im1 11. 

(52) Idem, pSgina 12. 

(53) Ibidem, página 75, 76, 77. 
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El maestro Euqucrio Guerrero señala al respec-

to: 11 El desarrollo del concepto ideo16gico y de nece

sidades econ6micas, ha influido desde el siglo pasado 

para llevar a la mujer a los centros de trabajo, des

cartando al antiguo concepto que recluía a la mujer -

en el hogarº. 

Agrega ''si recordarnos algunos antecedentes de -

la llistoria del Derecho del Trabajo, encontramos c6mo 

fue precisamente el trabajo de mujeres y de menores -

en diversos países, principalmente en Inglaterra, lo 

que llam6 poderosamente la atenci5n e hizo que en la 

Tribuna, en la prensa y en los libros se rcquicricra 

la intervención del Estado, para reglamentar la labor 

de esta clrise de trabajadores, dando lugar a las primE_ 

ras disposiciones proteccionistas de unas y otras". (S 4 ) 

Nuestra Ley Laboral señala lo siguiente en su -

numeral 164 ''Las mujeres disfrutan de los mismos dcr~ 

chos y tienen las mismas obligaciones que los hom---

bres11. (5 S) 

(54) Euquerio Guerrero. Ob. Cit. página 30 y 39. 

(55) Ley Federal del Trabajo. Ob. Cit. página 65. 
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REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DEL SINDICATO 

DE LOS PATRONES: 

De acuerdo al sentido gramatical, la Ley Fede-

ral del Trabajo, señala lo siguiente en su art!culo -

10 "Patrón es la persona física o moral que utiliza -

los servicios de uno o varios trabajadores''. Esto e~ 

rrcsponde a la primera parte y agrega "si el trabaja

dor, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza 

los servicios de otros trabajadores, el patr6n de 

aquel, lo será de éste". (SG) 

Por tal razón respecto a la asociación tanto p~ 

ralos trabajadores, como para los patrones, la Ley -

Laboral ha sido muy clara al señalar lo siguiente: -

''sindicato eg la asociaci6n de trabajadores y patro-

ncs, constituida para el estudio, mejoramiento y de-

fensa de sus rcspecti vos intereses". Tal como lo ac_! 

ba de mencionar el artículo 356. 

Así mismo el 357 nos dice que "Los trabajadores 

patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, 

sin necesidad de autorización previa". ( 5 ?) 

(56) Idem. página 20, 

(57) Idem. página 106 y 107. 



Cabe señalar que tanto los artículos 361 y rol~ 

tivos indican los requisitos a fin de que se cumpla -

con lo dispuesto por la propia Ley Suprema en su art! 

culo 9o. y en el 124, fracci6n XVI. 

Hay qua recalcar que la Ley de la materia, ind! 

ca que los patrones no pueden formar parte de un sin-

dicato obrero y los obreros de uno patronal. Se en--

tiende que se trata do los obreros y de los patrones 

que lo son, unos respecto de otros. 

El maestro J. Jesús Castorena comenta respecto 

a este punto gramatical corresponde, sin duda, la de-

cisi6n franca del legislador, do que 11ablan del pre--

cepto constitucional, de asociaciones para la defensa 

de los intereses comunes, ''al s~gundo, o sea el de la 

Ley Reglamentaria, de asociaciones de trabajadores o 

patrones'', con cuyas expresiones se llega a la concl~ 

si6n de que el sindicato mixto es repudiado por la 

Ley. (58) 

SINDICATOS DE PATRONES: En este punto se come~ 

tarán algunos aspectos de interés en cuanto a: 

(58) Jesús Castorena. Oh. Cit. página 238. 



PERSONAS: s~ ha hecho referencia a lo estipula

do por los art::ículos 10 ,· 361 y 364 de la Ley Reglame.!!_ 

taria. 

OBJETO: Es detener el avance del mejoramiento -

de los intereses comunes de los trabajadores. 

CAPACIDAD PROFESIONAL: A continuación se señala 

lo siguiente: 

l. En teoría el sindicato patronal goza de la -

misma capacidad que el sindicato obrero. 

2, La creación de un fondo de resistencia en --

prevención para el caso de huelga o de despido masivo. 

3, La actividad profesional de los patrones es 

pasiva y de defensa. 

4. Se priva a los patrones de la suspensión del 

trabajo como medida de lucha y además la obligación -

de celebrar el contrato colectivo de trabajo, 

S. La formación de federaciones y confedcracio-

nes patronales, que hasta el momento no se han dado. 

Sin embargo las que existen son simples asociaciones 

patronales de naturaleza civil para la defensa de sus 

intereses. 
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CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA: Anteriormente -

se citó que la organización que satisface los intere

ses comunes de los patrones, es la de este tipo, de -

ah! la importancia do conocer algunas de sus caracte

rísticas: 

1. La fórmula es obligatoria: todo comcrci.intc 

o industrial, es decir todos los patrones, deben per

tenecer a una c5mara, adcmSs contribuir a su sosteni

miento e inscribirse anualmente. 

2. La c5mara de comercio es local, asocia a los 

patrones comerciantes de cada localidad: la CSmara de 

la Industria es por rama de la industria y traspasa -

por regla general los límites de una ciudad y los de 

una Entidad Federativa. 

J. Es una entidad corporativa, es decir es una 

institución pública, con personalidad y patrimonio -

propios que realizu fines que se consideran de inte-

i~s público-

4. En cuanto a sus fines, son los de difusión, 

fomento y representación da los intereses generales -

del comercio y la industria ante las diferentes auto

ridades, as! como la de funcionar como un órgano de -

consulta del sector público. 
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S. Para constituir una Cámara de Comercio deben 

asociarse _cincuenta comerciantes. 

6. En el caso de la Cámara de la Industria el -

nGmero es de veinte industriales. 

7. En cuanto al nGmero de cámaras debe haber -

una por localidad, salvo en el caso de la c5mara del 

Pequeño Comercio, y en una industria, dos cámaras o -

más. 

En cuanto al aspecto patronal se debe considc-

rar lo siguiente: 

l. REQUISITOS; En cuanto a la edad, debcr5n ser 

mayores de edad. 

2. NUMERO DE PATRONES: Al respecto de este apa~ 

tado el artículo 364 establece que serán tres patro-

nes por lo menos. 

3. PROFESION: En este sentido el maestro J. J~ 

sGs Castorcna establece que ''Los extranjeros pueden -

formar parte de un sindicato. El principio del trato 

igual a los extranjeros está r~conocido por nuestro -

derecho y solo por un principio justo de defensa ca-

lectiva, según lo estnblece la modalidad mencionada -
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en el artículo 372, fracción II 11
• (Sg) 

4. MENORES DE EDAD: Los menores de catorce 

años, que carecen de capacidad para trabajar, tampoco 

la tienen para formar parte de un sindicato, artícu-

lo 2301 los mayores de catorce años, sí pueden perte

necer a un sindicato, pero no pueden participar en la 

dirección y administración de la agrupación artículo 

362 y 372, fracción I. 

Se plantea el problema do determinar si el mc-

nor que no trabaja puede formar parte de un sindicato. 

El sindicato está autorizado para perfeccionar el co~ 

sentimiento del menor, cuando tiene el propósito de -

trabajar y carece de representante legal. El crite-

rio general expuesto en el párrafo anterior lo consi

deramos aplicable al caso del menor. Este, pnrn obt~ 

ner trabajo puede asociarse, luego el derecl10 de aso

ciación profesional antecede al trabajo. Es induda-

ble que el legislador conceptGa el derecho de asocia

ción profesional, como una facultad más amplia que la 

derivada de la interpretación gramatical artículo 23 

y 362.(60) 

(5 9) J. J'esús Castorena. Ob. Cit. página 237. 

(60) Idem. página 237. 



111. 

S. LA MUJER: Esta en igualdad de tener dere--

ch~s, obligaciones y garantías. 

En ambos casos los sindicatos de trabajadores y 

patrones deben de ser registrados en la Secretaría -

del Trabajo y Previsión Social en el Smbito Federal y 

en las Juntas de Concilincién y Arbitraje en la com-

petencia local, remitiéndose por duplicado lo siguie~ 

te: 

l. Copia debidamente autorizada del acta de la 

asamblea constituida. 

2. Lista, especificando número, nombre y domic.! 

lio de sus miembros, además nombre y domicilio de los 

patrones, empresas o establecimiento donde se prestan 

los servicios. 

3. Copia autorizada de los estatutos. 

4. Copia autorizada del acta de la asamblea en 

que eligió a la directiva. 

A tal efecto los documentos antes citados tcn-

drán que ir debidamente autorizados por el Secretario 

General el de Organizaci6n, así como el de actas, a -

menos que exista indicaci6n alguna en los estatutos. 
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Una vez que han sido satisfechos los requisitos 

para el registro del sindicato, ninguna autoridad po

drá negarlo, debe tenerse presente que al otorgarse -

el requisito sindical por conducto de la Secretaría -

del Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Loca

les de Conciliación y Arbitraje producirá efectos an

te cualquier autoridad. 

e) Representantes del Patr6n. 

El maestro J. JcsGs Castorena, nos dice: ''Los -

directores, gerentes, administradores, capitanes de -

barcos y en general las personas que en nombre de --

otra ejercen funciones de dirección o administraci6n, 

as! como los trabajadores Uc confianza, i sigue di--

ciendo - "los que tienen funciones de inspecci6n, fi~ 

calización y vigilancia y los que ejecutan trabajos -

personales del patr6n dentro de ln empresa, tienen de 

recho a sindicalizarse". La Ley de la materia las re 

conoce la categoría de Derecho Obrero y así como lo -

que claramente señala el artfculo 123, fracci6n XVI, 

de la Constituci6n, que a la letra dice: ''tanto los -

obreros como los empresarios tendr&n derecho para co

ligarse en defensa de sus respectivos intereses, fer-
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mando sindicatos, asocinciones profesionales, etc. {Gl) 

Sin embargo existe prohibición para este tipo -

de trabajadores conforme lo señala el artículo 363: -

"No pueden ingresar en lo~ sindicatos de los dem5s -

trabajadores, los trabajadores de confi.'lnza; los est~ 

tutes de los sindicatos podr5n determinar la condi--

ción y los derechos do sus miembros, que sean promov..!, 

dos a un puesto de confianza''.( 621 

l. CONCEPTO DE PATRON: En este contexto la Ley 

Federal del Trabajo scaala en su numeral !Oo. que 

''Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o vnrios trab<Ijadoros 11
• /\grcga "si 

el trabajador utiliza los servicios de otros trabaja

dores, el patrón de aquél, lo seril tambi6n de éstos". (G 3 ) 

2. PERSONALIDAD JURIDICA: La asociaci6n profc-

sional que se ajusta a derecho goza de personalidad -

jurídica, se puede decir que su capacidad de goce es 

limitada, esta limitación resulta de las disposicio-

nes que la propia Ley Federal del Trabajo ha estable-

(61) J. Jesús Castorcna. Ob. Cit. página 238. 

(62) Ley Federal del Trabajo. Ob. Cit. página o. 

(63) Idem. pagino 107, 
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cido. De éstas deriva que pueda celebrar aquellos a; 

tos- jurí~icos que se relacionan directa o indirecta-

mente con el objet·o y fin, tanto de la asoclaci6n co

mo del sindicato. 

A esta capacidad de goce, corresponde la corre

lativa capacidad de ejercicio. De ahí que los sindi

catos de obreros y de patrones poseen la personalidad 

jurídica, es así como los representantes sin<licales -

son responsableo ante el mismo, en los términos en 

que lo son los mandatarios en el derecho comGn, ya 

que no instituye un régimen diverso. En otras pnln-

bras, el sindicato tiene la facultad para estar en -

juicio como actor o demandado en defensa de los inte

reses de la asociaciGn y de sus agremiados. 

En materia de trabajo tiene la capacidad y, por 

derecho propio, la facultad de celebrar el contrato -

colectivo de trabajo, asociarse para integrar federa

ciones y confederaciones, concretar los p~ctos de so

lidaridad nacional y, en su caso, a nivel internacio

nal cuando juzgue pertinente, así corno para exigir -

los pactos celebrados con el patr6n. 

Sin embargo, no tiene la facultad de efectuar -

los derechos adquiridos por los trabajadores que lo -
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. - . . . 
constitit-ye·n. ·¡¡~Y ·_q·ue:: .. re·co·rda~· q1:1e~ ·1a:~L-ey-:Fe.deraí del 

Trabajo .lo c~~~,e~~.~a··~n- ~-1".-t;ít'úlo ·sé~-~imo, c~pítulo -

II _q~e ~s lo relat_~vo· a :1-~s _rela-éi_orj_~~ co_lect_ivas de 

trabajo, en cUanto a los sindiCatoa, federaciones y -

confederaciones. 

3. FINES LICITOS: La Ley de la materia nos ha--

bla del sindicato como la asociaci6n de trabajadores 

o de patrones formada por el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus intereses comunes. La Constitución se 

ñala, para la defensn de sus respectivos intereses. -

Los dos conceptos, más el segundo, no son suficiente-

mente precisos. Los intereses antes sefialados de los 

trabajadores y de los patrones pueden ir hasta el in-

finito y abarcar realidades y problemas que no corre~ 

panden a la calidad de asalariados. 

Si en el ejercicio del Derecho de Asociaci6n g~ 

neral, pueden los individuos reunirse permanentemente 

para realizar un fin lícito, en el ejercicio del der~ 

cho de asociación profesional, sólo pueden hacerlo p~ 

ra la defensa y mejoramiento de las condjciones econ2 

micas y de trabajo de los asociados. 

Por tanto, es obligatorio ese fin para los sin-

dicatos, si dejan de cumplirlo o realizan uno distin-
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to, pierden la calidad de asociación profesional y -

procede la cancolación de su registro, ya que dejan -

de reunir el más imp?rtante de los requisitos de su -

existencia. 

Según el maestro J. Jesús Castorcna, comenta lo 

siguiente: "El legislador, en ese punto, se limitó a 

sancionar los fines espontáneos de la asociación pro

fesional aqu~llos que dan lugar al estamento social, 

y más tarde al sindic11to 11
• (G

4
) 

4. FINES ECONOMICOS: Los sindicatos pueden cje_E 

cer el comercio siempre que sea sin propósito de lu-

cro, esto da oportunidad a la asociación profesional 

. de realizar una obra de yrandes proporciones como las 

cajas Lle ahorro, de socorro mutuo, entre otran cosns, 

y fincar sobre el patrimor\iO comGn de los trabajado-

res: fuerza de trabajo y de consumo, a través de lil -

administración obrera, las bases de una nueva organi

zación económica. Los objetos de la tran5formaci6n -

social, siempre que sigan cauces pacíficos y construE 

tivos, pueden ser legalmente perseguidos por los sin-

dicatos. 

(64) J. Jesús Castorena. Ob. Cit. página 239. 
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S. FINES POLITICOS: La Constitución sienta -

como tesis fundamental la posibilidad jurídica 

real del individuo así como de los grupos que pug-

nan por un mejoramiento en favor de sí mismos. 

6. RESPONSABILIDAD CIVIL: Se dice que los ac

tos celebrados por los miembros de la mesa directiva 

del sindicato obligan a éste, siempre que se ajusten 

a las facultades que les confieren los estatutos. De 

ahí se deduce que la responsabilidad es de la direc

tiva, más no de cada miembro en lo personal, lo cual 

significa que ten<lr5 que actuar en forma de un cons~ 

jo. 

7. RESPONSABILIDAD PENAL: Las personas mora-

les no contraen responsabilidad de este tipo. Las -

personas físicas, los autores materiales o intelec-

tuales del hecho ilícito, así como las concurran con 

ellas a su realización y las que oculten a los deli~ 

cuentes, son las únicas que están expuestas a la 

aplicación de una sanción penal. 

Sin embargo, cuando el delito se comete por -

un representante o miembro de algún sindicato con 

los medios proporcionados por éste, de manera que el 

acto ilícito resulte cometido a nombre o bajo el am-
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paro de la a~ociaci~n o en su beneficio, la Ley Pe--

nal faculta-al juzgador para decretar en el momento 

de dictar sentencia, la suspensión o disolución de -

la entidad moral de que se trate, tal como lo menci~ 

na el artículo 11 del Código Penal del Distrito Fcd~ 

ral. (65) 

e. DISOLUCION DEL SINDICATO DE PATRONES: A e~ 

te respecto el maestro Alberto Trueba Urbina dice: -

"En caso de disolución del sindicato de trabajadores 

que haya sido parte en un contrato colectiva, los --

miembros continuarán prestando sus servicios en las 

condiciones fijadas en dicho contrato". (GG) 

En este sentido se puede hablar de tres cla--

ses de disolución: 

a) Natural 

b) Voluntario 

e) Forzada 

( 65) Código Penal para el Distrito Federal. Cuadragésima 
edición. F.ditorial Porrúa, S.A. México 1985, página 9. 

(66) Diccionario de Derecho Obrero, Alberto Trueba Urbina. 
Ediciones Botas, Tercera edición, México, 1957, página 
149. 
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a) LA NATURAL: Es aquella que surqe de una -

situación de hecho que trae aparejada la desapari--

ción del sindicato y surge en los siguientes casos: 

l. Que el número de personas que constituyen 

el sindicato, se reduzca a menos de veinte o de tres, 

así sea obrero o patronal respectivamente. 

2. El cierre de la empresa si se trata de si~ 

dicato de la misma, formándose por los trabajadores 

de esa negociación. 

3. El de oficios varios, cuando los obreros -

de distintos gremios que lo integran supera la cifra 

de veinte. 

b) LA VOLUNTARil\.: Es el voto de las dos terc~ 

ras partes de los miambros que lo integran y por el 

transcurrir del t6rmlno fijado en los estatutos. 

e) LA FORZADA: Es cuando se dejan de tener -

los requisitos de fondo. 

LIQUIDACION: A este respecto se sujetará a lo 

dispuesto por el artículo 380 de la Ley Federal del 

Trabajo. 



120. 

d) Federacionen y Confederaciones. 

Es así, por medio de estas aspiraciones, que 

los trabajadores y patrones buscan acrecentar sus -

fuerzas; la reducción de sus estatutos debe ser muy 

cuidadosa para evitar fricciones internas entre los 

distintos sindicatos que la integr~n, o respecto a -

resoluciones improcedentes para algunos de los sindi 

catos en particular. La Ley Reglamentaria del Artí

culo 123 Constitucional establece específicamente en 

el numeral 381 que: ttLos sindicatos pueden formar -

federaciones y confederaciones, las que se regirán -

por las disposiciones de este capítulo, en lo que -

sean aplicables". 

Al girar respecto a opiniones de algunos tra

tadistas, éstos justifican los concepton antes cita

dos desde un punto de vista realista: argumentan que 

los trabajadores de confianza en muchas de las oca-

sienes, por no decir todas, tiene interés diverso y 

en ocasiones contradictorio con los demás trabajado

resª De ahí entonces que surja la pregunta de si -

los trabajadores de confianza podrán constituir un -

sindicato. 
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Desde el punto de vista personal considero -

que sír sin embargo, es vital hacer referencia a pu~ 

tos interesantes que se citan a continuación: 

l. PRINCIPIOS; Las disposiciones contenidns -

en la Ley Federal del Trabajo de 1931, se conservan 

en la ley laboral de 1970, sin embargo es necesario 

adecuarlas·a una terminología más actual, así como -

los principios que reafirman la libertad sindical, -

en especial, en el cap!tulo relativo al registro de 

las organizaciones obreras. 

l.d. NORMATIVIDAD: 

A partir de la fracci6n XVI del Artículo 123 

Constitucional donde se establece que: 

Tanto los obreros como los empresarios ten--

drán derecho para colegiarse en defensa de sus rcs-

pectivos intereses, formando sindicatos, asociacio-

nes profesionales, etc. "Sin embargo no existe raz6n 

alguna para excluir a las federaciones y confedera-

ciones". 

Otro aspecto lo encontramos en la Ley Laboral 

de 1931, que en su art{culo 255 expresa: "Los sindi

catos pueden formar federaciones y confedpracioncs 11
, 
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disposición que se consagra en el Artículo 381 de la 

Ley Laboral de 1970, arriba citado. 

Así mismo, el convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo expresa en su artículo So.: 

"Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

tienen derecho de constituir federaciones y confede

raciones, así como el afiliarse a las mismas .•• ''. 

2, d. CONCEPTO: 

Las federaciones y confederaciones son las -

uniones sindicales constituidas para el estudio, me

joramiento y defensa de los intereses y dcrecl1os de 

la clase trabajadora. 

3.d. LA LIBERTAD SINDICAL: 

En relaci6n a este punto debe hacerse rcferc,!l 

cia a lo que el artículo 382 de la Ley Federal del -

Trabajo de 1970 sefiala: 1'Los miembros de las federa

ciones y confederncioncs podr&n retirarse de ella~ -

en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contra--

rio". 
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4.d. INTEGRACION: 

Las confe~eraciones se integran con sindica-

tos y federaciones, la raz6n definitiva consiste en 

la existencia de los sindicatos nacionales que fre-

cuentemente cuentan con un nGmero de agremiados ma-

yor que el de muchas federaciones y sobre todo tic-

nen fuerza social y pol!tica, más importante que el 

de las fedP.raciones a las que podrían afiliarse. 

2. REQUISITOS DE FORMACION: En este sentido 

son aplicables en cuanto a fondo, forma, número de -

miembros y registro, los que se señalan en las rela

ciones colectivas de trabajo, siendo aplicables los 

artículos 356 al 384 del OrdenamiEnto Laboral vigen

te. 

3. ESTRUCTURA: Las fed~raciones y confedera

ciones son personas jurídicas y sus órganos son la 

asamblea y la directiva. 
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CAP !TU LO ll l 

LA ESTABILIDAD LABORAL 

a) Generalidades sobre la Estabilidad: 

Se puede decir que la idea de la estabilidad en 

el empleo surge desde la Asamblea Magna de 1917 y sign! 

fica que hist6ricamcntc es en nuestro pa1s donde nace -

este importante antecedente que no se precisa en otras 

legislaciones. Es en la Ciudad de Qucr6taro, Qro., do1l-

de la estabilidad en el trabajo adquiere y a la vez se 

establece, y así lo sefiala el maestro Mario de la cueva, 

al decir que es una idea-fuerza destinada a dar seguri-

dad a la vida obrera. (G?) 

Se considera que la estabilidad es un principio 

creador de un derecho para el trabajador, más nunca un 

deber para el mismo, se advierte que esta figura jurídi 

ca aparece en nuestro derecho como una clara manifesta-

ción de justicia sociül vinculada con el derecho del tr~ 

(67) Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo r, Mario de la 
cueva, Décimaprimera edición, Editorial Porrúa, S.1\., 
México 1988, página 219. 
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bajo1 debido a que este respecto se desprenden dos fin~ 

lidades: la inmediata, que significa vivir hoy en el m~ 

ñana y la mediata, que es preparar el vivir del trabaj~ 

dor en la adversidad y e11 la vejez. 

De estas f inalidndes surge la esencia: la estabi

lidad on el trabajo significa tener la certeza del pre

sente y del futuro. Esto puede considerarse como el -

preludio de una vinculación Íntima y posible fusión 

cierto plazo del derecho del trabajo y la seguridad so

cial. 

En este sentido es importante señalar la aplica

ci6n de los principios jur!dicos del derecho del traba

jo, entre los que se pueden mencionar están los siguie~ 

tes: 

DIGNIDAD: Consiste en trazar los lineamientos de 

lealtad recíproca entre trabajadores y patrones. 

VITALIDAD: Es dar la oportunidad a toda persona -

de ganarse la vida mediante un trabajo. 

PROTECCION: Consiste en la protecci6n del trabaj~ 

dor, dentro de los límites que la justicia social impo~ 

ga. 
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PREEMINENCIA: É~ ia.:e~trU:cturaci6ñ.:·-dc ia-- rela--·-
- : ·-·~ ~ . - - _-

c i 6 n jurídÍco-láb.ora.1·,". to.mand;, en cuenta al hom~rc como 

fuente,_-.centr~ __ Y::fi_n_ ,4_!;!'1 _de_recho del trabajo. 

E~ e~te co~texto se puede decir que es la aplica-

ci6n de la política jurídico-laboral que pretende regu-

lar de manera arm6nica las relaciones entre patrones y 

trabajadoies. Empezando a valorar lo antes diclto cncon 

tramos que el artículo 20. de la Ley Federal del Traba-

jo establece que: 11 Las normas de trabajo tienden a con-

seguir el equilibrio y la justicia social en las rela--

cienes entre trabajadores y patrones''. 

El otorgamiento a otras ideas se dice que la est~ 

bilidad en el empleo se considera por diversas corrian-

tes de tipo idcol6gico que es el derecho que tiene el -

trabajador para conservar el empleo durante su vida la-

boral. 

Por otro lado en la Carta constitutiva de la org~ 

nizaciGn de los Estados Americanos y a la cual hace re-

ferencia el maestro Euquerio Guerrero respecto a la ci-

tada Organización, establece lo siguiente: 11 
••• El tra-

bajo es un derecho y un deber social •.• ; ha de cfec---

tuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso, tanto en los afias de trab~ 
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jo como en la vejez o cuando cualquier otra circunstan

cia prive al hombre de la posibilidad de trabajar". (GB) 

As! mismo es importante mencionar el contenido de 

la Declaraci6n Universal de los Derechos del llombre, 

la cual es aprobada y proclamada por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva York, 

en los Estados Unidos de América el 10 de diciembre de 

1948: 

11 1\RTICULO 23. - 1. 1'oda persona ti ene derecho a 1 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condicio

nes equitativas y satisfactorias de trabajo y a la pro

tección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 

alguna, a igual salario por trabajo igual. 

J. Toda persona que trabaja tiene dcrecl10 a una -

remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, 

as! como a su familia, una existencia conforme a la di~ 

nidad humana y que será completada, en caso necesario, 

por cualesquiera otro medio de protección social. 

(68} Euquerio Guerrero, Ob. Cit. página 111. 
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos 

y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses". (Gg) 

En realidad al hablar de estabilidad laboral se -

considera que no se l1a pensado en un derecho de propic-

dad por parte del trabajador en rclaci6n a su puesto, -

tomando en cuenta que no puedo ser separado ni aún con 

causa justificada, puede imaginarse que esto fiignif ica 

ir en contra de los m5s elementales pri11cipios de cqul-

dad y adcmSs desnaturalizaría la rclaci611 de trabajo. 

Es importante dejar establecido que al momento de 

celebrar el contrato de trabajo no se adquieren dore---

ches patrimoniales sobre el empleo; en este sentido se 

puede afirmar que l1ay un convenio de cjecuci6n continu~ 

do, en donde el obrero pone su energía material o inte-

lectual al servicio del patrón y éste, a su vez, la em-

plea para realizar el fen6mcno de la producci6n,, pagan-

do por ello al prestador de la fuerza, la remu11eraci5n 

llamada salario. 

{69) Constitución Política Concordada, .José Martínez Lavin. 
Talleres Gráficos de la Escuela Nacional de 1\rtes Gráficas. 
S.E.P. Primera edición, México, 1974, página 106. 
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-· ""·· . '.: • .. '.... 

Pa·r ·a.t;r~ ·}~ª.:?~:_·:c1_ .. ::~mpi_·e~d-O pr·C-tende. la conserva---

ci6n d~ l~:a~tl~i~~d· produc~iva que se le demanda. 1\ to 

do ost~',~~~~!'h~~,~r~r i1l'sl~uien te roÚ exión: puede ha--
; • ·: :·- ---. ',,-, > . _,-- -:\~ ;:-:; • 

ber ,-.· Cámb·i°oS o ;e·e·str:uCturación en cunnto a puestos o --

f·unCiOnris O s~mplcmcntc nos referimos n un.:t adscripción 

c~rrecta del puesto, considerando que el tralJajador de-

sea progresar o, en el peor de los ca!:;os, se puede pr.n-

sar en qttc algGn riesgo de Índole profc~ional lo inhab! 

lite para el dcscmpofio del pucRto que ocupe esto 110 si~ 

nifica que 110 ~e lo puede n5jgr1nr otro co11 lnliorcs mfis 

sencillas o propinmcwlc dicho ;ulccu;Hlo a la inhabi.lidnd 

que prcsenlc. 

1\.1 referirnos al término co11lrnLo de trabajo !3C -

<lcl)e te11cr ¡ira:;cntc que se refiere a la que uslablccc -

el artículo 20 Je la Ley Fcdornl del Trabajo qi1c se~n--

lil: "Se e11Uendc por relación de trilhajo, cualquiera --

que sea el acto que le de origen, la pr:csldción de un -

trabajo pcrso11al subordinado, mcdiarite el pago de u11 sn 

!ario. 

Así mismo la~ ideas sobre seguridad social y rea-

lidad laboral, nos indicar1 que ln estnbilidad en el em-

pico debe cntc11dcrsc en el senti<lo de que el trabajador 

aspira a no estar expuesto a que el patr6n o el emplea-
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dor, sin mecli'ar CilURa justificada y comprobi1b1c, .1ún -

!'.'Íll que por Cllo incurra en responsabilidad, puede sep~ 

rarlo de su empleo dando con esto por tcrmini1do el con-

trato de ___ trabüjo~.por medio de unu dccl.iración unilate--

ra'J. de\ ia-··v-oluntad. 

pQZ, ttlul:.o, una VCZ más, SP. debe C]UC tener prcnen

te _que_· __ l_!i __ cstabilidad en el trabiljo es u1h1 crP.ación del 

Constituyente de 1917 en Qllcr5taro y surge como una 

ide~ que pretende dar seguridad al trabajador. 

b) Connidcracioncn sobre la Entabilidad, 

Se J1a cstablcciclo, de acl1crdo a la doctrir1a y 

la indicaci611 que ma11ificsta el maestro Mario do la Cu~ 

va, al referirse a la cstahi lidfld lubor.:il, <JUC "aparece 

en cJ derecho mexicano como una de las mi.lnifestaciones 

m5s cristalinas de la junticia social J1ondamontc enrai

zada c11 el dcrecl10 del trabajo''. 

En otro orden de ideas se puede decir que la est~ 

hilidad en el trilhajo es una institución peculiar del -

dcrecl10 del trabajo a la que puede referirse diciendo -

que es el derecho il. perrn~1nccer en el trabajo en tanto -

s11bsintc su materia y a percibir los beneficios suhse--
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cuentes, la estab.Li.,idad so d~-~~.rle en ·obsolut:a y ·re la ti-

vn. ,·~>{ f:.'-

b.1 .• ~S~~~l¿ID~~ .l\DSOLUTll: 

''" ¡-

·co~n·~'f~t-e __ ·_·enº:negar al patrón, de manera totnl, la 

facul~ad de rlinolver unn relaci6n de trabajo por un ac-

t~ ~ni~atcrnl de su voluntad y Gnicamcnte se permite la 

disoluci6n por cau~n justif icn<la que tlcbcrS probarse a11 

te la Ju11ta de Co11cilinci61, y Arbitraje 01\ el momento -

que el trabajndor mnnificsta su i11co11formitlad. 

b.2 KSTl\DILlDl\D RELATIVA• 

Procede cua11do se autoriza el patr6n en ryrados va 

riablcs, a disolver la relación de trubajo por actos 

unilatcrilles <le ~u vol\111tn<l mediante el pago de una i11-

demni?.ación. 

El maestro Mario de la Cueva nos dice que la cst~ 

bili<lnd en el trabajo tiene dos finalidades: "la inme--

dinta, qttc consiste en el vivir hoy y en el mafiana, pe-

ro al hacer mir6 apasionadamente 11acia la seguridad so-

cial", sigue diciendo 11 la mediata es el preparnr el vi-

vir del trabajador en la advcrsidoíld y en L1 vejez". {70) 

(70) Mnrio ele la Cucvc1, Ob. Cit. Tomo I, piigimt 219. 
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Es importa11tc dejar asentado que cada una de las 

instituciones del Ucrcc110 Hcxicano del TralJajo l1an te

nido que romper loa principios del Dcrocho Civil que -

dejaban al libre jl1ego 1lc la autonomia de las volunta

des, el lapso de dl1raci6n de las relaciones de trabajo, 

misma que podía ser desde u11 d{a J1asta uno o varios m~ 

scA y aún attos. 

La idea de la estabilidad en nl trabajo no co11-

scr1t[a esa soluci611, de donde surge la necesidad de --

ideas 11uevas, mismas que se proponen en la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, por tar1lo ol articulo 39 se rcfi~ 

ro a la duraci6n o pr6rroga del cor1trato, sefialando lo 

siguiente: ''El co11trato de trabajo potlr5 celebrarse 

por tiempo indefinido o para obra dctcrminada 11
, agrega 

"si vencido el t6rmino del co1ltrato subsiGton las 

sns que le dieron origen y la materia del trnbajo se -

prorrognrS el contrato por todo el tinmpo que perdure 
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diclrn circunstancia". ( 71 ) 

Por -tanto la Nueva Ley Federal del Trabajo nn su 

articulo 35 ~stablece que: ''Las relaciones de trabajo 

pueden ser para obra o tiempo i11dctcrmina<lo o tiempo -

--determinado. A falta de estipulaciones í!Xpresas, la -

relacióu scrii por tiempo indctorminado". Por ta.nto --

los articulas JG, 37 y 38 establecen las J1ip6tcsis ---

aplicables en cuanto a la d11raci611 de las relaciones -

de trabajo. (?Z) 

Así mismo es prioritario decir que la cluraci5n -

indetermini!dil de las relaciones de trabL1jo, es el pri!!_ 

cipio de base que no supedita su viqcncia a la volun--

tad de }as partes y que ~11icame11tc se flcxio11a si lo -

requiere la naturaleza de los casos. 

La Ley Fc(lcral <lel Trabajo consign6 la cstabili-

dad relativa, pues se aparta de los conceptos civilis-

tas que permitc11 la rcscisi6n de los co11Lratos de tra~ 

~sucesivo, es el caso del arrendamiento por el simple 

{71) Ediciones Manuel frnrlrade, S./\., Legislación Sobre 'l'raLajo, 
Tomo J, Séptima etlición, México, 19G3, página 56. 

{72) J\,lbcrt.o •rrucbn Urbina, Ob. Cit. página 40. 
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aviso pre_v~o pa·r··c~alqui-er~·.:d_e--i~s·parteS_,.·~qüe. limitó a 

motivos verdaclera'nlente- g~~~:o~·._-~;ñ?P~'~i~,{1ia·Íld d~ que un,!. 
·._ ··:-·: ··, 

lateralmente n~guna ele la_s p·a·r_:tés pudicr,n dar por con--

cluido el con.tr.:t to de -~ .. ti'~bil-fO-:-

En este sentido es import.:tntc mcncion.:tr la hip6-

tesis de que los trabajadores rompan la rclaci611 sin --

causa justificildil, la sünción para que proceda en esa -

forma ROlilmcnLc lil limit6 il la corrc6[lOl1dientc rcspons~ 

bilidad civil, pnro en el caso de los 11atror1cs cstipul6 

una cualidad de acciones para el ofendido: optar por la 

rei11stalación o pedir la Jndemnizaci6n constitucional. 

considerando que en el derecho del trabajo los -

cambios l1an sido notorios, se ha 5ostcnido que hay nor-

mas y dcrecl1os rundamcntalns para el trabajador, mismos 

que no pucdc11 ser desconocidos al cnlcbrnrse el contril-

to de trabajo, « la vez, se sosticnP. que la renuncin --

qnc h.1gan los trab.1j11tlorcs de tilles clc>rcchos, es nulu y 

subsiste en su lugnr ln gnrantta social consignada en -

la ley. 

En cuanto a la estabilidad en el empleo, se pcr-

fila una serie de rectificación es il los principios del 

derecl10 civil y esto parece natural; en cierta forma el 

cor1trnto de trabajo no tiene las características pro---

pias de los contratos civiles. 
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Por otro l~do so Ita escrito ac~rca de la inadc-

cuada denominaci6n de la palabr~ "~ontrato'' para idcnt! 

ficar al convenio de trabajo; sin embargo, la costumbre 

ha hecl10 que sea aceptada· tal denominaci6n, sin que c5-

to implique que en el fondo se registren las mismas ca

ractcrístican que le so11 propias de los contratos civi

les. 

Así mismo debe c11tendcrse qllc el contrato no de

be ser rescindido de manera libre y unilateral por el -

empleador, debido a que no se considera igualdad de 

circunstancias el obrero, en este ordc11 de ideas se es

tima que ~sta Gltima parte es la m&s d6hil en el aspec

to laboral y co11tractual. 

A este respecto 110 se puede apelar nl enorme po

der que han adquirido los sindicatos obreros, por estar 

en el Smbito de la relaci6n individual de trabajo, al -

tenor de lns casas ce puede decir que el 5indicato po-

dr& objetar, mSs nunca impedir qt1c el patr6n directa-

mc11lc resuelva la cor1tinuaci6n o la terminaci6n del ne

xo contractual con el trabajador. 

El Gindicato podr5 defender a los trabajadores -

despedidos ante los tribunales laborales, m5s no estar5 
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' - .--.. , ... , ,-,: --" 
finnlidad d6 ·soln'eter.· al_.-patrón. 

~:'.·~,:~. ·: ___ ' 

Pór:~'.~:~\~_:,~-~?.·6'~·;aebe··can·sldcrarse que el patrón -

sólo-puede dar:por·canCluido el contrato de tr~bajo 

cuando ~xistcn causas suficientes que lo justifiquer1 

tal determinaci6n. Es importante scijalar que en la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, en la fr<1ccjón XVI, delª!. 

t!culo 122, se mencionan de manera especifica que serie 

de causales para rcGcindir el contrato; en la lcglnla--

ción vigente el artículo •17, en lu frncci6n XV del cil~ 

do precepto lalloraJ, admite que pueden invocarse otras 

caunas an5logas a las establecidas en las fraccio11cs ªll 

tcriores, de igual ma11cra graves de COJJGCCllCllCias se-

mcjantcs en lo que el trabajo se refiere. 

En c!itc sentido se permite por otra purtc, la Í,!! 

clusi6n de una 5eric de situnciones no previstas expre-

samentc paro qt1c ol putr5n puede aducir como causa bas-

tnntc para <lar ptn· rcscindidns lns rc1.,ciones de tr.1ba-

jo. 

Sin embargo surgen las i1ip6tesis de qt1c si el p~ 

tr6n no tiene la libertad suficiente para rescindir el 

contrato de trabajo, se presente el conflicto de dctcr-

minar las co11sccuc11cias de que se d6 tina acci6n injust! 
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ficnda. 

Dentro de la organización moderna, encontr.:imos -

que existen empresas o industrias r>cqucfias de indole -

familiar, medianas, asr como de grar1dcs ¡>roporciones. -

En el primer caso, resulta difícil concebir lo posibili_ 

dad de que el pal:r6r1 sea forzarlo a recibir nl tral1aja-

dor r¡uc ha sido dc~pcdido, lo lógico es entender que el 

Snimo c11trc nmbos se e11cucntrc en cstndo de rcscnti1nicll 

to, a5pccto que es dificil de superar, en lnnto esto 

conntituye un motivo dn discordia en sentido opuesto 

con el ~r1i1n11s qti~ dcl>c cnco11trnrsc en el centro de tra

bajo. 

B11 las 1nodin11as y gra11dcs cm¡>rcsas o industrias 

el problema tomn aspectos di ferentcs: en este caso el 

patr6n 110 QS el que puede c~tnr o resultnr ofendido, s! 

no su representante, es entonces que la reinstalación -

puede te11er lttgar cunndo el trnbajador reinicie sus la

bores en otro lugar de la empresa dependiendo de otro -

reprcscnta11tc del patr6n distinto drl que lo 11ubiera -

despedido, d5n~osc el caso de que exista o no un contRE 

to directo y de rna11cra permanente entre el representan

te y el cmplcc:H!o, sin que exista el peligro o riesgo de 

alterar la disciplinn en el centro de trabajo. 
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. . . 
Existe-. otra t'.co~.ía :por· part·e··a·e _quienes sos tic--

nen -como ~~r~J.4·i!~_1:0~_ ')~- -~:~~-~·~~-~--~-~~;·~~-6~,~- ~~'i19/to_r--~~-i, así 

como cique¡·;·~~:~:~-~e:·~~- ·¿s-tán- a·~ iicu"Cra·a·· cori la reinstala-
·,·_- •,·,,_···«<>:'-';'..,_:.,·,;<~-t.•·. -,: .. 

ción ~Y.' -q~-~---:·_;~~ ;_su1:>.·~"~1 ~uYe_n_--':cf:>n_- e~ -.:·pago de .. unn i nrl cm ni Zil-

ci6n, eri. _e~f~·-·:c1r~Cunstan~1a.~_cxiSte una razón_ ju!itiflca-

ble. 

Se puede observar que en las grandes cmprcsns, -

anteriormente, sin justificaci6n v5lida, se despedía a 

los trabajadores, quienes a pcsnr de recibir una indcm-

nización estarán cngrosnndo las filas de los desPmplea-

dos, generamlo con ello una prohlenii'iticü dü Í11c.1olc imli 

vidual y por otro Indo el aspecto oocial de grandes pr~ 

porciones. 

En otro punto de vista se observa a los tralrnja-

dores en er.iprcsns de cierta magnitud o quienes ocupan -

puestos clave donde la rcinstalaci6n resulto afrentosa 

tnnto para el pntrón como para sU!.i representantes, 9en~ 

randa con ello una conf:>tante gama de couflictos que pu!:. 

den llegar nl extremo de suscitar tragedias como en el 

caso de una ofensa en los sentimientos íntimos del em--

prcsnrio y en ocnsiones no se cuenla con los suficien--

tes elementos prol1ntorios para la obtcnci611 de un laudo 

favoral,lo en co11tra <lcl trnbnjaclor. 



140. 

R~t ~o~cl11si6n, se puede decir que la lcgislnci611 

mox!cana l1a determinado la forma de resolver en primera 

i11sta11cia ·1as ~ontrovcrsias que surgen entre las fuer-

zas de,pr~ducci6n anteriormente citadas; n continuaci6n 

se m~ncio~an los siguientes criterios: 

t. Por un lado se pueda decir que se 3ostienc de 

manera general la tesis de la estabilidad ab~oll1tn en -

el emplcri, obligando a los patrones a reinstalar a los 

trabajadores que l1uhicron sido separados de forma inju~ 

tificada. 

2. E11 otro sentido se cxcluy5 de la regla g~r1e-

ral a aquellos en quicncn se advierten condicio11cs '!UC 

110 j11stifica11 la aplicaci6n de un criterio abnol11to en 

cuanto a la estabilidad o en su defecto se podrSr1 oca-

sionar conflictos ml1y d~licados en la fuor1te dn Lrabajo, 

a) Respecto al pri1ner caso, se punde considerar 

de manera general la reducida antiguedad del empleado, 

es decir cuando tiene menos de dos afio~ 011 el pucslo o 

l>Jcn trat5ndosc ~e pcrR011al cvcr1tua], 

b) En cuanto al criterio que refiere a los --

tranntor11on q11n ¡iodrian ocasio11ar6c en el ce11tro de tr~ 

bajo se considera ~11 primer plano a los trabajador~s --
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que- por· .sus'..~~ca~a."C_t_Orí~t.'i~as de lobor, están en contacto 

dirCci:o ~·./P·~;·m~·~~n't:i-~on-·c1: patrón y su presencia difi

cultaría:Ú!l- ·ac~·arx~llo normal de la rel.Jción de trabajo. 

Ei-i -c~t;e ~~~~~i-~-:~id_~:('..~~·:_:1~vo que recurrir al arbitrio labo-

·ral · con~lil-flnñ~idtid 'aa que se .:¡precien las situaciones 

de hecho y s~.cxima a los patrones de la obligaci6n de 

reinstalar a determinados trabajadores. 

e} En el caso de los trabajadores dom5sticos se 

pundo considerar que lnG relaciones laborales adquieren 

un matiz casi familiar entre 5ston y GUS patrones. Al -

respecto se cxcluy6 dontrn de la oblignci5n de rcinsta-

lar a los trabajadores dom5stico~ <lolJido n que cR obvio 

que en osa~ cot1dicio11cs las relaciones de trnbajn se---

rían imposibles, debido a que el patr6n no desea reci--

bir en su J1ogar los ncrvicios del trnhnjndnr al ser <le~ 

pedido~ se debo considerar que el empleado dom~stico --

tendría la mala disposicJ~11 para el 11atr6n que a su jul 

cio lo hubier<:1 despedido injustificüdamcntc. 

<l) ~r1 este ~11pucsto se menciona ciue se lo1n6 en -

considcraciGn a los trabajndorcs de con(ia11za, sin cm--

bargo se debe tener presente que estos juegan u11 papal 

importante en el dcsnrrollo de la empresa, debido a que 

comparten co11 el gcron~c las fu11ciones do direcci611 y -
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administraci6n,· por tanto nos llevan. a pensar que para 

asta clase dc'._cmpleadq.s, si bien_ no es del todo posible 

accp~ar la c~tabilidad absoluta, debe pensarse er1 una -

fucrte:indcmr1izaci6~'a fin de-que el- patr6n sólo en ca

so verdndoraM011to extremo recurra a un despido injusti

f icndo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 cstabl~cc en 

su [racci6n X del artic11lo 126 que: ••ror perder la con

fia11za del patrón el trabajador que descmpcfie un empleo 

de dirección, fiscnlizaciún o viqililncia; m5s si hab:Ía 

sido promovido de un puesto de cscalaf6n en las emprc-

sas en que 6stc cxisl:c volvcr5 a 51, salvo que 11aya mo

tivo juslificat.lo par.a ~;u despido", (?Jl 

En la Ley I"cdcr:ul del 'l'rabajo de 1970, el artícu 

lo 105 scfialn que: "El patrGn podr~ rescindir la rela-

ci6n de trabajo si existe u11 motivo razonable de p6rdi

da do la co11fianza, aGn cuat1do no coincida con las cau

sas justificadns de rcscisi611 a que se refiere el arti

culo 47. Por tanto el trabajador de confia11za podr5 -

ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo lV 

del Titulo Scgut1do de ~nta Ley••. 

(73) Manunl ~ndradc, Ob. Cit. piÍgina 104. 
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El t.~xt,~ S~: ri?f;.~_~r:~-_:a,,tjue;.e1 ~c:itr~n -pilcde .dilr---..:. 

por. tcrm i·r~:-~a6_ \~i:~-6-°on-~i·~-ró'.·: ;J'~ .-~_r_~bajo .··Par~ ~-la~ personas 

a- qUC s·~_:·:·.h-~'._::;·J~'~:-~,~:¿fr~.~~~~'.~.·~-;~:{~ c'üa'ndo :;~:_h~_bla_ ~e la pér-
• .,. ' -~;_ ~"_::,:: ' ·.-:! .:":·,· __:_·--:.: 

.did~-_:·a~~·.j.:~~;~~-¿;~;i~-~~~-~ 1 -~fundándcise- en verdaderos hechos -

--
Óbj e t:i V_ci~- 1-p~_r·c>;,_q·u·a · _C_S tos no impliquen n eccsa r iamen te 

!=ilusas }•,u_fi_~ientc~ p_ara configurar una causal que de 

_·Origen a_-uncl- rescisión justificada del contrato. 

d) Criterio Jurisprudnncial. 

Se debe tener prc5cntc que la Ley Federal del --

Trabnjo e11 su nrticulo ~7, c11uncia las causas de rcsci-

si5n de las relaciones de trabajo, sin res¡>onsabilidnd 

para el pntrón. 

En el cuso de los truhnjadores de con(ianza, se 

ostnblece de igual ma11crn ln aplicación de dichos crit~ 

rio~, sin embargo el artículo 105 del mismo ordenamicn-

to hace rcfcre11cla a que el patr6n podr5 rescindir la -

rclaci611 de trabajo si cxl$te un motJvo razonable de 

p6rdida de la conClar1zu, aun cun11do esto no coincida 

con las causas justificadas de rcscisi6n antes mcncion~ 

das. 

ror tanto se debe con~idnrar que nl trabajador -

de confia11zn 110 se le dcbc11 aplicnr las cnusas de rcsc! 
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si6n, to<la ~~z.qu~ a lo~ tr~bajadorcs ¿e confianza los 

ubica. en .. :fguilldrid'·;_de;-.cfi¿u-nstancias ·en ~ela~i6·r;-- a los -

demás ·c~'~;{~~·~{~~~:g~-~~<¡~~~~~--.ples--:;-~ :_-~n·;:~.cteiíst{ca de gozar 

de la c~llil_~~Ja"~ec~{k~~"{_ X_ 
>;.;.,-:'.- .... -

Ei-~es;~:,~'~~~=~;t~rí -~~'.'iu~;é~a Corte de Justicia -

·-/···-' 
sorl ·a~g·nó~"a-~'':·5·~~;~C-~:nsid-~rados, por tanto se enuncian -

a~gun~s:~~ eilos. 

1. TRABAJADOR DE CONFIANZA, JUBILACION: 

"Si se jubila a un trabajador de confianza apli-

c5ndole cl5usulas del Contrato Colectivo de Trabajo, 6~ 

tas deben tomar~c en cuenta íntngrtimcntc, tanto en lo -

que beneficie como en lo que pudiera pcrjuclicar al tra-

bajador, con tonto mayor raz~11 si en el convenio cele--

hrado con el mismo se cstiJJt1la la nplicaci5n del refer! 

do contrato colectivo. 

Sexta Epocn, Quinta Parte. 

VoJ.umcrt SU, p5gina 46, A.o. 6761/61, Ferrocarri-

les Nacionales de M6xico, 5 votos. 

S6ptimn E11oca,Qui11ta Parte. 



Volumen 26~ p~gin~ 

les Nacionales',, ~l.e :-"~e~~~.?'. 

1'15. 

-~~·i·~'mc:~~,42\."_:;·Pggina ·99·, 1\~D; sl11'í?1, M·arfO zava-
<·,. '-· : ... :.' .. -··.:> '."",, : ·.--

lota c~·s~~--.:(i0/~:---5"' Vi;ftCú;-~-

Vcilu1nen 42, p~gina 99, A.O. 4710/71, Ferrocarri-

los Nacionales de M&xico, 5 votos. 

Volumen 112, 1\.D. 5042/71, Ferrocarriles Nacionil-

les de México (pár1ina 99), 5 votos". {?ti) 

2. DESPIDO JUSTIFICADO DEL TRABAJADOR DE CONFIA~ 

ZI\: 

"Si al empleado de confiunza se le otorgan detCE, 

minadas facultades y al desnmpcñarlos se excede, tom.5.n-

dose atribuciones que le han sido prol1ibidas, su condu~ 

ta implica que se pierda la confianza c11 61 depositada 

y el despido, por lo mismo, deberS consi<lerarse justif! 

cado. 

(74) 1\péndicc de Jurisprudencia Laboral, Juntil Federal de Con
ciliación y 1\rbitraje, Ed.itoriül Li torrada, S.l\., México, 
1989, Tesis 321, página 2B9. 
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f~jecutoriai fn,forme··:~~97G,·.~.s.cg~~d~· P.a.r~_e_, cuarta 

Salu, página 16 y~)7·, ·A.o. 57·3~/7~,/.~~--~f.¡:cd·_:_·Edwi~. Wie--
"' ---·_,-_; ... ·:._:J.--:.; 

~e _:.1.976, unani~-~~_ad 11 _: (?S} 

DE CÓNF~Il\llZ/\, SEPl\Rl\CION DE LOS: 

11 No consignándose en el artículo 123, fracción 

XXII, de la Constitución Federal, distincj5n algu11a en-

trc obreros que ocupan puestos de co11íianza y los que -

no los ocupan, para los efectos de que pucda11 o no ser 

~aparados de nus empleos sin ca11sa justifíca~a, no puc-

de aceptarse la d f$tinción el. sentido <le que todo e~ 

plcado que ocupa un J>Ucsto de confianza, pueda ser scp~ 

rado sin que justifiq11c el patrón el motivo del despido. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Quinta Parte, --

cunrt« Snln, 'l'C!;is 01, piíginil 91". (?ú) 

4. DESOBEDIENCI/\, RESC15ION OEL CON1'Rl\'l'O DE TR~ 

Dl\JO: 

1'La orde11 dada por el trabajador para ejecutar, 

(75) J\lbcrto 'l'rucba,Urbina, Oh. CH.,p5gina 7B2. 

{7G) /\Jberto 'l'rucba, llrhiniln, Ob. Cit., pií.gina 7ll3. 
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dentro de las labores contratadas, determinadas indic~ 

cienes, no lesiona los derechos del trabajador1 y cual! 

do &ste incurra en incumplimiento y por lo ta11to en --

dasobcdicncia, se constituye una causal de rcscisi611 y 

por c11dc, el despido-en cuesti6n es justificado. 

S6ptima Bpoca, Quinta Parte. 

Volumen 6, pilgina 16, 1\.D. 8727/68, Fletes de -

México, S.I\.. dr. C.V., 5 votos. 

Volumen 14, p5glna Jet, l\.D. 1019/GH, Dan Villa-

nueva Driscfio, lJna11imicJad 4 votos. 

Volumen 14, página 3R, 1\.D. 3904/69, 'l'he Pull--

man Compa11y, 1\gc11cia de M~xico, Un~nimidad 4 votos. 

Volumen 14, pfi9i nil JA, l\.D. 9099/G9, l\.11to11io 

castJ Ilo llcrn5ndcz, Unanimidad 4 valor.".(??) 

(77) /\pÓndicc do .111rit;prudcnciil de 1917 a 1985 del Semanario 
Judic:.ial de la Federación, Quinla Parte, Cuarta Silla, -
p59ina (19. 
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S. Fl\LTI\ DE PROBIDnD DEL TRADl\Jl\DOR, Ll\ CONCU

RRENCift DESLEftL ftL PftTROH Lft IMPLICA: 

''La circunstancia de que un obrero haga com¡>e-

tencia ·a· su- patrón, estableciendo una industria o neg~ 

ciaci6n id6ntica a la do 6ste, o presta11do sus scrvi-

cios en otrn industria o negociaci6n de la misma 11atu

ra'leza, significa una falla de probidad que hace impo

s~ble_ la prooecución de la relaci6n obrero patronal, -

basada e11 la confianza. 

Quinta Epoca. 

Tomo XLIV, pfi.gina 20'1, n. 108'1/34, Quiroz car-

los y Coags., u11a11imidad4 votos. 

Tomo 1.xxv, página 7432, l\.D. 77/42, Mancinelli 

Rndoni l\11g1Jsto, t1nanimidAd 4 votns. 

Tomo LXXX, l'Sgina 294, 1\.0. 2993/43, Donicl1e A~ 

tura, 5 votos. 

'l'omo t.XXX, página 1'127, '11..D. 1581/44, Pimentel 

carlas, una11i1nidad 4 votos. 

Tomo LXXXIII, p5gi11a 2290, A.O. 7660/44, Noria 

Miguel, müyoría 4 votos". (7 0) 

(7B) Ibidcm, piigin;1 97. 
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6. FllL1'11 DE PROBIDllD, POR PllTROCHlllR UN TRllUl\J~ 

non 11 OTRO CONTRI\ EL Pl\TRON, SIN REPRESENTll

CION SINDICl\L, DESPIDO JUSTIFICllDO: 

"El trabajador que patrocina a alguien en un -

juicio laboral seguido contra Sll patr6n, sin que sea -

representa11tc si11dical, revela una falta completa de -

rectitud de tiuimo, de hombría de bien, de integridad -

en el obror, o falta de probidad que, dada su gravedad, 

hoce impo5iJJlc la prosccusi611 de la rclaci611 laboral, 

pues 5stc debe ontar basada c11 la canfia11za. 

Séptima Epoca. 

Tomo XXV, piigina 33, 1\.0. 4294/70, Instituto M~ 

xicnno d('?l SP<JUro Social, 7 <lP. nnnro dP. 1971, 5 votos, 

Ponr.ntc Mnnncl YiÍñcz Ruiz", (? 9 ) 

7. F1\l,T1\ Dll PROBIDAD: 

''Si el trabajador rctras6 el pago de diversas -

facturas a ¡>esar de que su patr6n le había entregado -

oportunamente ol importe de las mismas, se inconcuso 

(79) Ibidem, p5gina 33. 
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que incurri6, adcm5s de en d~sobcdiencia al patrón, en 

falta de probidad que l1ace imposible la prosecusi6n de 

la relac.ión ohrero patronal, basada en la confianza, -

m5xime que tal circur1atancia dafia el prestigio del pa

trón como solvente. 

séptima Epoca. 

Volumen 31, pilgina 19, /\.o. 705/71, Instituto -

Mexicano clcl Soyuro Social, 22 de julio de 1971, unan,!. 

midad 4 votos, Ponente Salvac.lor MondrLJ.gón Guerra". (BO) 

B. FERROC/\RRILEROS DE CONFI/\NZ/\, PERDID/\ DE ES

Tl\: 

11 Si Ut\ trabajador en su car5ctcr de empleado de 

con[ianza incl1rrc en falta qrava dr pro11i<l~d en el dc

sempcfio de sus fu11ciones, al obrar en forma 1\egligc11tc, 

exponiendo co11 ello las vidas de la tripulaci6n del -

tren y los intereses materiales de la empresa, y sin -

tcnrr en cuenta que se trata de un servicio pGblico -

que por lo mj_smo debe prestarse con absoluta cf icien-

cia, atento a lo dispuesto en la cl5usula 79 del Con--

(00) Ibidem, página 19. 
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trato Colectivo do Trabajo, que rige en Ferrocarriles 

Nacionales de M~xico,~e~:-~~l~ci6n con el artículo 47 -

del Código Laboral, la eIDpresO cató facultada para re~ 

cindir el contrato.a·dicl10 tiabajador de confianza, --

sin rcsponsab.ilidnd algun~, _dcsccndiéndolo del puesto 

que dcsempcñnba al de base que le corresponde. 

Séptima Epoca. 

Volumc11 52, pfigina 29, A.O. 2214/72, Jua11 A11to-

nio Ju5.rcz Torres, 15 de mttrzo de 1973, unanimidad 4 -

votos, roncntc Manuel Yáñcz Ruiz 11
• {Ol) 

9. TRAllAJADOR DE CO?JFIANZA, DERECllOS DE PREFE--

R~:NCII\ DEL 

"(Ejecutoría) Informe 1976, página 42. 

Tratándose de puestos de cor1fia11za el patr6n 

tiene libertad para seleccionar al trabajador que le 

va a representar, atcudicn<lo al grado de confian:?.a que 

le merezcan los candidatos no hasta por lo tanto con-

tar con mejores calificaciones en el curso rie capacit~ 

ci6n, ni contnr con mnyor nntiguedad en el departamen-

(81) lbidcm, p5ginü 29. 
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to, éstos pueden ser criterios de clccci.ón ('l.tendibles 

por el patr~n,. ~ero.no_lo .vincula~"·cri 2 l 

" 
~•'o··:. : ;'._; ; .. :., ~-

1 Q. TRJIDJIJJIDORES DE ,COtlFill·H~Í\, PERDIDJI JUSTIFI-

Cl\llll Dll ESTJI 1 

"(Ejecutoria) Informe: 1976, página 135. 

Si un trabajador do confianza omite levantar --

las actas parn informar a sus superiores de las irrcg~ 

lari<lades en q110 incurre el personal a su cargo, es m~ 

tivo para que so le pierda lil confi.1nzn". (BJ) 

A ma11ern de conclusi6n es importante destacar e 

insistir ert los conceptos a11tcn cx¡>rcsados, debido a -

que sJn la prcser1cia de los empleados de co11fianza no 

se puede conce11ir ln existencia de una empresa, sana--

1ne11te organizada, y la experiencia ha demostrado que -

en aquellas empresas 011 donde la obcccaci6n sindical -

limita a un 11fimoro rcd\Jci<lo de empleados <le confianza, 

la administraci6n es deficiente dando como consccucn--

(82) Prontuado de .Jurisprudenciü y Ejecutorias de los Infor
mes de lü cunrta Sttla, ·de 1972 n 19B4, Enrique Arroyo -
sáen:>. y Víctor Mc111ucl Ostos Mañón, F.tlit.orial Doz r.dilo-
res, S.J\. de c.v., Edición rrimcril, México 1985, página 
181. 

(83) Ibídem, p5g ina 106. 
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ciLJ. que el buen-.'.f.un.Cloria·mi_e·nt·o. dc'-1a nogociaci6n se º.!!. 

cucntrc en crí t.1:~·a ~-JJ t~·:a:~-{~·n·. ,_"' :·:· __ , .. 
~ '·-- . ;:,: :'. 

· .. z. ~ :: .~-.. , - . , , 
Ülú;-e ~,a_!ú>-~.~q\~)~-.~_,~ :~_n.t_~!JdÍ.I?):e '._~ua-_n~o -~°' razona que 

si se -e~ !.1.S(d'ri_r~:~---~~ ~( .. _~n·~··las· · ~~p_i:-csas_·_ donde ex is tCn un -

sindicato, los trabajadores de planta o basificados se 

encuentrnn sometidos a dos autoridades: la que es pro-

pia d_,el patrón dentro del establecimiento mercantil y 

que le corresponde por Ley, para planear, dirigir, su-

pervisilr, etc., y la que le es inherente ul organismo 

sindical para ql1c sus agremiados sigan la linea de co~ 

clucta adecuada a la mejor defensa de sus intereses. 

De esta mar1crn se J1a mar1ifcslado el criterio j~ 

risprudcncial que el m~ximo tribunal aplica al persa--

nlll de confinr1za; por tal raz6n se prctc11dc dar a con~ 

cer la situnciún jurídica de estn categoría laboral 

referencia, que JJOsiblcmer1tc por el dcficonocimiento de 

los dcrecl1os, obligaciones yara11tías co11sagradas en 

la Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo e11 vi--

gor, tanto por la parte patronal como la que correspo!!. 

de a los trabajadores sindicalizados o de confianza, -

situaci6n que da origen a i11currir en violaciones a --

los derecl1os mEn elomcr1tales de ambas partes. 
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CAPITULO 1 V 

El TRABAJADOR DE CONFIANZA Y EL SINDICALISMO 

EL TRADl\Jl\DOR ¡fE~:coNFil\NZI\ y EL SlNDICAl.ISMO 

I, FUNDAMENTO LEGAL 

a) La Fracci611 XVI, l\partado ''A'', del 
Artículo 123 Constitucional. 

b) Trabajadores de Con(ianza. 

e) Propue~ta de Modificación a los AE 
tículos 181, 182, 183, 184, 105, -
186 de la Ley Federal del Trabajo, 

II. ODJE'l'O UB 1~os SINDICl\TOS og 'l'R/\Ul\J/\02_ 

RES DE CONFIANZA 

III. PBRSONl\LIDJ\D JURlDlCI\ DE LOS SINDICA

TOS DE TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

IV. EL O'RA~AJAIJOR DE COlfFlANZI\ Y EL SINO!_ 

Cl\LISHO BN RELJ\CION 1\L: 

Contrato Colectivo de Trabajo de -

Tel&fol\os de M5xico, S.1\. de C.V. 

l. Movilidad del personal en rela
ciGn a su centro de trabajo. 

2. Duración de la jornada de trab~ 
jo. 

3. Jubili1ci6n. 



4. La invocacJ.6n del criterio jurídi 
co contenido en el Artículo 184 = 
de la Ley Federal dol Trabajo, -
aplJcablc al tralJajador de con--
fia11za. 

5. La aplicact6n de lns cl&usulas -
del Contrato Colectivo do Traba
jo a Contrario Scnsu al pcrso11al 
de confianza. 

b. Contrato Colectivo do Trabajo del -

Instituto Mexicano del Seguro Social 

1. Movilidad del J>crsonal en rcla--
ci6n a su Centro de Trabajo, 

2. DuraciGn de la Jornada de Trabajo 

J. JubilacJ.611 

4, La invocaci6n del crjtorio jurfri 
ca co11tcnido en el Articulo 104 ~ 
do la Ley Federal del Trabajo, -
aplicable al trabajador de con--
íianza. 

5, La aplicaci6n do las cl&usulas -
del Cor1trnto Colectivo de Trabajo 
a Contrario Se11su al pcrso11al de 
confianza. 

c. Contrato Colectivo de Trabajo de los 

Ferrocarriles Nacio11ales de M6xico. 

1. MovilicJad del ¡1ersonal en rcln--
ci6n a su centro de trabajo. 

2. Duraci6n de Ja jnr11adn de trabajo 

3. Jubilaci611 

155. 



4. La invocación del Criterio Ju 
rídico contenido en el ArtfcÜ 
lo 1~4 de la 1.ey Federal del
Trabnjo, aplic~blo al trabaja 
dar de confianza. -

156. 
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CAPITULO IV 

EL TRABAJADOR DE CONFIANZA Y EL SINDICALISMO 

En ente sentido es importante hacer notar qtte 

el trabajador de confianza puede defender sus dcre--

chos laborales co11 base en la Constituci611 Política -

de los Estados Unidon Mexicanos y la Ley Federal del 

•rrnbajo. 

En relaci611 al punto anterior, cabe destacar -

lo que scfinla el maestro Alberto Trucha Urbina 011 el 

siguiente comcntñrio: ... 11 Si bien es cierto que los 

trahajaclorcs de co11f ianza no pueden recontar en los -

movimientos ele huelga de los domc'Ís tr;¡haja<lor,~~, ni_ -

ser reprcscntnn tes de éstos en los or~¡ñnismo~ l<lbora-

le!i, ni formar parte de los sindicatos de aquellos, -

esto no quiere decir que los trabajadores de confian-

za no puedan constituir sus propios !';indicatos". (Btl.)

Por ta11to se inicia u11 somero estudio en rclaci6n a -

los trabajadores a11tcs referidos: 

(04) /\lbcrto 'l'rucl.ia llrb.ln<t, Ob. Cit., página 116. 
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I. FUND1\MEN1'0 LEG/\L 

a) Ln fracci6n XVI, ~pnrtado ''A", dal Arlículo 

123 Constitucional. 

Hace el niguiente comentario: "Tanto los obre

ros como los empresarios tcndr511 derecho parn coligaE 

se en dofensn ele sus rcr;pectivos intereses, formando 

sindir.at.os, asociaciones profesionales, etc.". (OS) 

Es convcnic11te iniciar el co1nentario de este -

capítulo a11illi?..1ndo lo que señala el artículo 9o. tle 

la Ley Fedcr.ill del Trabc1jo vigente, que ,, la letra d:!_ 

ce: ''La categoría del trilbajador de confianza depen

de de la naturaloza de las funciones dcsempa~ffrlas y -

no de la designación que se dé ill puesto. 

Son funciones de confinnza 111s de dirección, -

inspección, vigilancia y fiscalización, cu.indo tengan 

car&cter general y las q11~ se realizan con trabajos -

personales del patrón dentro de la empresa o nstable

cimiento". (SG) 

(OS) Jdcrn, f).:Ígit1t1 9. 

(86) Idcm, piigínu 2(,. 
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• - - ' > ' 

n'e lo· Seiiala.do Pcir.:Cst:~~:-art"rculo-, ·se puede de-

- . '-· . ' 

nempeña .. · ln ~--;~ru\HLio:rici; '.o n'tci~ _': cí' ~ad··~-~. 
~.=-; - --

· .. -Do rJh.í que-se rC'á.liz<1 uña cl~nificación en Ja 

cual so- pretende ubicar en un solo contexto y de man~ 

ra-gencrnl al trabajador de confianza. 

Los altos empleados se dividen cri: Subgeren--

tes, gerentes, administradores, directores y represe!.!. 

tantes de patrón. 

l.os cmplc¡1dos de confi.'.1nza 011 general: son los 

texttialmcnto citados raz6n de sus funciones, sus -

actividades se dcscmpcf1an en lil dirección, inspección, 

vigilancia y fisc~lizaci6n dentro de la empresa o es-

tablccirnicnto y que sea de car~ctcr general. 

b) La Ley Fcclcral del Tr~bajo vi~n11tc, en nu -

artículo líll, ~enaln lns disposicio11cs generales rela 

tivas a los trabajos especiales. 

En cuanto nl artfculo 102, so especifican las 

condiciones de trabajo del trabajador de confianza. 
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En ~l artículo 183, a los trabajadores do con

fianza se les excluye de formar parte de los sindica

tos de los domás trabajadores. Sin embargo el perso

nal de confianza no podr& participar en los recuentos 

para el movimiento de huelga; se puede decir que los 

trabajadores Ch referencia SÍ pueden Constituir SllS -

propios sinclicatos. 

El artículo 184 se refieren las condiciones 

de trnbajo ~plicables a los dcm5s trabajadores en el 

establccimict1to mercantil, se cxtenderSn incluso al -

personal de co11f:ianza, salvo que el cl.1usulado cst:ipE_ 

lo disposici6n en contrario. 

Retomnndo lo scí1«lado por el artículo lR.1 de -

la Ley Laboral en relación a lo cstipul.ido por el nu

meral 356 del ordcnilmicnto anteriormente invocado, se 

puede decir que: 11 Sindicato es la asociación de trab!!. 

jadores o patrones, co11stituida para el cst11din, mcj~ 

ramicnto y defensa <le ous respectivos intercscs".(B 7 ) 

Así mismo el artículo 357 del ordenamiento la

boral, establece lo siguiente: ''Los trabajadores y --

(87) 1\lberto Trucha Urbinn, Ob. Cit. piíginn 174. 
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los pu.tronos tienen derecho de constit:uir sindicatos, 

sin necesidad de autorización previa.11
• (BB) 

Como se puc1le observar la Constituci5n Políti

ca de los EstadoR Unidos, actt1almente en vigor, 110 J1~ 

ce distinci6n da manera dr5stica respecto a los trab~ 

jadores, sin embargo esto permite a los trabajadores 

do confianza debido a las funciones que dcsempefia11, -

estar vinculados con los empresarios al igual que los 

demás trabajadores. 

Con lo antes c~pucslo se puede decir que a los 

trabajadores de cot1fian~a no les cst5 autorizado a -

formar parte de los dcmfis trabajadores, sin embargo -

si se les Jlermit~ rnnntitt1ir Sll sindicato y como con

secuencia de este <lcrccho, a celebrar contratos cole~ 

tivos, m5s no ejercitar acciot1es encaminadas a la 

huelga. 

E11 rclaci6n a los trabajadores de confianza y 

la huelga es importante establecer la siguiente indi 

caciGn, a esta catcgoria laboral no le permite el 

cmplazamic11to a la suspcnsi6n temporal de las labores, 

(BB) Idcm. p5gina 174. 
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en virtud del-c~iterio jurisprudencia! establecido -

por ·e~ -P~im~~~- Ti-Í.bunal Colegiado en materia de traba-

jo Y:que :a--continúación cita. 

"llUELGA: LOS TRABAJADORES DE COIJPI/\NZ/\ CARECEN 

DE DERECHO l'I. DECL/\Rl\RJ,/\. De la interpretación del 

conjunto de normas que integran la Ley Federal del 

Trabajo, se desprenden la conclusi6n de q11c los trnba 

jadorcs de confia11za carecen del derecho de ir a la -

huelga, por lo que asi se deduce del arlículo 183, 

que dispone que esa clase de trabajadores no scr5n t2 

matlos en consideraci6n en los recuentos que se cfcc--

tucn para determinar la mayoria en los casos de 11ucl-

ga y el artículo 462 fracci6n II que indica que cuar1-

do se ofrece como prueba en una huelga el rccuc11to, -

no se computar5n los votos de los trabajadores de con 

fianza, pues no tendría sentido estimar que sí pueden 

ir a la huelga si en el momento de recontar a los 

J1uelguistas sus votos no fuesen tomados e11 cuenta, 

produciéndose así la contradictoria situación de que 

precisamente quienes empiezan la huelga y la hacen e~ 

tallar no tienen voto en el momento de determina~ si 

la mayoría de los trabajadores están en favor o en --

contra del movimiento, adem5.s esta interpretación de 

la Ley es acorde con los principios que la inspira---
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ron, porque en el artículo 9o. se estatuy5 qui6ncs son 

los trabajadores de confianza, y que resultan ser los 

directores representantes del patr6n y sus m5s cerca--

nos cola~oradores lo que hace que su interfis se ident! 

fique con el de aquel a quie11 sustituyen en el desarr~ 

llo de las relaciones laborales y cuyas facultades de 

mando ejercitan y si bic11 no picrdc11 por ello su cali-

dad de trabajadores y la protecci6n de la Ley, no puc-

den ser considerados igl1alcs a los dem5s que sí est&n 

facultados para emplazar a J1uclga, a lo que 11ay que --

agregar, por último, que por su propia naturaleza los 

trabajadores de confianza no pueden ser nunca superio-

res en nGmero a los que no lo son de lo que se sigue -

siempre Ja minoría". (0
9

) 

b) Los Trilbajadorcs de Confianza. 

BNUHERJ\CION: Trabajadores ele confian?.a es lü. 

persona f!sica a quien el patr6n conf fa el despacho de 

sus negociacione~ y lo envista, total o parcialme11te, 

de facultades generales respecto del personal de la C!!!. 

(99) Análisis del Marco Jurídico actual de la Organización Obre 
ra en México, María de Lourdes J\rana Rosas, Universidad --= 
del Valle de México, Escuela de Derecho, Tesis, 1991, pági 
nas 97 y 98. -
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presa y de dirección administraCión, inspección, vigi-

lancia y fiscaliz~ciGn. 

De lo~ anterior se confirma el contenido del tex

to ·en que !~-Ley Federal del Trabajo hace referencia al 

trabajador de confianza, mismo que a la letra dice: 

ARTICULO 9o. La categoría de trabajador de con-

fianza depende de la naturaleza de las funciones desem

peñadas y no de la designación que se le dé al puesto. 

Son funciones de confiilnza las de dirC!cción, in!!_ 

pccción, vigilancia y fiscalización, cuando tengan ca-

rácter ge'neral, y las que se relacionen con trabajos -

personales del patrón dentro de la empresa o establcci

mien to. 

DICOTOMIA: En este contexto deben tom~rse en -

cuenta los siguientes aspectos: 

a) FACULTADES DE OIRECCION: Debe considerarse -

que son aquellas por las que se delega la realizaci6n -

de los fines cJe la empresa. La facultad de dirección -

incluye las demás labores de confianza que a continua-

ción se citan. 

b) FACULTADES DE ADMINISTRACION: En este senti

do al momento de ser delcgadiJs, se supone que el patr6n 
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se reserva las de dirección. De ahí entoilces que el -

administrador tiene a su cargo el despacho de los nego

cios do la empresa. 

e) FACULTADES DE INSPECCION: Estas son de cara~ 

ter t6cnico tc11icndo por objeto verificar que los traba 

jos do la empresa se ejecuten con «pego a lils disposi-

cioncs establecidas, ya sca11 de instrucciones expresas 

de la empresa, ya de la naturaleza dC! la profesión o -

profesiones de los trab~jadores. 

d) FACULTADES DE VIGILANCIA: Se consideran to--

das las de confianza, inminentes a la misma, consiste.!!. 

tes en delegar a una persona la custodia de todo o en 

parte del patrimonio y la observación de la conducta -

del personal, en relaci6r1 co11 los 111tcrcscs de la cm--

presa. 

e) FISCALIZJ\CION; La funci6n consiste en inda-

gar el comportamiento de otro, en controlar los ingre

sos y egresos de una empresa, así como analizar y vig!_ 

lar sus operaciones . 

• f) TRl\Bl\JOS PERSONALES DEL Pl\TRON: De conformi:_ 

dad con el artículo 9o. del ordenamiento laboral en --

vigor, son también empleados de confianza las personas 
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que realizan trabajos .personales ~el_ patr6n dentro de 

la empresa. 

En c~te sentido es importante sefialar que el -

Gnico tipo de empleados d~ confianza a los que podr& -

aplicarse el criterio legal, sería aquellos que descm

pcfian los puestos de secretaria o de secretario del p~ 

tr5n, de chofer del mismo, o sea, quienes por raz6n de 

su trabajo guardan una relaci6n estrecha con el patr6n, 

tanto por lo que ve a los negocios de la empresa, como 

por lo que mira a su vida privada, 

REGIHEN: Al rc9pccto los trabajadores de con-

fianza estSn sujetos al siguiente r6gimen laboral: 

10. Si la empresa tiene cclcbrndo Contr~to Ca-

lectivo de Trabajo, las condiciones de trabajo de ~stc 

se l1ar5n extensivas a los trabajadores de confianza, -

sin que sean inferiores a las que establezca aquel co~ 

trato, scgGn lo sefialü el arLiculo 184 del ordenamien

to laboral. 

No obstante esa prevenci611, los trabajadores de 

confianza pueden ser excluidos de la aplicaci6n del 

Contrato Colectivo de Trabajo. Al respecto debe tener-

se en cuenta que se trata de un beneficio establecido 
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por la Ley en favor del empleado de confianza, debiendo 

suponerse que el sindicato y el patrón que celebran el 

Contrato Colectivo de Trabajo, no podr~n privarlos de -

él, si no cunntan con su consentimiento. 

Este debe ser expreso o tácito; se dice que es -

tácito cuando el empleado celebre contrato individual -

de trabajo con el patrón CJl el ql1e se establecen condi

ciones diferc11tcs. 

2o. Los trabajadores de confianza y el Contrato 

Colectivo de Trabajo o si mediando han sido excluidos -

de su aplicación, las condiciones de trabnjo se ajusta

rán al principio de la igualdad del salario, al de la -

similitud cuando no se da la igualdad, ya que la Ley -

previene que las condiciones de trabajo no podrán ser -

inferiores a las establecidas en el contrato colectivo 

de trabajo para trabajadores que desempeñan servicios -

semejantes. 

Por tanto las condiciones de trabajo se rigen -

por el principio del salario remunerador, tal como lo -

establece el artículo So. de la Ley Laboral. Las dis

posiciones de esta Ley son de orden pGblico, por lo que 

no pr.oducirá efecto legal ni impedirá el goce y el eje!. 

cicio ele los derechos sea escrito o verbal, la cstipul~ 
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ción que establezca: 

FRACCION X; Un salario menor que el que se pague 

a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento 

por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de -

trabajo o igual jornada, por consideraci6n de edad, se

xo o nacionalidad. 

ARTICULO 182. Las condiciones de trabajo de los 

trabajadores do confianza serán proporcionales a la na

turaleza e importancia de los servicios que presten y -

no podrSn ser inferiores a las que rijan para trabajos 

scmejar1tes dentro de la empresa o establecimiento. 

3o. Los trabajadores de confianza estin sujetos 

a las limitaciones siguientes: 

a) No podrSn pertenecer al sindicalo de los tra

bajadores de la empresa, según lo establece el artículo 

363 de la Ley Laboral. 

b) No podr&n recontar para determinar la mayoría 

de los trabajadores huelguistas; por lo tanto están pr~ 

vados del derecho de huelga. Tampoco podrán ser repre-

sentantcs de los trabajadores en los organismos estable 

cidos por la Ley, según lo indica el ordenamiento ante 

riormente invocado. Artículo 183. 
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con--

fianza puede ~er~res~~ndido por motivos razonables de -

p~Í'd~~a ~-~ _ l_~:- c_?~c_i~.-~~~~~ i>~_n_G_~ cUa(ldO ·los hechos cometidos 

pÓr él n~-~--~e_nn_lo'~ cOmp~~ndidos en el artículo 47 de la 

Ley Feaera1 del Trabajo. Artículo 1es. 

d) En caso de despido el empleado de confianza --

puede ejercitar las accionea de cumpliffiicnto de contrato 

y de pago de i11demnizacio11cs de tres meses y veinte días 

de salarios segGn co11vcnga a sus intereses, sin embargo 

dcber5 sujetarse a la facultad que se cor1ccdc al patr611 

de no someterse al arbitraje cuando se demanda la rcins-

talaci6n o a 1109arse a acatar el laudo pronunciado por -

la Junta. nrtículos 48, 49, fracción III, 50 del citado 

ordenamiento laboral. 

CONCLUSION~ De esta manera se l1a realizado una -

breve perspectiva acerca de los trabajadores de confian-

za, objeto de este estudio. 

e) Modificaciones a los articulas tst al 186 de -

la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 101. Los trabajos especiales se rigen -

en sentido estricto por las normas de este título y 

sentido amplio por l~s de e5ta Ley en cuanto no las con-

trar.íen. 
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ARTICULO 182. Las condiciones de trabajo aplica-

bles a ios trabajadores de confianza ser&n proporciona-

das a la naturaleza e importancia de los servicios que -

prosten, no siendo inferiores a las que rijan para trab~ 

jos ai1SlogoG en la empresa. 

ARTICULO 183. Los trabajadores de confianza 110 p~ 

dr&n formar parte de los sindicatos do los dcm5s emplea

dos ni podrSn <lescmpofiar oargo alguno como asesor o re-

presentante en beneficio del persoi1al basificado. 

ARTICULO 184. Las condiciones de trabajo conteni

das en el Contrato Colectivo o Ir1dividual de Trabajo que 

rijan en la empresa, se extenderán a los trabajadores de 

confla11za, salvo cl~usula específica en contrario, 

ARTICULO 185. El patrón podrS rescindir la rcla-

ci6n de trabajo al existir motivo 16gico y suficiente 

que dé lugar a la pérdida de la confianza, aún cuando no 

est6 prevista la causal en el artículo 47 de la presente 

Ley, el trabajador de confianza podr¡ l1accr valer las -

acciones legales procedentes. 

ARTICULO 186. En el caso a que se refiere el artf 

culo anterior si el trabajador hubiese sido promovido a 

un cargo de confianza volverá a su puesto de planta, sal 
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vo que exista c~.usal d~ rE!scisión~, de las r.ela.cio.ncs de -

trabájo.-· 

~ - ~·. -· - ._: - -

II. OBJETO· DE LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CON--

No obstante que se ha hecho somero an~lisis a la 

fundamentación en el punto anterior, se considera que --

aGn no se Ita precisado realmente la funci6n del sindica-

to en general, en este sentido es de vital importancia -

el conocer la finalidad del si11dicato de los trabajado--

res de confianza, a este respecto sería preciso aplicar 

sin cortapisa alguna de las anteriores disposiciones le-

gales, así el campo de aplicación, y el de sus activida-

des sería muy extenso. 

En este sentido el artículo 378 de la Ley Federal 

del Trabajo marca una situación especial: ''Queda prohib! 

do a los sindicatos: 

a) Intervenir en asuntos religiosos; y 

b) Ejercer la profesión de comerciante con ánimo 

de lucro". (go) 

(90) Alberto 'l'rueba Urbina, OU. Cit. página 182. 
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No es sin e~bargo··conforme al~ tradici6n, ni a -

la prSctica,_ ~~ a:la int~~ci6n de la Constituci6n, incl~ 
,_ 

so ·ac· ~~ ~?roP~·a L0y, :-que-·1as fiOes ·ae los sindicatos pu~ 

--déúi · al.-6an~-rir---~s a ·'.amplitud. 

En este sontido de acuerdo a lo señalado en el a~ 

tí~ulo 356 de la Ley Laboral, se desprende lo que el 

maestro Mario de la Cueva señala como las finalidades i~ 

mediata y mediata del Derecho del Trabajo, 

So dice que el Dcrccl10 del Trabajo de Occidente, 

existe deG<lc su aparición en el siglo pasado, dentro de 

las Constituciones del sistema capitalista, esto hace --

que surja una división de clases, por un lado la explot~ 

dora y por otro la explotada, trabajo y capital o bur---

gu&s y proletario, segGn se le etiquete con el nombre d~ 

scado. 

Este planteamiento es lü causa creadora de la do-

ble finalidad del Dcrccl10 del Trabajo, en primer lugar -

la que se denomina finalidad inmedia~a, estS lista a --

procurar a los trabajadores en el presente y a lo largo 

de su existencia en el mínimo de beneficios; que a la 

vez limiten la explotación. (
91

) En segundo lugar está la 

( 91) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 'l'omo I, Mario de la 
Cueva, Décimo primera edición, Editorial Porrúa, S.A., Mé
xico, 1900, página 86. 
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finalidad·.mediati~· a la cuaL pertenece al mañana, posi-

blemonte a--1~··. utoP~a. 

A este respecto hay que señalar que ninguna de e~ 

tas finalidades.puede r~alizarse por sí sola, la razón -

es que las normas jurídicas no son entes dotadas de ma-

gia quienes forrnule11 nuevos principios; en este caso 

ea el ser humano quien puede influir en la legislaci6n, 

los legisladores y dem5s servidores pGblicos, son los 

que se encargan de buscar una vida mejor en favor del 

trabajador. Uno de los ideales es que los líderes sean 

designados por los traba_ja<lorcs y recuperen su libertad, 

más que frente al poder público, ante el capital. {g
2

) 

En este sentido la libcttad sindical, la ncgocia

ci6n, la contrataci6n colectiva y en la huelga, la occl~ 

ración de Derecho, nsí como la Ley, ponen en manos de 

los sindicatos los elementos mejores para alcanzar la fi 

nalidad inmediata¡ y si bien cierto que una minoría -

obrera, h5blcse do la crema del proletariado, l1a logrado 

condiciones decorosas de trabajo y vida, ese mismo scc-

tor se ha olvidado, quizá por la carencia de conciencia 

de clase, de todos los que viven en condiciones no dcco-

{92) Ibidem, página 86. 
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rosas de trab-a)o: y· de vidii • 

Se die~ q~~ l~ finalidad mediata atraviesa por -

igualdad .de ·circur\-stancias: su realización corresponde -

a los trabajadores y finalmente al movimiento obrero y -

campesino; difícil deducir que Gstos guarden una censa--

gración de propósitos en favor del capitalismo mexicano. 

En el presente trabajo de investigación, es impo~ 

tante asentar que en el mejoramie11to y de(e11sa de los i~ 

tercses de los trabajadores, 110 exista raz611 o motivo p~ 

ra oponerse a tal defensa laboral y se e11ticnda no s6lo 

como una nmbici611 legitima, si110 como una necesidad, ya 

que los obreros por ese medio, conocerSn mejor sus dere-

chas y obligaciones, obtendr5n mejores condiciones mate-

riales e i11telecluales y 110 pcrmitirSri que 105 patrones 

lesionen sus dereci1os laborales. 

En la doctrina mexicana algunos autores se oponen 

·a que los sindicatos tengan actividades políticas, se --

considera que se <lcsvirtGa la finalidad misma de la aso-

ciaci6n, por tanto se convierten en un partido político 

que no lucha por mejorar las condiciones de vida de sus 

miembros, sino como un medio para que sus líderes sindi-

cales pretendan alcanzar y desempeñar puestos políticos. 
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>.·· - ;·.-".- : - .. -
s~ ~'i -~.em~.ª-~<J~:'~~ ~ .. u_ a.nd~:-. ~e ,:,pr_º.~-e~e ~:a::~.re-~~_i.z.~r: un a -so-

mera reme~b~a;{-~a e·~ -'t-¡,r~-o-. ~l ri·ri:9en \ié ·1as ·~asoci~cio-ne's 
... . ,· ' ' 

profcsionale's se-,·~ot_~- que éstas son produc.to ·de algún -

si~tcma injusto: el sistema liberal y la intcnci5n de 

las asociaciones no s6lo implica la defensa en contra de 

la clase explotadora, sino que también el aniquilamiento 

de un sistema que permita la explotación, buscando la --

sustitución del mismo por otro justo y equitativo. 

En M5xico la tradici6n política no proviene de --

una Gpoca reciente~ entro los aspectos importantes tcne-

mas que durante la Indapcndcncia, la libertad de asocia-

ción estaba garantizada; se le consideraba como una con- 1 

secuencia del ejercicio de las libertades humanas y asi 

aparece en la Constitución Política de 1857. 

Los trabajadores en la etapa del nacimiento de la 

ittdustria mexicana, reunen a organizaciones de tipo mu--

tualista; en relación a esto, la antigua agrupación de -

este tipo es la socicd~d Particular de socorros Mutuos -

fundada c11 1053. 

La Sociedad Filarm6nica Siciliana se funda en el 

afio de 1841 el 11 de febrero, scgGn lo sefiala el maestro 
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Euquerio Gueirero.(gJ) 

~~steriormente aparece el círculo de Obreros de -

~~xi~o ~n -1872, la Sociedad Mutualista de Ahorro, el CÍ~ 

culo de ·Obreros Libres de Orizaba, Vcracruz, y la Casa -

del Obrero Mundial en 1906.
194

) 

A esto no es posible quitarle al movimiento obre

ro de la inquietud política: es algo innato en su const~ 

tución, el hecho mismo do buscar la justicia social y -

una transformaci6n del orde11 jurídico es ya una activi--

dad polí ticn. 

Una vez reunidos los comentarios, se debe reali-

zar un estudio <le lo q11e ~s 1~ política enfocarin desde -

el punto de vista científico: al respecto cabe sefialar -

que es toda acción encaminada a la conservación, mejora

mie11to y realizaci6n de los fines del Estado. 

Por lo tanto cualquier ctitcrio diferente a la -

forma de gobierno o manifestaci6n para su estructuraci6n 

o modificación cae dentro del campo político. 

( 9 3} Euquerio Guerrero, Ob. Cit., página 314. 

(94) Idcm,. p5gina 312. 
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A este respecto hay que señalar que siendo los -

sindicatos <le trabajadores sujetos colectivos con un 

gran interés en la dirección que el Estado de a su 

acci6n con el fin de resolver los conflictos que surgan 

entre obreros y empresarios: buscando lo que se ha den~ 

minado "equilibrio c11trc los factores de la producci6n 1
'. 

No es posible evitar que los sindicatos i11tcrve~ 

ga11 emitic11do ideas sobre las directrices, y tratar de 

propagarlas con el fin de lograr una mayor fuerza en la 

idcologia sindical que dicha agrupaci6n postula. 

No se debe confundir la actividad política que -

es noble y con altas miras, con la actividad electoral, 

que si bien es un complemento de aquellos, no puede ser 

objeto de un movimiento obrero. 

A todo lo anterior se infiere lo siguiente: el -

objeto del sindicato de trabajadores d~ co11fia11za es ex 

clusivamente lograr el mejoramiento de la clase que re

presenta, ta11to en sus relaciones con la clase empresa

rial, as! como con las instituciones estatales que de -

alguna manera impiden su normal y legítimo desarrollo, 

mediante la manifestación de programas e ideologías de 

índole político. 
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III. PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS DE LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

F.n cuanto a la personalidad jurídica del sindica-

to de los trabajadores dP confia11za, encontramos los si-

guientes aspectos importantes. 

En primer lugar, se dice que la personalidad jurf 

dica consisto en ''la aptitud <le ser sujeto de derecho y 

obliyaciones".cgs) Tal como lo manifiesta el maestro 

Efraín Moto Salazar. 

En este sentido, podemos decir respecto al indiv~ 

duo, que dentro de su esfera de necesidades se compren--

dan algunas cuya satisfacci6n para &l aisladamente se --

ofrecen como dificultosas e improbables, las mismas jus-

tifican ese nuevo o~den de acci6n jurídica del mismo y -

que vic11e a constituir la persona moral con la que se 

pretende co~unitariamentc satisfacer esas carencias. 

En cuanto al problema de la personalidad ésta se 

refiere en el sentido formal. Existen dos criterios el 

primero de ellos es alusivo a la constitución del sindi-

( 9 5) Elementos de Derecho. Efraín Moto SLJ.lazar, Edi tori.:i.l Porrúa, 
S.l\. Vigésima Novena Edición, México, 1983, página 129. 
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cato y se dice.que puede ser previa, sin embargo jurídi 

camente nace al· ser reconocido legalmente mediante el -

registro ante la autoridad competente. En el segundo -

caso se considera innecesario tal reconocimiento para -

legalizar la vida de una asociación profesional; en co~ 

clusi6n a &ste respecto se debe tomar como v&lido el -

primer criterio. 

Por tanto la personalidad jurídica de los si11di

catos es impuesta por el Estado a travGs del Derecho, -

esto es acorde a la misión de ambos que consiste en en

cauzar la cor1ducta de los sujetos en forma individual y 

colectiva. Todo esto dentro de determinados lineamien

tos a fin de lograr la armonía ante la sociedad. 

Dentro de esa rcglamentaci5n impuesta cst¡ ol -

otorgamiento de la personalidad jurídica de los antes -

colectivos, sic11do Gsta un conjunto de facultades a fin 

de poder actuar dentro del campo del derecho, en cuanto 

a los sindicatos al no obtener el rcconocimic11to ofi--

cial no pueden producir efectos jurídicos. 

La Ley Federal del Trabajo vigente, confirma lo 

anterior a través de los siguientes preceptos: 
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ARTICU~O 357:~: LOs,·~.r·abafadores ·y .patrones tienen 

derecho de ·d~ns ti tu1·r ~'.{nai~-~ t~-~ Sih-, ·neces-·idaa de au.tor!_ 

zación pi·evi.a. 

ARTICULO 365. Los sindicatos deben registrarse -

en la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social en los -

casos de competencia federal y en las Juntas de Concilia 

ci6n y Arbitraje en los de compete11cia local, cte. 

ARTICULO 374. Los si11dicatos legalmente constitu~ 

dos son personas morales y tienen capacidad para: 

FRACCION III. Defender ante todas las nutoridades 

sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. 

En el articulo 366, pSrr~fo primero, se establece 

lo siguiente: ''Satisfechos los requisitos que se establ~ 

cen para el registro de los sindicatos, nirlgUlla de las -

autoridades correspondientes podr5n negarlo''. 

De todo lo anterior se desprende que se estS deli 

mitando la constituci6n y desarrollo de los sindicatos -

por raz6n de la materia, porque solamente los sindicatos 

legalmente constituido~ y registrados, son los que tic--

nen personalidad jurídica propia para poder cumplir con 

los fines para los cuales se constituye. 
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e'1 ~~~g1s.~·~·o :de~ .siridicato y de su directiva, oto!. 
,'_-_ ·.:.-._.;-,-. 

gado·por: l~;iec~et~r!a del Trabajo y Previsi6n Social o 
.;. · .... ': _,,;_: 

por l __ a i-.-~~11~~{~~~~-~i_,_;~·~· --~C?.nciliaci6n y 1\rbi traje, produce 

sus. c-fCbto:~~-~~t~'"tOcÍas las autoridades, aún ante aque---

llas qu~ no,tengan el carScter de autor~dad laboral. 

IV~ EL TRABAJADOR DE CONFIANZA Y EL SINDICALISMO EN 

RELACION AL: 

a) Contrato Colectivo. 

A este respecto se dice que dentro de una clasif~ 

caci6n general del derecho del trabajo, se refiere co11 -

claridad a dos aspectos, por un lado el derecho indivi--

dual y por el otro aspecto, el derecl10 colectivo. 

El primero se ocupa de las normas que reglamenta 

la formación, suspensi6n y disolución de las relaciones 

individuales de trabajo, los derechos y obligaciones de 

patrones y trabajadores, del trabajo de las mujeres asi 

como el de los menores. 

Bl segundo comprende las relaciones colectivas de 

trabajo y se integra con los preceptos que regulan los -

derechos de coalici6n, sindicatos, contrato colectivo de 
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trübajo; <;"ontiat·a. Le-:/,: ;~-Ü~p~ns"i.Í5n ,:.- t'er~inación de las r~ 
-~ -. ·._' :~·,: . -, :=";'. ·:· 

laciones ~olectiyas:_ae trabajo y el derecho de huelga . 
. ·-.," ~:: __ , _-;;Y"-

·P·~~r"' 't·-~}-7:r:'a-z-ón-:-.-~~ dice :quC- el contrato colectivo -

--sign(fic_a eV!Ocil_temeñto ·el progreso paril los trabajc1<lo--

res, as{ ~ismo se le considera una de las inslitucio11cs 

m&s importantes que contempla el derecl10 colectivo. De -

ahí que es vital dejar asentado que el co11tralo de refe-

rencia, al igualq1c el derecho de huelga y el derecho de 

asociaci6n profesional, parte desde su proJ1ibici6n l1asta 

su reglamc11taci6n. 

lloy el poder pGblico Ita reconocido el valor de e~ 

tos instrumentos colectivos de tal forma que la Ley Fed~ 

ral del Trabajo y la constituci6n Federal establece ga--

rautíu.s mf11i111as J.c su!Jsislcucia {Jüra los trabajadores, -

toca el turno a los contratos colectivos de trabajo el -

de obtener nuevos derechos laborales ante La parte patr~ 

nal. 

concrctamc11te en este scr1tido se puede considerar 

al Contrato Colectivo de Trabajo como una fuente creado-

ra dal Derecho, estando por encima de las demSs fuentes 

del Derecho Laboral, de lo anterior se deduce que no se 

puede negar la importancia del contrato antes mencionado 
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en funci6n de la superaci6n de la clase trabajadora, pe-

ro tambi~n es innegable que dicha figura jurídica no pu~ 

de ~cr uriilnteral toda vez que por proteger al trabaja--

do~ y supcrario vaya a desproteger al patr611 en dctrimc~ 

t6 de su empresa, porque a la vez que el Contrato Colee-

tivo constituye un factor importante para elevar a los -

planos de la dignidad las condiciones de prestaci6n del -1 

servicio, tambi&n se deduce en i11discutiblcs ventajas p~ 

ra el empresario. 

CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO: 

Es importante tener la referencia conceptual que 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo ha hecl10 al d~ 

cir que es Ulln co11vcnci611 colectiva de trabajo.(g&) 

El maestro Francisco Ross Gámez, nos dice que los 

tratadistas alemanas Nippardey y Kaskel conceptGan el 

Contrato Colectivo como el Tarif-Vertrey, es decir se le 

identifica como un contrato de tarifa.(
971 

Es el maes

tro Hario de la cueva quien hace referencia a las ideas 

de los autores antes citados, los cuales llegan a la co~ 

clusi6n de que el Contrato Colectivo se integra de dos -

( 96) Derecho Procesnl, Francisco Ross G.'Ímez, Editorial Herrero, 
S./\., Primera Edición, México, 1978, 

{97) Idcm, p5gina 409. 
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elementos, el obligacional y el normat{vo: el primero re 

gula _los derechos y obligaciones del empresario l1acia 

las asociaciones obreras y de ~stas hacia aquel, el se-

gundo contiene a las que deberán sujetarse en el futuro 

las relaciones individuales de cada trabajador con la e~ 

preso. (98 ) 

Los maestros alemanes concluycr1 su exposici6n di

ciendo que en su parte normativa, "el Contrato Colectfvo 

es una fuente de derecho objetivo para las relaciones i~ 

dividualcs de trabajo 1
', debiendo aclar~r que no es un de 

rccho creado por el Estado, sino el ordenamiento en que 

convienen las partes contratantes de al1í entonces que se 

considera un derecho aut6nomo, 

En otro orden de ide~s, en MSxico, en la Ley Fcd~ 

ral del Trabajo de 1931, se conceptúa al Contrato Colec

tivo de Trabajo en su artículo 42, diciendo que es ''todo 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de tra

bajadores y uno o varios sindicatos patronales, con obj~ 

to de establecer las co11diciones segGn las cuales debe -

prestarse el trabajo". (gg) 

(98) Mario de la Cueva, Ob. Cit. Tomo II, página 398. 

(99) Manuel /\ndrade, Ob. Cit., página SB. 
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Así mismo el artículo 43 del citado ordenamiento 

an su primera parte establece lo siguiente: "que todo p~ 

trón que emplee trabajadores miembros de un sindicato 

ten~rS la obligaci6n de celebrar con fiste, cuando lo so

licite, un contrato colcctivo''.(lOO) 

La Ley Federal del Trabajo en vigor, conceptGa -

al Contrato Colectivo de Trabajo en su artículo 386, ar

gumenta11do que: ''Contrata Colectivo de Trabajo es el co~ 

venia celebrado entre uno o varios sindicatos de trabaj~ 

dores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos 

de patrones, con objeto de establecer las condiciones s~ 

gGn las cuales debe prestarse el trabajo en una o varias 

empresas o cstablecimicntos".(lOl) 

Al respecto al artículo 307 en su parte primera, 

del ordenamiento anteriormente invocado, establece que -

el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindic~ 

to tcndrS la obligaci611 de celebrar co11 6ste, cuando lo 

solicite un Contrato Colectivo. 

( 100) 

( 101) 

Idem, página 61. 

Alberto Trueba Urbina, Ob. Cit., p5gina 183. 
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Si el patr6n se niega a firmar el contrato, po-

dr&n los trabajadores ejercitar el derecl10 de huelga co~ 

signado c11 el artículo 450. 

En otro orden de ideas se procede a efectuar un 

somero estudio comparativo respecto de las relaciones de 

trabajo existentes entre el personal sidicalizado o ese~ 

lafonario y el de confiariza de TclGfonos de Mfixico, S.A. 

de c.v., el Instituto Mexicano del Seguro Social y Fcrr~ 

carriles Nacionales de M6xico, considcra11do los siguien

tes aspectos: 

1. Movilidad del personal en rclaci611 a su cen--

tro de trabajo. 

2. Duración de la jornada de trabajo. 

3. La Jubilación. 

4. La aplicación del criterio contenido en el a~ 

tículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicable al trabajador de confianza. 

S. La aplicación de las cláusulas del contrato -

Colectivo de Trabajo a contrario scnsu al pe~ 

sonal de confianza. 
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a) TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE TE-

LEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Y EL SINDICATO DE TELEF~ 

NISTAS DE LA REPUDLICA MEXICANA, 1990. 

Antes de iniciar el estudio referido, se debe te-

ner presente el objeto del documento en referencia y para 

tal efecto so mcncio11a parte del primor pSrrafo de la 

cl&usula 9o. que establece lo siguiente: 

''El presente Contrato Colectivo do Trabajo tiene 

por objeto fijar los derechos y obligaciones de la empre-

sa y sus trabajadores y regirá en todas las dependencias 

actuales y futuras de la Pmpr"Ra ricntro del Territorio ll~ 

cional para todos los trabajos ordinarios normales de ma~ 

tenimiento, operación y ampliación de equipos en serví---

cio, para los que se cuente con los elementos mecSnicos y 

de tficnica necesarios''.(l0 2 ) 

( 102) Contrato Colectivo de Trabajo, Teléfonos de México, S./\. 
de C.V. , México 1990, página 7. 
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De esta manera se hace manifiesto el objeto de -

la cclcbraci6n del documento antes mencionados, a fin de 

tener una perspectiva definida de la situación laboral -

en la ~e11cionada empresa en relaci6n con la plantilla de 

personal tanto de base o sindicalizados y personal de 

confianza. 

A partir de las siguientes consideraciones, se -

tendrSn una serie de elementos para valorar las relacio

nes de trabajo existentes e11 el centro de trabajo multi

citado, permitiendo mSs adelante la claboraciGn de un 

criterio jurídico respecto al trabajador de confianza y 

el sindicalismo en relaci6n al Contrato Colectivo de Tr~ 

bajo. 

Para los efectos de este contrato, se consideran 

funciones de confianza las que establece en su artículo 

9o. de la Ley Federal del Trabajo y que son las de dire~ 

ción, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando te~ 

gan carScter general y las que se relacionen con traba-

jos personales del patrón dentro de la empresa o establ~ 

cimiento, segGn lo indica la cl&usula 1.(lOJ) 

( 103) Idem, páginn J. 
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Se .con-aideran trabajos de planta, todos aquellos 

que presten sus servicios a la empresa en actividades -

pcrmanerttes, con excepci6n de aquellos expresamente con

tratados para trabajos por obra o tiempo determinado, 

acorde a lo que establece la cláusula 14.{l04 } 

Se entiende por cscalaf6n el conjunto de derecho 

de antiguedad adquiridos por u11 trabajador de acuerdo a 

lo que señala la cl5usula 23.(lOS) 

Para las formulaciones de los escalaf oncs se ca~ 

sidcrará: 

I. Antiguedad de categoría on la localidad. 

II. Antigucdad de departamento en la localidad. 

III. Antiguedad de empresa. 

r. Antiguedad de categoría en la localidad es la 

que adquiere el trabajador desempcfiando uno o algu11os de 

los puestos de la misma o de semejante clasificación den

tro de cada departamento y lugar de residencia. 

( 104) 

( 105) 

Idcm, página 12. 

Idam, página 20. 
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I-!. ~n tigu_edad de departamento en la localidad es 

la que adq~iere -desde el ingreso del trabajador a un de

partamento específico de la empresa en cada localidad. 

III. nntiguedad de empresa es la adquirida desde 

la fecha en que se ingrese al servicio de la misma. 

No obntante lo anterior, se procede a la conside

ración del estudio comparativo del siguiente rubro con--

templado en la cláusula 24.(lOG) 

1. MOVILIDAD DEL PERSONAL EN RELACION A su CENTRO 

DE TRABAJO• 

Telfifonos de M6xico, S.A. de C.V. establece en su 

Contrato Colectivo que al ocurrir una vacante permanente 

por promoción, renuncia, despido, dcíunci6n, jubilación, 

etc., o en los casos de nueva creación, será cubierta -

con el trabajador que tenga asignado el número más bajo 

dentro de la categoría inmediata inferior a la vacante, 

según lo indica la cláusula 27.( 107 ) 

(106) Idem, página 20. 

( 107) Idern, pagina 21. 
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Respecto al_ personal de c~nfianza, se establece -

que para cubrir las vacantes del trabajador tendrá la o~ 

ci6n de pasar o no, segGn lo estime pertinente y bajo su 

exclusiva responsabilidad, por un período de treinta 

días l1fibiles para que le sean enscfiadas precisamente las 

labores en rclaci6n al puesto que va a ocupnr, por lo -

que durante ese tiempo no percibirá ninguna diferencia -

entre su salario y el del puesto para el cual se cst& -

preparando. La oblignci6n de impartir la e11scfianza nec~ 

saria será cumplida por la empresa, a través de los sis

temas o medios más efectivos para la mejor capacitación 

de los trabajadores y ello se har6 dentro de la jornada 

de trabajo, de acuerdo a lo que indica en la cláusula --

27, inciso ª"< IOB) 

En todos los casos la contratación de nuevo pers~ 

nal de confianza o nindicalizado deberá efectuarse en -

las iocalidades, departamentos y en los tiempos en que -

se requiera, de acuerdo con la productividad y las nece

sidades del servicio. 

( 108) Ibim, página 22. 
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De requerirse personal en los puestos sindicali

zados no podrá utilizarse en ellos personal de confian

za, tal como figurL1. en la cláusula 27, inciso g. ( 109 ) 

Es potestativo del trabajador aceptar o no los -

cambios de empleo cuando se trate de ascensos. Los tr~ 

bajadores que por cualquier motivo o circunstancia reh~ 

sarcn al ascenso que les corresponda o no haya sido sa

tisfactorio su periodo de prueba, conservarSn sus dere

chos de escalafón para otras promociones de acuerdo a -

la cláusula 27, atendiendo a lo indicado en la cláusula 

32 p.p .. (110) 

El hecho de que un trabajador ocupe en el escala 

fón una vacante, no lo incapacita para ocupar otra que 

por sus derechos pueda obtener aGn inmediatamente des-

pués de haber adquirido la anterior, dándose por suspe~ 

dida la prueba y considerSndosc en poscsi6n interiorme~ 

te de la primera, mientras termina su segunda prueba, -

acorde a la cláusula 34.(lll) 

( l 09) Ibidcm, página 24. 

( 11 O) Idem, página 26. 

( 111) Idem, página 27. 
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Todo trabajador tcndr& derecho a ascender así 

sea sucesivamente, siempre y cuando se ajusten sus as-

censos a la9 estipulaciones de este contrato, según la 

cllusula 36.
1112

) 

La antigucdad de los trabnjadorcs se adquiere -

desde su ingreso al servicio de la empresa, ~icrnpre que 

no se pierda continuidad o se suspenda en los términos 

de este capítulo, conforme lo indica la cl&usula 40.(llJ) 

La antigucdad de un trabajador sólo se terminará 

por renuncia de ~ntc a la empresa, separaci6n por causa 

justificada, o terminación de su contrato de trabnjo, -

cláusula 42.
1114

) 

Los derechos por antiguedad, asi como todos los 

demás que este contrato otorga a los trabajadores, 

serán afectados por cambios de administración, cambio 

de razón social, traspaso de negocio, fusión de la ero-

presa con otra ncgociaci6n o por cualquiera otra raz6n 

{ 1 1 2) Idem, página 28. 

( 1 1 3) Idem, página 33. 

{ 114) I<lem, página 34. 
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o motivo que derive de la empresa, segGn lo estipula la 

cláusula 43.(llS} 

Los trabajadores no perderán sus derechos de an

tigucdad as! como los demSs que este contrato otorga a 

sus trabajadores, cua11do por causas de disturbios polí

ticos u otras causas de fuerza mayor, queden aislados -

y continGcn en sus puestos. Cuando tengan que abando-

narlos, como consecuencia de los mismos disturbios u -

otras causas de fuerza mayor, queden aislados y conti-

núen en sus puestos, tampoco perderán estos mismos dcr~ 

chas y ocuparfin nuevamente sus puestos al desaparecer -

las causas que motivaron este abandono, cl&usula 44.(llG} 

La movilización en forma temporal o permanente -

de los trabajadores entre departamentos con actividades 

afines de la misma localidad y entre centros de trabajo 

de la misma poblaci6n y sus zonas conurbanas, se harS -

según lo requieran las necesidades del servicio, cláus~ 

la 65. (ll?) 

( 115} Idem, página 34. 

( 11 G) Idem, página 34 y 35. 

( 1 17) Idcm, página 44. 
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Cuando la _cmpre~a tenga necesidad de utilizar los 

servicios de alguno de sus trabajadores fuera del lugar 

-en .donde 11abitualmcnte ejecuta sus labores, y cuando el 

trabajo que vaya a desempeñar sea de carácter temporal, 

le pagará los gastos de transporte en primera clase, 

pullman, o avi6n y viático5 a partir de su salida, de 

acuerdo con lo estipulado e11 la cl5usula 117 de este con 

trato, tnl como lo consigna la cláusula 68. { l lB) 

Cuando la empresa movilice temporal o definitiva

mente a los trabajadores, conforme a las 11ecesidadcs del 

servicio, y haga uso indebido de esa facultad previa ca~ 

probación por parte del sindicato, aquella se obliga a -

regresar al trabajador movilizado indebidamente a su an

terior centro de trabnjo, en los mismas condiciones en -

que se enco11traba al salir del mismo, y le pagar& los -

gastos debidamente comprobados que con motivo de su re-

greso tuviere necesidad de realizar, cláusula 71-Bis.{llg) 

De todo lo anterior se desprende que el trabaja-

dar sindicalizado disfruta de prerrogativas diversas en 

( 118) Ibidcm, pilgina 46. 

( 119) Idem, página 49. 
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. ' __ ·,:-;:_:-.-·:;.:·:' ',-i:·.·, 

tome ·en ·-cUenta·:C1~-:·asp_éctO---·ae· la movilidad del personal -

_ ·eS~ala-f_~n~~r.l~A.CJ-~~/-~e·_:~~~peg~-- ·a_ lo que establece el Contru

~o-- ~04~-C_tc~.Y-~. -_~,e_· '.I'./~-tj-ajc;;·-_:SJn el menoscabo de los derechos 

laborale~; siempre en ben~ficio de la plantilla de pcr-

sonal. 

Respecto al personal de confianza, la empresa de-

signarS libremente a las personas que deban ocupar los -

puestos de confianza (en un lapso de cinco días l15biles 

siguientcc a su designación para todos los efectos lega-

les y contractuales correspondientes, especificando la -

naturaleza del puesto), pero conviene en dar preferencia 

para ocuparlos a miembros del personal sindicalizado, t2 

mnndo on cuentn, d~ ma11Prn inmedjatn a lo~ que residen -

en el lugar en el que vayan a desempeñar las labores, --

cláusula 2. ( 1 20 ) 

La ernprena podrá reclasificar los puestos <le con-

fianza cuando lo juzgue conveniente; podrá suprimir alg~ 

nos para crear denominaciones y en general, l1acer cual--

quier modificación dentro del personal de confianza, dan 

(120) Idem,página4. 
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do aviso al sindicato dentro de un plazo de diez días -

hábiles ~~partir de la fecha en que ocurriere el movi-

miünto, cláusula 3.( 121 ) 

Todo trabajador sindicalizado que pase a ocupar 

un puesto de confianza, quedar& separado del sindicato 

en el caso previsto por el articulo 186 de la Ley Fede

ral del Trabajo y regresará al sindicato en los térmi-

nos establecidos en la cláusula 7 de este contrato, 

cláusula 4. ( 12 Z) 

El personal de confianza tiene prohibici6n term! 

nante de inmiscuirse en asuntos del r6gimen interior 

del sindicato, según lo estipula la cláusula 6.(lZJ) 

Cuando algGn miembro del sindicato pase a ocupar 

alguno de los puestos de confianza indicados en la clá~ 

sula de este contrato, el sindicato permite la scpar~ 

ci6n del mismo por tin lapso de seis meses como m&ximo a 

partir del momento en que se haya efectuado el movimie~ 

to, en caso de excederse se correrá el escalafón en fo~ 

( 121) Ibidcm, página 5. 

( 12 2) Idem, página 5. 

( 123) Idem, paginn 6. 
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ma definitiva. 

-Si despu6s de seis meses la persona designada de

jare el puesto de confianza por causas del Artículo 186 

de la Ley Federal del Trabajo, la empresa aumentarS un -

puesto de iguales condiciones de trabajo y salario al ~

que descmpcfiaba anteriormente al pasar al de confianza, 

para ser reacomodado. 

En caso de incompetencia, la empresa dispondr& de 

un afio, para que el trabajador regrese a su puesto, sin 

perjuicio del movimiento cscalafonario y en los t~rminos 

estipulados en el primer párrafo y la consecuente crea-

ción del puesto para el rcacomodo respectivo, cláusula -

7 • ( 1 24) 

Salvo en los casos excepcionales y mientras el 

sindicato proporciona los suplentes correspondientes, en 

ningún otro caso el per5onal de confianza ejecutará tra

bajos o labores que corresponda desempeñar a los trabaj~ 

dores sindicalizados, cláusula 8. (l 2 S) 

( 124) Ibidem, página 6. 

( 125) Idem, página 7. 
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De esta manera se ubica la posición de los traba

jadores de confianza en relaci6n con el Contrato colcct! 

vo de Trabajo, permitiendo con ello se aprecie lo estip~ 

lado en las cl5usulas 1, y 3 del Contrato Colectivo en 

referencia, aplicables a esta categoría laboral. 

2. DURACION DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

En este sentido la cltlusula 76 del Contrato Colee 

tivo del Trabajo en rcfer~ncia, establece que en todas -

las dependencias de la empresa se trabajar5n l1oras corr! 

das, salvo en aquellas labores que sean discontinuas en 

virtud de las necesidades del servicio o para ser coordi 

nadas con el horario comercial acostumbrado en la locali 

dad de que se trate, acorde con las estipulaciones que -

se contengan en el Reglamento Interior de Trabajo; sin -

previo acuerdo con la represent.:i.ción sindical, no podrá 

la empresa cambiar los l1orarios fijados en dicho Regla-

mento. En las oficinas comerciales de las ciudades de -

Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cuernavaca y Acapulco, -

se laborará horario corrido. ( 
1261 

( 126} Idem, página 52. 
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Así mismo la cláusula 77 establece que todos los 

trabajadores laborarSn cuarenta horas a la semana en la 

jornaria diurna., treinta y siete en la mixta, y treinta y 

cinco en la jornada nocturna, con pago de cincuenta y --

seis l1oras de salario, incluido el pago correspondiente 

al séptimo día. {l 2?) 

De esta manera se establece la duración de la jo~ 

nada de trabajo del personal sindicalizado o escalafona-

ria, sin embargo respecto al personal de confianza, en -

este sentido debe tc11ersc presente que la duraci6n de la 

jornada de trabajo se ajustará a las necesidades de la -

empresa. 

3. LA JUilILACIONo 

CONCEPTO: ncción y efecto de jubilar o jubilarse. 

Es tarnbi6n reconocida la jubilaci6n en los contratos de 

trabajo en la que se estipula y en los contratos colecti 

vos otorgándose una pensión vitalicia al trabajador cua~ 

do cumple determinada antiguedad, determinada edad, o en 

caso de invalidez.(
128

) 

(127) Ibidem, pagina 52, 

( 128) Selección de 1.'érminos Jurídicos Políticos, Económicos y So
ciológicos, Celemente Soto Alvarez, Editorial Limusa, S.A. 
Primera edici6n, México 1981, página 165. 
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El Contrato Colectivo de Trabajo, establece en la 

cl:-áusula. 149 que todo trabajador que tenga veinticinco -

afios o m&s de servicio y cincucntra y tres años de edad, 

t=-iatál~dos
0

c del sexo masculino y cuarC!nta y ocho af1os de 

edad, en el femenino, tiene derecho a ser jubilado cuan

do lo solicite. La jubilación será calculada de acuer-

dO a la siguiente tabla: 

De 2S años de servicio SO% 

De 26 afias de servicio s si 

De 27 años de servicio 60\ 

De 20 años de servicio 6S\ 

De 29 años de servicio 70\ 

De 30 años de servicio 7S\ 

De 31 <tños de servicio ªº' 

Así mismo todos los trabajadores que cuenten con 

treinta y un años o más de servicio, podrán jubilarse 

sin l!mite de edad de acuerdo al porce11taje expresado p~ 

ra los de su antigucdad en la tabla que antecede. 

En casos especiales la empresa y el sindicado po

drán acordar que se pague las prestaciones a que se rc-

fiere este capítulo fuera de las reglas aquí estableci--
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das.(129) 

La.cláusula 150 establece que la jubilación será 

calculada sobre el salario que disfrute el trabajador en 

el momento de ser jubilado. En ningún caso las pensiones 

que se otorguen o se l1ayan otorgado a los trabajadores, 

serán inferiores a dos veces el salario mínimo estableci 

do por las autoridades competentes, para el Distrito Fe-

dcral. (l 30) 

En la cl&usula 151, la empresa conviene e11 otor-

gar a sus trabajadores jubilados el 100% de las recupcr~ 

cienes que obtiene por concepto de pensión o reducidas -

de vejez del Seguro Social <lcs<lc el 1nomettto en que dicho 

instituto entregue esas pensiones. (lJl) 

Para que los trabajadores tengan derecho a obte-

ner las cantidades sefialadas anteriormente, deberán en-

tregar a la empresa los documentos y la solicitud que r~ 

quiera el Seguro Social para tramitar su pensi6n de ve--

(129) Teléfonos de México, S.A. de c.v. Ob. cit., página 108. 

(130) Idcm, pagina 109. 

( 131) Idcm, página 109. 
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jez, en el mismo acto en que soliciten su jubilación, es 

to lo -indica la cláusula 153. (lJ
2

) 

En otro orden de ideas, la clSusula 160, se refi~ 

re al momento en que el tratiajador se encuentre apto pa

ra continuar desempeñando sus labores a pesar de haber -

obtenido el derecho de jubilaciún, el sindicato y la em

presa podr6n estipular que continGe prestando sus servi

cios, reservándole el derecho de ser jubilado posterior

mente. (IJJ) 

La cláusula 162 establece que si se llegara a ex

pedir alguna Ley sobre el Seguro Social Obrero o Jubila

ci6n que tengan mayor~s beneficios para los trabajadores 

que los señalados en este capítulo, se aplicarán las di~ 

posiciones de la Ley y si son menores, quedar& en vigor 

lo ya establecido al respecto.( 134 } 

''Jubilaci6n. Integraci6n de la Pensi6n. La jubil~ 

ci6n en una prestaci6n no encuentra su origen en la Ley 

Federal del Trabajo, sino en algunos de los contratos e~ 

(132) Ibidcm, pagina 109. 

(133) Idem, página 112. 

( 134) Idem, página 113. 
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lectivos da trabajo~ consecuentemente, las bases para f~ 

jar la pcnsi6n no deben buscarse en la Ley, sino en las 

determinacio11es o cl&usulas relativas de esos contratos. 

Jurisprudencia: Ap&ndice 1975, Quinta Parte, Cua~ 

ta Sala, Tesis No. 129, p.p. 133 11 .(lJS) 

4. LA APLICACION DEL CRITERIO EN EL ARTICULO 1B4 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, APLICABLE AL 

TRABAJADOR: 

En este sentido acorde a lo establecido por el a~ 

tículo 104 de la Ley Laboral donde se establece respecto 

a las condiciones contenidas en el contrato colectivo de 

trabajo que rija en la empresa o establecimiento se ex-

tcndcr&n a los trabajadores de confianza salvo disposi-

ciones er1 contrario co11sign3da en el mismo contrato ca-

lectivo. 

La empresa en referencia, de acuerdo a lo que se 

ha observado, se llega a la conclusi6n que efectivamente 

se otorgan múltiples prestaciones al personal tanto de -

base como de confianza, entre las que se cue11tan en el -

(135) Alberto 'l'rueba Urbina, Ob. Cit., p5.gina 814. 
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rubro de escalaf6n derecho de antiguedad, así como la e~ 

pacitación, enseñanza y adiestramiento, aspectos que se 

aplican al personal de confianza. 

De tal forma se concluye que la telefónica propo~ 

ciona los elementos necesarios e id6neos a fin de que es 

te se desarrolle de manera adecuada, sin lesionar los d~ 

rechos laborales del personal cscalafonario, circunstan-

cia que permite que el sindicato y empresa se reconozcan 

amplios dercclios y el respeto que se dispensan de manera 

recíproca. 

5. L/\ /\PLIC/\CION DE L/\S CL/\USUL/\S DEL CON1'R/\TO 

COLECTIVO DE TR/\Il/\JO 11 CONTR/\RIO SENSU /\L 

PERSONAL DE CONFIANZA: 

Al respecto en las disposiciones que a continua--

ción se citan encontramos algunos aspectos signiíicati--

vos. 

CLAUSULA 3. En cuanto a la reclasificación de --

los puestos de confianza, si la empresa lo juzga conve--

nicnte har& las modificaciones necesarias., 1361 

( 136) Contrato Colectivo de Trabajo, Teléfonos do México, Ob. -
Cit., página 5, 
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CLAUSULA 6. El personal de confianza tiene prohi

bido de manera terminante el inmiscuirse en asuntos de -

-r6gimen interior del sindicato.(tJ?) 

CLAUSULA 27-9. En todos los casos la contratación 

de nuevo pcrsor1ül de confianza o sindicalizado deber§ -

efectuarse, en las localidades, departümcntos y en los -

tiempos en que se requiera, de acuerdo con la productiv~ 

dad y las necesidades del servicio. 

De requerirse personal en los puestos sindicaliz~ 

dos no podr& utilizarse en ellos personal de confian----

za. ( 138) 

CL/\UBUL/\ 161. Seiiala que ningún tr.:tbajador jubi.12_ 

do podrá dedicarse a actividades que pueden implicar co~ 

petencia o perjuicios a la empresa. 

Tampoco podrá dedicarse a labores de división del 

sindicato contratante, y si ejecutara estas actividades 

perder& el derecho de jubilaci6n, previo acuerdo entre -

( 1 3 7 ) Idem, página 6. 

( 130) Idcm, p5gina 25. 
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el sindicato y la empresa.(lJg) 

Además de lo anterior, es importante conocer lo -

que-~la clSusula 184 dice, donde 11os i11dica que los trab~ 

jadores tcndr&n las obligaciones que sefiala la Ley Fede

ral del Trabajo con las condiciones pactadas en este co~ 

trato colectivo, as! como las que se determinan en los -

perfiles del puesto correspondiente. 

En consecuencia, los trabajadores deberSn acatar 

la asignación o distribución <le que sea objeto por parte 

del personal de confianza responsable de sus departamen

tos o ce11tros de trabajo, dcsempcfiar su labor bajo la s~ 

pervisi6n del mismo, la eficiencia, calidad y productiv! 

dad. 

Todos los casos no previstos en este capítulo se

rán puestos de común acuerdo entre las partes tomando en 

cuenta Qomo base los principios generales que se deriven 

de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo -

de Trabajo. 

(139) Idcm, página 112. 

( 14 O) Idem, página 125. 
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hl INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR -

UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL -

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. --

1989-1991. 

La comunidad laboral y las autoridades del Insti

tuto Mexicano del Seyuro Social establecen en este con-

trato las normas de la relación de trabajo que rigen y -

se trata de un esfuerzo de comprcnsi6n y de mutuo respe

to, actitud siempre presente en el trato cotidiano, que 

se manifiesta en el espíritu y en los principios que su~ 

tentan las cláusulas, reglamentos y convenios del prese~ 

te pacto laboral. 

Visto lo anterior se procede a efectuar un breve 

estudio comparativo referente a las relaciones laborales 

existentes ontrc al In~tituto Mexicano del Seguro social 

y sus trabajadores. De tal forma que va a permitir cono 

ccr la situación que existe en torno al trabajador de -

confianza y el sindicalismo en relación al contrato Co-

lectivo de Trabajo, considerando los aspectos siguientes: 

1. MoviLidad del personal en rclaci6n a su centro 

de trabajo. 
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2. Duración de la jornada de trabajo. 

3. La jubilación. 

4. La aplicación del criterio contenido en el ar-

tículo \84 de la Ley Federal del Trabajo apll-

cable al trabajador de confianza. 

S. La aplicaci6n de l~s cl5usulas del contrato e~ 

lectivo de Trabajo a contrario sensu al persa-

nal de confianza. 

Antes de iniciar este breve an5lisis es de vital 

importancia tener prese1ttc el objeto de la celebraci~n -

del instrumento jurídico, el cual se encuentra plasmado 

en la cláusula 2, denominada personalidad jurídica y que 

al calce dice: 

"Bl Instituto y el sindicato se reconocen rcc!pr2 

camente la personalidad jurídica con la que otorgan el -

presente contrato que regula los derechos y obligaciones 

de ambas partesº. ( 141 ) 

De esta manera se hace manifiesta la intenci6n de 

la cclebraci611 del documento en referencia, donde se es-

tableccn los lineamientos juridicos a los trabajadores -

( 141) Contrato Colectivo, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México, 1989, 1991, página 15. 
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al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, -

consi~erando la plantilla de personal sindicalizado, pe~ 

s_on~_l de confianza y al sindicalismo. 

En virtud de lo antes citado, se está en posibili 

dades de tener elementos jurídicos a fin de normar un --

punto de vista respecto al trabajador de confianza y al 

sindicalismo en rclaci6n al Contrato Colectivo de Traba-

jo• 

Para los efectos de este contrato se sujetará a -

lo dispuesto en la cláusula 1. Que establece lo relati

vo a los trabajadores de confianza y sefiala: ''son todos 

aquellos que realizan funciones de direcci6n, inspccci6n, 

vigilancia íiscalización de cnr~cter general y no tab~ 

ladas, así como las relacionadas con trabajos personales 

del patr6n de11tro del Instituto".( 142 ) 

Acorde con lo anterior se relaciona con lo que s~ 

ñala el articulo 9o. de la Ley Federal del Trabajo al e~ 

tableccr que la categoría de trabajador de confianza de

pende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y -

no de la designaci6n que se le dG al puesto. 

( 1 42) 

4-

Idem, página 15. 
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S~n f~nc~o~~~ .de. 6qnfianza las de direcci6n, ins-

pecCi6n_-, ~1:~Í.~-~:~.~X~~;:~-~~~f··;s9~~~i.~~C-Í6n·, cuando tengan cará~ 
' .' ·.·:-·· · ... :-·, 

ter .-9~n9ral-;'~.:~·_:.;-i·á~·,_~_q·~e~,>se rei'a~ionen con trabajos persa-
'--'·- ~ ·-.' - ·- -----'-•"::- --:.._:,'· ·- --_ .. _ . --- -

to• ( 143l 

En cuanto a los trabajadores de base se establece 

lo siguiente en la cláusula 1.; 11 son todos aquellos que 

ocupan en forma def initlva un puesto tabulado conforme a 

las normas do este contrato". ( 
144

) 

Respecto al centro de trabajo se establece el tfi~ 

mino denominado Adscripci6n. La cual se conccptaa como -

la unidad o centro de trabajo, en donde se prcsta11 los -

servicios, esto lo contempla la clá~sula 1. (l 4 S) 

En cuanto al ámbito especial de aplicación del --

contrato encontramos en la clúausla lo siguiente: "El 

presente contrato regir' en cualquier lugar del sislema 

en que trabajadores de base, a obra determinada y susti-

tuto, contratados directamente por el Instituto, descmp~ 

(143) Ley Federal del Trabajo. Ob. Cit., página 19 y 20. 

( 14 4) Instituto Mexicano del Seguro Social. Ob. Cit., página 15. 

( 145) Idem, página 1.s, 
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ficn labores para ei mis~o''.< 146 ) 

Antes de··_7on~inu_ai; c_~n lo_ r_~_lativo a la movilidad, 

_es i~port~11t~ _tene~ prosente_lo que establece la cl~usu-

la 1. En cuanto a los siguientes conceptos: 

ESCALnFONES: San lista~ de trabajadores y puestos 

do baso permanentes agrupados en escaleras y ordenados -

por categorías en forma de grados asccndentcs.{
147

) 

MOVIMIENTOS ESCnLAFONARIOS: Son promociones defi-

nitivas o de carácter interino del personal de base. (l 4 B) 

PUESTOS DE BASE: Son todos aquellos necesarios y 

permanentes para el desarrollo normal de los servicios -

del Instituto y que se cncuentr~n tabulados.( 149 ) 

En cuanto a los puestos de escalafón, la cláusula 

2~, fracción II, establece la forma de cubrir las vacan-

tes, por tanto se atender& a lo estipulado e11 el Regla--

mento de Escalaf6n.(lSO} 

( 146) Idem, página 16. 

(147) Ibidem, página 12. 

( 148) Idcm, pilgina 13. 

( 149) Idem, p&gina 14. 

( 150) Idem, p~gina 29. 



213. 

Respecto al Reglamento de Escalafón en su artícu-

lo 1, sefia~a que el presente reglamento determina las -

normas, tráffiites y requisitos generales para todo moví-

miento cscalafonario en üplicación de las cláusulas re-

la~ivas al Contrato Colectivo de Trabajo.(lSl) 

En el Reglamc11to antes referido en su artículo 2, 

establece que en el Instituto Mexicano del Seguro So---

cial rige ur1 escalaf6n nacional que co1nprcnde: 

a) Escalafones Regionales de Puestos de Oase y 

b) Escalafones Regionales de Trabajadores de Ba--

se, que a su vez comprende: 

1. Registro <le Cambios. 

2. Registro de RcgularizaciGn de Interi11os a -

Plaza ocfinitiva. 

3. Registro de Promoción Escalafonaria., 152 ) 

En el antes citado reglamento, el artículo 6 inUi 

ca que la Comisi6n Nacio11al Mixta de Escalafón formula-

( 151) Instituto Mexicano del Seguro Social, Contrato Colectivo de 
Trabajo, R~glamcnto da Escalafón, página 297. 

(152) Ibidcm, página 297. 
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lará los escalafones regionales y operará las altas y -

bajas de los registros de cambios, registros interinos 

a plaza definitiva y promoci6n de los trabajadores de -

base en el Distrito Federal y Valle de México.(lSJ) 

En cuanto a las vacantes, el artículo 17 del re[~ 

rido Reglame11to establece que las vaca11tes definitivas 

de plazas escalafonarias se originarán por creaci6n o -

aumento do plazas, o cuando sus titulares las hayan de

jado por: 

a) Muerte¡ 

b) Renuncia¡ 

e} Liquidación; 

d) Promoción derivada de cambios de rama en plaza 

definitiva; 

e} Dictamen escalafonario en plaza definitiva; 

f) .Jubilación: 

g) Invalidez Permanente; 

h) Sentencia Ejecutoria que se imponga al trabaj~ 

dor privado de su libertad y que le impida la

borar; 

i) Determinación voluntaria de las partes; 

(153) Idem, página 298. 
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j) Rescisión del contrilto no objetada o demanda -

declarada improcedente en forma definitiva por 

los tribunales competentes; y 

k) Ocupar plaza de confianza.(lS'1) 

Así mismo el artículo 27 del citado reglamento en 

sus dos primeros párrafos señala que los movimientos es-

calafonarios se operarfin en las plazas vacantes de que -

disponga la Comisi6n Nacional Mixta de Escalaf6n o Subco 

misio11cs Mixtas que no hayan sido todavía aceptadas o --

dictaminadas. 

Las prioridades para nominar candidatos registra-

dos en cambio y promociones escalafonarias guardaran el 

siguiente orden: 

a) Cambio de Turno¡ 

b) Cambio de Adscripción y/o Ampliación de la Jo~ 

nada de Trabajo; 

e) Confirmaci6n de Interinos a Plazas Definitivas; 

d) Promoci6n Escalafonaria; y 

e) Cilmbio de Residencia. ( 
1551 

(154} Reglamento de Escalafón, Contrato Colectivo I.M.S.S., Ob. 
cit. página 300. 

( 155} Idem, página 303. 
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El artículo 28 del multicitado Reglamento en su -

parte primera señala que los movimientos cscalafonarios 

s6lo podrSn realizarse entre trabajadores de base, que -

est~n en pleno uso de sus derechos sindicales al momento 

de su promoci6n o cambio. Los trabajadores que 11ayan -

dcsempcfiado un puesto de con[ianza y regresen a su pues

to de base, podr5n concursar para promociones escalafon~ 

rias si a la feclla de la convocatoria han computado un -

mínimo de treinta días en la rcanudaci611 de labores como 

trabajadores de base.(lSG) 

El artículo 35 del varias veces mencionado orden~ 

miento se refiere a que todos los movimientos cscalafon~ 

rios, deberán hacerse precisamente mediante dictamen de 

la Comisi6n Nacional MixLa o de la Subcomisi6n respecti

va. Los nombramientos que se expidan deberán contener -

el número del dictamen de la Comisión respectiva.( 1S?) 

Así minmo el artículo 36 del ya citado cuerpo no~ 

mativo agrega que la plaza sobre la que recaiga dictamen, 

deberá conservar precisamente la misma jornada, horario, 

( 156) Idcm, página 304. 

( 157) Idem, págino 307. 
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turno y adscrip~ión que correspo-n-da a la plaza que orig!_ 

nó el m<:>vimiento .• ( lSB) _. 

Por otr~ lado el ar~!crilo 37 d~l sefialado Regla-

mento establece que los dict5menes de la Comisi6n Nacio

nal Mixta o de las subcomisiones contendrán los siguien

tes aspectos: 

1. categoría y jornada, clave presupuesta!, ads-

cripción clave de plantilla, sueldo mensual y descrip--

ci6n del horario de la plaza vacante. 

2. Nombre, matrícula, motivo de la vacante, fecha 

de baja y tipo de ocupación del último titular de la pl~ 

za vacante. 

J. Nombre, matrícula, motivo de la vacante y fe-

cha de la baja del Último ocupante. 

4. Nombre, matrícula, convocatoria, namero de lu

gar cscalafonario o en su caso, tipo de solicitud de ca~ 

bio del trabajador dictaminado. 

S. Adscripción, jornada, turno, categoría, clave 

( 158) Ibidem, página 307. 
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de plantilla actual, y tipo de ocupaci6n de la plaza que 

deja. el trabajador dictaminado._·(lS
9

) 

En tanto el artículo 38 del Reglamento antes refe 

rido, señala que los dictámenes se enviarán a la Jefatu

ra de Servicio de Personal o a los Departamentos de Per

sonal de las Delegaciones Regionales, Estatales o del -

Distrito Federal, segGn corresponda, para su fiel acata

miento se remitir& copia de ellos al sindicato, a la de

pender1cia en que quede adscrito el trabajador promovido 

y aquella en que laboraba, así como a los intcresados.( 160 } 

En caso de que el o los trabajadores se sientan -

lesionados con motivo del procedimiento y/o nominaciones 

acordadas por la Comisi6n Nacional Mixta de Escalafón, -

tendr¡n derecho a impugnarlos en un plazo no mayor de 

diez días hSbiles computados a partir de aquel en que t2 

mare posesión el trabajador nominado. 

La impugnaci6n deber& hacerse por escrito ante la 

Comisión Nacional estableciéndose las razones que se te~ 

gan para ello, anexando la documentación y elementos de 

( 159) Idcm, página 307. 

( 1 6 O) Idem, página 308. 
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. . 
prue~a_quc :es~lm~r~n ~onvenientes o sefia1ando_ el lugar --

do-~de, s~· ~-~~-u'~;~tr"~n···c~-~-n~-0 exi-~ta imposibilidad para ªPºE. 

En:caso de que se declare procedente una impugna--

ci6n la comisi6n nacional mixta acordari el procedimientc 

para restituir los derechos del trabajador o trabajadores, 

según lo irdica el artículo 43 del referido Reglamento. {lGl) 

De esta manera se ha procedido a dar una perspect! 

va de los movimientos escalafonarios a fin de estar en p~ 

sibilidades de iniciar el estudio comparativo de este 

instrumento legal en los puntos que ya se l1an referido. 

l. MOVILIDAD DEL PERSONAL EN RELACIONA SU CENTRO 

DE TR/\D/\JO. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece 

en su contrato Colectivo de Trabajo en torno al movimicn-

to de personal o promoci6n del mismo lo contenido en las 

cláusulas 1 y 4B dentro de este aspecto la cláusula 49 --

del contrato Colectivo de Trabajo, establece que únicame~ 

te la promoción de un trabajador se reali.za por las si---

( 161) Idem, página 308. 
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guientes causas: 

I. Vacantes Definitivas. 

II. Vacantes Temporales. 

III. Aumento de Puestos, cuando la nueva categoria 

creada por acuerdo de las partes, sea supe---

rior a las preexistentes. (lG 2 ) 

/\SÍ también en referencia a los cambios, la cláus~ 

la 50 indica que éstos se harán conforme al siguiente --

procedimiento: 

a) Creación o suprcsi6n de departamentos u ofici 

nas. 

b) /\l teración sustancial de las funciones <le un 

departamento u oficina, siempre que traiga --

aparejado la disminución o aumento de persa--

nal adscrito al mismo. 

Los posibles cambios a ·que hubiere lugar nunca 

afecharán a los trabajadores en su salario, categoría, -

jornada, horario, residencia o días de descanso 

nal. (163) 

( 162) 

( 163) 

contrato Colectivo, I.M.s.s. Ob. cit. página 44, 

Idcm, página 45. 

serna--
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Tocante a las categorías nuevas, la cláusula 51 --

del 'Citado contrato Colectivo, indica en su parte final 

que los·_tr~ba~~~o~es de base que llenen los requisitos -

que -;e d.0-ter·~i.nen para las categorías nuevas, tendrán --

preferencia para ocupar las plazas correspondientes. (lG 4 ) 

Por otro lado respecto a los nombramientos y ofi--

cios de comisión, la cláusula 21, señalada en el citado 

Contrato establece que en el momento de ser nomiOado 

cualquier trabajador, el Instituto le entregará con co--

pia al sindicato, su nombramiento u oficio de comisión, 

donde deberán anotarse los siguientes datos: 

a) Nombre del Trabajador 

b) Matrícula 

e) categoría y clave de la plaza 

d) Jornada de Trabajo 

e) sueldo 

f) Adscripción, y 

g) Turno 

De ahí entonces, la fecha de posesión se comunica-

rá al sindicato, así como el horario y los días de des--

(164) Idem, página 45. 
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canso scin~n~l·:.a~.~?."~dos al trabajador de que se trate. (lGS} 

,ResPecto a las permutas, el Reglamento de cscala-

f5~ ~n su d~tículo 45, cita que ~l trabajador que por co~ 

venir a su-s intereses desee permutar, lo solicitará por -

escrito a la comisi~n nacional o subcomisión que corres--

panda, indicando su categoría, matrícula, jornada, turno, 

horario, adncripci6n, así como el lugar o lugares a donde 

se pretenda cambiar. (lGG) 

Acorde al contenido del artículo 48 del referido -

Reglamento se establece que las permutas se operarán en--

tre trabajadores de igual categoría y rama y podrán tam--

bién realizarse entre trabajadores de categorías distin--

tas siempre y cuando con el cambio no se lesionen dere---

chos de terceros y se cumplan estrictamente los requisi--

tos señalados en los profesiogramas para el desempeño de 

las funciones de que se trate. Las solicitudes de perrnu-

ta deberán presentarse ante la Comisión Mixta o Subcomi--

si6n en un plazo que no rebase los treinta días dcspu6s -

de la fecha contemplada en la solicitud, 

(165) Idcm, piigina 27. 

( 166) Reglamento de Escalafón, Contrato Colectivo, Ob. Cit. pági
na 309. 
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La permuta podrá autorizarse siempre que los tra

bajadores pcrmutantcs se encuentren en posesión de su pl~ 

za a excepci6n de los que se e11cuentrcn becados, incapaci 

tados o comisionados. Los trabajador~s que se encuentran 

a dos años previos a su derecho de jubilación por años de 

servicios o por edad, así como aquellos que tengan en tr~ 

mite pensi6n por invalidez, no podrán permutar sus plazas, 

salvo casos de excepcí6n plenamente justificados, acorda

dos por la Comisi6n Naciot1al.(lG?) 

En este sentido el artículo 49 del Reglamento re

ferido, sefiala que si la permuta implica cambio de rcsi-

dencia para los trabajadores, se procederá en los térmi-

nos que establece el Contrato Colectivo. 

En tanto que el artículo 53 del Reglamento respe~ 

tivo, indica que cuando por acuerdo de ambas partes o por 

rcsoluci6n de la autoridad compete11te, se suprimieran pl~ 

zas, se comunicará a la comisidn así cerno ~ la subcomi--

sión respectiva en su caso, para efectos de registro.(lGB) 

( 167) 

( 168) 

Idem, página 310. 

Idcrn, p5gina 31 O. 
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Respecto a las plazas escalafonarias el artículo -

56 del ordenamiento arriba invocado establece que las pl~ 

zas escalafonarias vacantes temporales no mayores de no-

venta días, podrán cubrirlas las jefaturas do servicios -

del nivel cc11tral y los delegados regionales, estatales -

y del Distrito Federal, con trabajadores de base de la e~ 

tcgoría inmediata inferior, con intervención y conocimie!!_ 

to de la comisión Nacional o Subcomisión.( 169 } 

F.n cuanto a las catcgorí.1s nuevas, la c!Susula 51 

del Contrato Colectivo, establece que los trabajadores de 

base que llenen los requisitos que se determinen para las 

categorías nuevas, tendr5n preferencia para ocupar las -

plazas corrcspondientcs.(l?O) 

En este sentido la cláusula 14 del Contrato Colec

tivo indica que los miembros del Sindicato que sean prom~ 

vidos a puestos de confianza, quedar~n suspendidos en sus 

derecl1os sindicales, debiendo solicitar como requisito in 
dispensable antes de entrar en funciones la incidencia 

respectiva del síndicato1 si los trabajadores son objeto 

de promociones dentro de los diferentes puestos de con---

(169) Idern, página 311. 

(170} Contrato Colectivo I.M.S.S~, Ob. Cit. página 45. 
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fianza, deberán solicitar nueva licencia respectiva el -

Sindicato cadn vez que esto suceda, para que al cesar la 

comisión de coníianza puedan regresar a la plaza de ba

se donde procedieren, a menos que en el desempcfio del -

puesto de confianza hubieren incurrido en actos contra-

rios a los trabajadores, a la seguridad social, al sindi 

cato, a la ~tica y al 11onor y que tales actos l1ubieran -

ameritado su despido, conforme al artículo 47 de la Ley 

Federal del Trabajo, en cuyo caso la separaci6n operar& 

tambi6n respecto al puesto de base en forma inmediata. 

Los trabajadores no ocuparan los puestos de con-

fianza a que fueron promovidos, cuando exista objeción -

del Sindicato. 

Las plazas de pie de rama, aut6nomas o cscalafon~ 

rias, que dejen los trabajadcres al pasar a confianza se 

considerarán vacantes definitivas. 

cuando los trabajadores de confianza con licencia 

sindical, reanuden labores en su categoría de base ya -

sea autónoma, de pie, de rama o escalafonaria, tendrán -

derecho a ocupar plaza definitiva, en la localidad donde 

se desempeñó el puesto de confianza o en la adscripción 

en la que se encontraba originalmente su plaza de base, 



226 • 

a elección del trabajador.(l?l) 

De esta manera se ha presentado en forma general 

ia movilid~d del personal de escalaf6n o base, así tam

bi~n li promoci6n del mismo a ocupar algGn puesto de -

confianza. 

2. LJ\ OURl\CION DE LA .JORNADA DE TRJ\BAJO, 

En este sentido la cláusula 28 relativa al con-

trato Colectivo de Trabajo, referente a las jornadas y 

horarios especifica que las jornadas normales de los 

trabajadores en las diferentes dependencias ser&n de 

seis horas y media. 

Los trabajado~es tonaran jornadas de ac\10 lloras 

diarias en la medida que esto sea necesario para los -

servicios del Instituto. En las mismas categorías podrS 

haber jornadas de seis l1oras y media. 

Los trabajadores técnicos tendrán como jornada -

mínima la de cuatro horas, con excepción de los especi~ 

listas, cuya jornada mínima será de tres horas. 

( 171) Idem, página 23 y 24. 
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Las horas de trabajo serán contínuas a menos que 

por necesid~d del servicio tuviere que laborarse horario 

discontínuo, ·en cuy~ caso se requerir¡ de la aceptaci6n 

previa del sindicato percibiendo el trabajador que la l~ 

bore en la forma antes citada, en diez por ciento m5s 

del sueldo normal. Las horas de entrada y salida de l.:is 

distintas labores, estarán fijadas en Pl Reglamento int~ 

rior de trabajo o en el nombramiento de cada trabajador. 

Se cntie11de por horario discontínuo el de los -

trabajadores cuya jornada sea interrumpida por una hora 

o más o cualquier modalidad que acuerden el Instituto y 

el sindicato. ( 172) 

En cuanto al Reglamento Interior de Trabajo en -

varios de sus artículos establece la duración de la jor-

nada, el artículo 6 scfiala que todos los trabajadores -

iniciarán y terminarán con puntualidad la jornada de la

bores que les corresponda, segGn lo establecido e11 su -

nombramiento y oficio de comisión. 

A este respecto el artículo 7 indica que para -

los efectos de este Reglamen~o se entiende por jornada -

(172) Idcm, página 31. 
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de trabajo el lapso que el trabajador est& obli~~do:.a l~ 

borar, do acuerdo con la distribuci6n de sus ·actividades 

y con el nombramiento respectivo. (l?J) 

El artículo 8 indica que para los trabajadores -

especializados no comprendidos en la rama médica y para 

los administrativos, la jornada matutina será de las 

8:00 a las 14:30 horas y la vespertina de las 14:30 a 

las 21 :00 horas, sin perjuicio de que en casos excepcio-

nalcs puedan establecerse horarios distintos por las je-

faturas de servicios respectivos o de los jefes de las -

dependencias aut6nomas, con aviso a la jefatura de pers~ 

nal o en su caso a los delegados regionales estatales o 

del Distrito Federal, por necesidades del servicio y con 

anuencia dej Sin<lic.:ito y del interesado. {l?4.) 

De tal forma, el artículo 9 agrega que el perso--

11al m6dico param6dico y demSs adscrito a las unidades m! 

dicas, cubrir& los horarios que la Subdirecci6n General 

M~dica señale conforme a las necesidades de los servi---

cios y de acuerdo con su nombramiento y oficio de comi--

sión, con la intervención del Sindicato.{l?S) 

( 17 3) 

( 174) 

( 17 5) 

Idem, página 349. 

Idem, página 349. 

Idcm, página 349. 
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Por tanto el artículo 10 especifica que en cuanto 

a los pro~csionales no comprendidos en el artículo ante-

rior iniciar~n y terminarin sus labores dentro de los h~ 

rarios que sean fijados en sus nombramientos y oficios -

de comisi6n con la intervención clel Sindicato. ( 
1761 

E11 tanto, el articulo 14 establece respecto a los 

trabajadores no se5alados en los numerales a11teriores de 

este capítulo, tendr&n los horarios que respetando sus -

jornadas y turnos contratados, les fijen las jefaturas -

de servicios, los jefes de dependencias autónomas y los 

delegados regionales, estatales o del Distrito Federal, 

en los nombramientos u oficios de comisi6n respectivos -

de acuerdo con el Si11dicato.(l??) 

Respecto a la fijación de las jornadas, turnos y 

horarios el artículo 17 del Reglamento Interior de trab~ 

jo establece que las jornadas, turnos y los horarios fi

jados a la fecJ1a a los trabajadores, se respetarSn y s6-

lo podr5n modificarse por el Instituto mediante la con--

formidad o solicitud de los trabajadores con la interve~ 

ción del Sindicato, y en los términos de sus reglnmcntos 

( 176) Idem, página 349. 

(177) Idcm, página 350. 
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de trabajo y es.calá.fón,. ( 
178

) 

Resumi~ndo, respecto a los descansos el artículo 

19 _·del re.fe~ido Reglamento establece que las partes con

vend~~h en los períodos de descansos especiales tratSnd~ 1 
se de labores que requieran esfuerzos físicos o mentales 

agotadores. ( 179 ) 

Oc esta manera se establece la duración de la jo~ 

nada de trubJjo niendo la del personal fiindicalizado 

escalafonario en tanto lo relativo al personal de con---

f~anza debe tenerse presente que 6ste se ajustarS a las 

necesidades del Instituto, 

3. LA JUDILACION. 

En este sentido el contrato Colectivo de Trabajo 

establece on el segundo párrafo de la cláusula 110 indi-

cando que las jubilaciones y pensiones otorgadas en el -

r~gimen de jubilaciones y pensiones, se revisar5n e in--

cremcntar5n on el mes de enero de cada año con base a la 

capacidad econ6mica del Instituto y el apoyo en los est~ 

dios económicos y actuariales que las partes realicen --

( 178) Idcm, página 350. 

( 179) !dem, página 351. 
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los>trabajadorBs Con- tr·e1nta años de- servicio en el Ins-

ti tu to, s_1n·::1~mit-'es· ~.8.:···~~-~,.d, ~_qu~-'-~~~~~n·._jubi,larse, po--

drán hai::erl_O ~c·on_ ~18 -~~-~;~·~{~· -_mªxrrña _ciue otorga el régimen. 

A los trabaj~dore~. co~ vriiri~isiete años de servi-

cios se les computarán tres años más para efectos de ju-

bilación. ( 1 BO) 

En cuanto al r6gimcn de jubilaciones y pensiones 

su artículo 1 establece lo siguiente para los trabajado-

res del Instituto es un estatuto que crea una protección 

m5s amplia y que complementa al plan de pensiones deter-

minado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de -

invalidez, vejez, edad avanzada y muerte así como er1 el 

de riesgo de trabajo. 

El segundo párrafo agrega que las jubilaciones o 

pensiones que se otorguen conforme al presente r6gimen, 

comprenden respecto de los trabajadores, su doble car5c-

tor de asegurado y de trabajador del Instituto.(lBl) 

(180} Idcm, Ob. Cit. página 74. 

( 181 } Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Contrato Colectivo -
!.M.S. S., Ob. Cit. página 370. 
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--.. _· .. -·_·:·· :·-· .. _·_-:. ,., - -
El ar~~cul_~ ~._4. :d_al ,~Cit.adC? ~-~·g·i~en ··der ~btlac::iones 

y pensiones estab··1ece.:: iO's, ·.~dg~ien tes,· f-~ctO~-~~:: ,· 
·.~ . .'· 

a) Los ~~~;:de ~;~~vLfos ~-;es:ad;,s por el traba-
jador al InstitUto. 

b) El Último salario que el trabajador disfruta-

ba al momento de la jubilaci6n o pcnsi6n int~ 

grado como lo señala el artículo 5. 

La aplicación de ambos se hará conforme a las t~ 

blas siguientes. 

A. ,lUBILllCION POR 11ílos DE SERVICIOS, PENSION POR 

EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 

10 años so.oi 
11 años 51 • s-i 
12 años 53.0• 

13 año~ 54. 5• 

14 años 56.0\ 

15 ilÓOS 57.5\ 

B. PENSION POR INVALIDEZ 

10 años 60 ·º' 
11 años 62. º' 
12 años 64.0• 

13 a1los 66.0\ 

14 años 68. º' 
15 años 70. º' 
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C. PENSION POR RIESGO DE TRABAJO 

10 años 80.0\ 

11 años 81. O\ 

12 años 82.0\ 

13 años 83,0\ 

14 años 84.0\ 

15 ilños 85.0\(182) 

Da manera general se menciona en el artículo 12 -

del régimen de jubilaciones y pensiones, que el trabaja-

dar que sea jubilado o pensionado co11forme a este r~gi-

rnen tendrS derecho a: 

I. Al monto de la jubilaci6n o pensi6n. 

II. Asistencia médica pnra él y sus henefici a--

rios, en los términos de las cláusulas 74 y 

90 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

III. Operaciones a través de la comisión parita-

ria de protección al salario y de las tien-

das del Instituto en los t&rminos de sus re~ 

pectivos reglamentos. 

(18?) Idem, página 380. 
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IV. Pr~stamos ~ cuenta de-la pens16n o jubila-

ci6n hasta por el equivalente a dos meses -

del importe de la misma, el plazo de pago -

no será mayor de diez meses y no causará i~ 

tereses y 

v. Dotación de anteojos conforme a la cláusu

la 75 del Contrato Colcctivo.(lSJ) 

4. Ll\ l\PLICl\CION DEL CRITERIO CONTENIDO EU EL ll!!_ 

TlCULO 184 DE Ll\ LEY FEDERl\L DEL TRl\Bl\JO l\PL~ 

Cl\BLE l\L TRl\Bl\Jl\DOR DE CONFil\NZA. 

En este sentido encontramos en la Ley Federal -

del Trabajo que establece respecto a las co11diciones co~ 

tenida~ en el Contrato Colectivo que rija en la empresa 

o establecimiento se cxtender'n a los trabajadores de -

confianza, salvo disposición en contrario consignada en 

el mismo contrato colcctivo.(lB 4 ) 

Oc tal forma que respecto al trabajador de con-

fianza, la cláusula 110 Bis del contrato Colectivo de -

Trabajo, establece la ocupación de los jubilados en los 

( 183) 

(104) 

Id cm, pÚgint:i. 380. 

Ley Federal del Trabajo, Ob. cit. página 69. 
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siguientes t6r~inos~ 

El Instituto con el fin de aprovechar la expe---

ciencia de los jubilados podrá celebrar con los mismos, 

cuando sea necesario, Contrato de Servicios para Traba-

jos Especiales, estos contratos no podr&11 referirse a 

actividades tabuladas o a las que ofrecen derechos de -

trabajadores de base.(lBS) 

Por último el régimen de jubilaciones comprenden 

obligatoriamente a todos los trabajadores del Institu--

to. ( 1 B6) 

n manera de conclusi6n se deduce de lo anterior, 

que el trabajador de confianza recibe diversos benef i--

cios, mismos que son aplicables al personal sindicaliz~ 

do o escalafonario tal como lo señala el contenido del 

artículo 184 de la Ley Laboral, entre los que so pueden 

citar la duración de la jornada de trabajo, así como la 

entrega de material diverso para el desempaño de sus a~ 

tividudes laborales, sin embargo disfrutan de ciertos -

(185) Contrato Colectivo I.M.s.s. Ob. Cit., página 75. 

( 186) Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Ob. Cit., página 
320. 
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derechos, mayores obtenciones económicas, reducidas ga-

rantías laborales. 

Pero tal razón el Instituto Mexicano del Seguro -

Social proporciona a su personal los eleme11tos necesa--

rios e id6neos a fin de que se desarrolle de manera ade

cuada tanto en lo personal como en bien de terceros, sin 

lesionar los derechos laborales del personal escalafona

rio, circunsta11cia que permite que Sindicato e Instituto 

se reconozca11 amplios derechos y el respeto en forma re

cíproca. 

5. LA APLICACION DE LAS CLAUSULAS DEL CON'l'RATO 

COLECTIVO DE TRABAJO A CONTRARIO SENSU AL 

PERSONAL DE CONFIANZA. 

En este sentido se presenta la clasificación de -

los trabajadores de acuerdo a la cláusula 11 del Contra

to Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Segu

ro Social. 

Los trabajadores del Instituto se clasifican de -

la siguiente manera: 

a) Trabajadores de Confianza "A". 

b) Trabajadores de Confianza "D". 

c) Trabajadores de Base. 
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Den~ro de este sentido en cuanto a lo anterior, -

la cl&usul~~,2- ~e~·cii~ado Contrato Laboral tenemos, lo -

s'iguicnte: 

SON 'fRABJ\JJ\DORES DE CONFIAHZJ\ "/\": 

1. El Director General 

2. Los Subdircctoees Generales 

3. El.Secretario General 

4. Titulares de las Jefaturas y Subjcfaturas 

de Servicios 

S. El personal adscrito directamente al ser

vicio de las oficinas superiores. 

SON TRABAJADORES DE CONFIANZA "B": 

1. Jefes de los Departamentos Administrativos 

de todas las Jefaturas de Servicios 

2. Administradores de Tiendas 

3. Encargados de Velatorios pertenecientes a 

la Subdirecci6n General de Servicios Inst! 

tucionalcs. 

4. Auxiliares de Entrenador y Entrenador "Aº. ( 1871 

( 187} Contrato Colectivo, !.M.S.S., Ob. Cit., página 20 y 21. 
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A todo lo anterior se establece que las catego-

rías no contempladas en esta cláusula y las nuevas que -

se adicionen a las no mencionadas, serSn creadas por --

acuerdo do las partes, tomando en cuenta la naturaleza -

de sus fu11cio11es y no la designaci611 del puesto que se -

les dG en la crcaci6n de nuevas categorías de confianza, 

por ningGn motivo se contemplan funciones tabuladas con

forme lo establecido en el artículo 90, de la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

El Instituto dar& aviso oportuno al Sindicato -

del número de trabajadores de confianza que designe de -

conformidad co11 esta clSusula. Así mismo la totalidad -

de los trabajadores de confianza nunca podrS exceder del 

diez por ciento del 11Gmero de trabajadores de base, 

La cláusula 13 establece que el Sindicato tendrá 

derecho a objetar a un trabajador de confianza, señalan

do las causas y aportando las pruebas que la funden que

dando a cargo del Director General la clasificación de -

la misma en la inteligencia de que si las pruebas resul

taren fel1acientes, a juicio del propio director, se obli 

ga el Instituto a aceptar la objeción y en consecuencia 

a retirar al trabajador en un plazo de ocho dÍds. (lf3S) 

( 180) Idem, página 21. 
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Oc tal forma que de manera general se ha presen

tado una perspectiva del contrato Colectivo de Trabajo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, respocto al -

personal de confianza, categoría laboral objeto de este 

estudio comparativo. 

e) Ferrocarriles Nacionales de México. 

Contrato Colectivo de Trabajo que celebran, por 

una parte Ferrocarriles Nacionales de México y por otra 

el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Rep~ 

blica Mexicana 1988. 

No obstante los estudios comparativos ya ante--

riormente citados, se v~ocedc a efectuar el referido -

análisis en el orden que a continuación se citan, a fin 

de estar en posibilidad de conocer las relaciones lab~ 

rales en Ferrocarriles Nacionales de México y sus trab~ 

jadorcs, esta circunstancia permite conocer la situa--

ci6n laboral aplicable a los trabajadores de conCianza 

y la sindicación en relación al contrato Colectivo de -

Trabajo considerando los aspectos siguientes: 
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1. Movilidad del personal en relaci6n a -su cen--

tro de trabajo. 

2. Duración de la jornada de trabajo. 

J. La jubilaci6n. 

4. La aplicación del criterio contenido en el ªL 

tículo 184 de la Ley Federal del Trabajo apl~ 

cable al trabajador de confianza. 

5. La aplicación de las cláusulas del Contrato -

Colectivo de Trabajo a contrario scnsu al pe~ 

sonal de confianza. 

Antes de iniciar este estudio, es importante co

nocer el conte11ido de la clSusula 1, respecto a la per

sonalidad jurídica que para tal efecto establece lo si

guiente: Ferrocarriles Nacionales de M6xico declara, 

por medio de sus representantes, que es un organismo pQ 

blico descentralizado, con patrimonio y personalidad j~ 

rídica propios, creado por la Ley Orgánica publicada en 

el Diario Oficial de la Federación Tomo CLXXI, número -

150 de fecha 30 de diciembre de 1948 y que se rige en -

cuanto a su personalidad, funcionamiento y rcpresenta-

ción jurídica, por la Ley Orgánica de los Ferrocarriles 

Nacionales de México publicada en el Diario Oficial de 

fecha 14 de enero de 1985 y que es la vigente, así como 

las demás leyes aplicables. 
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El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de -

la RcpGblica Mexicana declara a su vez, por medio de sus 

representantes, que es una asociaci6n de trabajadores --

constituidos en Sindicato Industrial en los términos del 

acta de su Co11stitución del 13 de enero de 1933 y de sus 

estatutos vigentes cuyos documentos están extendidos en 

la Ciudad de M~xico. El Sindicato declara tambi~n que -

en cumplimiento del artículo 365 de la Ley Federal del -

Trabajo, ~stá registrado en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Departamento del Registro de Asociaci~ 

nes, con fecha 8 de febrero de 1933, bajo el número 

570.(189) 

De forma general se menciona una clasificación --

respecto a los puestos de confianza misma que se consig-

na en la cláusula 15. Para 
0

los efectos de este contra--

to, se consideran puestos de confianza los siguientes: 

I. Consejo de Administración 

II. Dirección General 

III. Subdirectores y personal de apoyo 

IV. Gerentes 

{109) Contrato Colectivo de Trabajo, Ferrocarriles Nacionales de 
México, 1988, página 1. 
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VI. 

Asesores, A}Udantes y Secretarios 

Jefatura do Departamento, etc.(
190

) 
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Para este breve estudio se procede a enfocar una 

perspectiva adicional de acuerdo a la cláusula 16 del -

Contrato en referencia dando se establece que los pues

tos de confia11za o categorías citadas en la cl5usula a~ 

tcrior podr5n ser cubiertos o no aumentados o disminui

dos por la empresa, cu<1ndo las necesidades del servicio 

lo requieran para cuyo objeto atender¡ razonablemente -

las representaciones que haga el Sindicato, al cambiar 

la denominaci6n de cualquiera de ellos se dará aviso -

por escrito al Sindicato y de ser necesario crear pues

tos de categorías disti11tas a las enumeradas, la empre

sa lo hará previo acuerdo con el mismo. 

Además de lo anterior la cláusula 17 establece -

que los profcsionistas titulados, reconocidos como de -

confianza en la cláusula 15 son designados por la empr~ 

sa de manera libre dando preferencia al personal en se~ 

vicio y en segundo lugar a los hijos de los trabajado-

res. Por tanto la empresa se compromete a hacer del e~ 

( 1 9 O) Idem, página 99. 
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nocim.iento del Sindicato, las vacantes que se presen--

ten; por su parte el Sindicato se compromete a propor-

cionar a la empresa una lista de los trabajadores e hi

jos de los trabajadores profesionistas, que aspiran a -

prestar su servicio en la misma, el resto de los pues-

tos de confianza que no sea de libre elccci6n en los -

términos de la cláusula 15, scrcÍn cubiertos con personal 

en servicio, con sujeci6n a la cliusula a11tes citada -

siempre que reuna los requisitos siguientes: 

a) 1\ntiguedad no menor de ocho años de servicios 

e fe cti vos. 

b) lloja de servicios satisfactoria. 

e) Competencia reconocida en los pticstos desemp~ 

ñados. ( 191 } 

1 . MOVILIDAD DEL PERSONAL EN RELACION A SU CEN-

TRO DE TRl\Dl\JO. 

1\1 respecto, encontramos en la cláusula 18 que -

la empresa podr& cambiar a los trabajadores que ocupen 

puestos de confianza dentro de sus respectivas catego--

(191) Idem, página 99. 
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Las sugerenCias que en su caso haga el sindicato 

para el cambio de trabajadores a que se refiere el párr~ 

fo anterior, serán tomadas en cuenta por la empresa.( 192 } 

Asimismo, la cláusula 24 establece que los traba-

jadorcs que ocupen puestos de confianza no podrán permu-

tar estos, ni los de escalafón que les corresponda. (lgJ} 

La cláusula 25 agrega que los trabajadores micm--

bros del Sindicato que desempeñen puestos de confianza o 

sean promovidos a estos, suspenden desde luego, sus rel~ 

cienes (excepto las económicas) con el Sindicato.( 194 ) 

La cláusula 26 i11c.llca que loz puc::;tos de pn!';ante!'; 

de cualquier carrera profesional, serán cubiertos de mn-

nera prefcre11te con trabajadores, con hijos o con herma-

nos de los propios trabajadores miembros del Sindicato -

que reúnan tal condición; estos trabajadores no desempe-

ñaran ningún trabajo que corresponda a actividades aje--

nas a su garantía. (lgS) 

( 192) Idcm, página 99. 

( 193) Idem, página 101. 

( 194) Idem, página 101. 

(195) Idcm, página 101. 
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En cuanto a los derechos de escalafón 1 u el 5u su 1 a 1 08 -

manifiesta que, respecto a los derechos antes referidos 

se adquieren a base de antigucdnd en el servicio de la -

empresa y se contar5n a partir de la fecha en que efec-

tGen su primer servicio bajo pago, siempre que 11rcviamerr 

te hayan presentado la recomendación del Sindicaho y cu

bierto los requisitos que señala este contrato: son pro

piedad exclusiva de los trobüjadores, sin más limitacio

nes para su ejercicio que las que se establecen en este 

contrato. ( 196 ) 

Respecto a Jos ascensos y puestos vacantes, en --

la cl&usula 134 se co11sideran definitivas, tal como lo -

indica el siguiente inciso: e) Las de los puestos de 

planta que dejen los propietarios para ocupnr u11 11ucsto 

de confianza de los establecidos en la cláusula 15, ya -

sea de dcsignaci6n definitiva, temporal o interina.(
197

) 

Por otro lado la creación de nuevos puestos se -

considera en la cl5usula 179 donde se indica que al 

crearse nuevos puestos, oficinas, talleres, divisiones, 

corridas departamentos, se cubrirán con trabajadores 

(196) Idem, página 150. 

( 197) Idem, página 162. 
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miembros del Sindicato, de acuerdo con las estipulacio-

nes del Contrato Colectivo de Trabajo. Los puestos def! 

nitivos de nueva creación, una vez asignados, se coloca-t 

rán en el lugar que les corresponda en los escalafones -

de acuerdo co11 la catcgoríil respectiva¡ los salarios que 

se asignen a estos puestos no scr511 menores de los que -

disfruten los trabajadores que dcscmpefien iguales labo--

res de la misma responsabilidad y en la misma zona o lu-

gar. (198) 

La cláusula 100 en su párrafo tercero establece -

que cuando por necesidades inaplazables del servicio, -

sea necesario cambiar de lugar de adscripción un puesto, 

el trabajador que lo ocupe podr5 optar por pasar a ocu--

par ese puesto al nuevo lugar de adscripciGr1 o ser jubi

lado o indemnizado, en los t&rminos que al fi11al de esta 

cláusula se establecen, 

Así mismo la empresa no podrá cambiar de labores 

a trabajadores de una especialidad a otra similar o con~ 

xa, salvo cuando obedezca a las mismas necesidades del -

servicio y sin afectarlo en su salario, esto lo contem--

pla el párrafo cuarto y agrega qua: cuando la transfere~ 

cía sea de una población a otra que motive el cambio de 

(198) Idem, página 188. 
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residencia de los trabajadores las será cubiertos a és-

tos el importe de cuarente y cinco días de salario del -

que disfruten y dando aviso a los afectados con treinta 

días de anticipación.( 199 ) 

Por Gltimo en todos los casos a que se refiere e~ 

ta cláusula, previamente a cualquier determinación que -

tome la empresa, deberá tratar el asunto con el Sindica

to1 as! mismo el trabajador respectivo, continuar¡ pres

tando sus servicios hasta en tanto sea jubilado o indem

nizado en los términos señalados anteriormente. 

2. Lll DURllC ION DE Lll JORNl\Dll DE TRl\Dl\JO. 

Al respecto la cláusula 199 indica que la jor11a<la 

de los trabajadores será de ocho horas si es diurno, de 

siete horas si es nocturna; también podrá reglamentarse 

ésta a base de kilómetros, viales o jornadas acumulati-

vas. (200) 

(199) Idem, pagina 188. 

(200) Idem, pagina 193. 
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La duraci6n de las jornad~s de ir~bajo son apli

cables a l~ que e~tablece el artículo 61 de la Ley Fede 

ral del Trabajo. ( 2 01) 

oe la misma manera, la cláusula 205 señala que -

el tiempo extraordinario se pagará a los trabajadores -

invariablemente en el mismo acto que se les cubra el s~ 

lario ordinario del mes en que lo hayan trabajado; en -

ningGn caso se les compcnsar5 haci6ndolos dcscansar.(
2021 

Por otra parte, la clSusula 208 indica que las -

horas extraordinarias de trabajo l1asta por nueve horas 

a la semana, se pagarán doble de la que corresponda a -

las horas de la jornada ordinaria, ya sea que &stas se 

reglamenten por día, viajes, kilómetros o jornada acum~ 

lativa mc11sual, segGn lo estipule en las prevenciones -

particulares de las especialidades. 

La cláusula 209 adiciona lo anterior al estable-

cer el m&ximo de tiempo extraordinario que la empresa~· 

(201) l\lberto Trueba Urbina, Ob. Cit. página SS. 

( 2 02} contrato colectivo de 'l'rabajo, Ferrocarriles Nacionales 
de México, Ob. cit., página 195. 
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autorizará ·a los trabajadores y que no debe exceder de 

tres horas diariamente, ni de tres veces por semana, y 

se pagará de acuerdo con lo que menciona la cláusula a~ 

terior. ( 2 0J) 

La cláusula 212 establece el concepto de tiempo 

extraordinario: eventual o permanente. 

Eventual es el que se trabaja accidentalmente s~ 

gún las necesidades del servicio. 

Permanente es el que se trabaje por determinada 

cantidad de horas y dias fijos y con el mismo horario y 

días señalados, por instituciones de la cmprcsa., 204 } 

J. LA JUBILACION. 

Los trabajadores que hayan satisfecho los requi

Sitos para jubilars~ podrán hacerlo conforme lo indica

do en la clásula 380 en el orden siguiente: 

(203) Idcm, página 196. 

( 204) Idem, página 197. 
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a) Se jubilará a los trabajadores que hayan sido 

valorados médicamentc, por parte de la empresa, y cuyo 

dictamen sea de incapacidad definitiva y tengan derecho 

a ello. 

b) Los trabajadores que hayan sido incapacitados 

parcial y permanentemente por el médico de la empresa y 

opten por la jubilación si tienen derecho a ella. 

e) Atendiendo a los de mayor edad y con mayor -

tiempo de servicios y estén aptos para la jubilación. 

Para efecto de la jubilación se tomará en cuenta 

la propuesta realizada por el Sindicato. ( 20S) 

Los puntos anteriores no afectan el derecho de -

la empresa para jubilar al personal de confianza y al -

de escalafón. 

La clSusula 381 hace manifiesto que la empresa -

destinará anualmente una cantidad al pago de pensiones 

jubilatorias, además, se determina dentro de la canti-

dad establecida al personal de confianza que está cons! 

(205) Idcm, página 264. 
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En este se~tido .l~ cl~usui~ '302 indica las cond! 

cienes en ~ue la empresa.jubila a sus trabajadores, que 

sean: 

-1. Sesenta afias de edad y quince de servicios. 

2. Treinta años de servicio los varones y veinti 

cinco las mujeres, sin importar la edad del -

trabajador. 

J. Por incapacidad para continuar en el servicio 

considerando las siguientes causas: 

a) Accidente 

b) Enfermedad incurable 

e) Agotamiento físico i11curable 

d) Tener quince años de servicio 

e) Enfermedad por riesgo no profesional.( 20?) 

Respecto a la edad requerida para la jubilaci6n 

la cláusula 390 establece que la edad debe comprobarse 

(206) Idem, página 265. 

(207) Idem, página 265. 
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por las actas del Registro civil, a falta de éstas, por 

las actas de bautismo debidamente compulsadas por la Au

toridad Política del lugar y a falta de los anteriores -

documentos, la edad que aparezca manifestada por el tra

bajador en su primer i11greso a la empresa y, en Gltimo -

caso, se tomará en consideración el dictamen médico que 

solicite la empresa.{
208

) 

A continuación la cláusula 391 menciona que los 

trabajadores que tengan derecl10 a jubilaci6n podr&n ser 

retirados del servicio libremente por la empresa o a pe

tici6n del Sindicato, mediante la asignación de la pen-

sión correspondiente. (
209

) 

De tal forma que tambi¡n se contempla la cancel! 

ci6n de el otorgamiento do la pcnsi6n en los siguientes 

casos, según lo señala la cláusula 392: 

(208) 

(209) 

a) La comisión de actos ilíticos determinados, -

comprobados, cometidos c11 perjuicio y durante 

el servicio a la empresa. 

Idem, página 269. 

Idcm, pSgina 269. 
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b) Por·.ded~~ar_se a ~ctlvidades que física o eco

n6mi~ame~~e -~erjudiquen a la empresa, con ex

cepci~¿ ~e··1as actividades sindicales.,
210

) 

A manera de co11clusi6n se establece en la cl5us~ 

la 396, los trabajadores una vez que disfrute11 de la 

pensi6n o jubilaci6n, no podr&n regresar al servicio en 

puestos de escalafón; debido a que surtiendo efecto la 

jubilación, la empresa les pagará el importe de la pr! 

ma de antiguedad respectiva. 

Agrega la cláusula: las partes convienen que a -

partir del 27 de septiembre de 1984, los futuros aumen

tos de tipo general aplicables al tabulador y salarios 

de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al 

personal jubilado. 

4. LA APLICACION DEL CRITERIO CONTENIDO EH EL A! 

TICULO 184 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE-

RA APLICABLE AL TRABAJADOR DE CONFIANZA. 

Dentro de este contexto se cita el contenido del 

artículo 104 de la Ley Laboral, mismo que establece que 

( 21 O) Idcm, página 270. 
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las _condiciones de .. teabajo cont~nid~s _en el Contrato c2 

lectivo .que d.ja'.eli ia· emPresa o··estab1ec1m1ento, se e~ 

tend~~&n a los trabajadore~ de confianza, salvo dispos! 

ci~n en contrario consignada en el mismo Contrato Cole~ 

tivo. 

uno do los aspectos interesantes sobre el persa-

nal de confianza se encuentra en las jubilaciones el --

cual se cita en el quinto párrafo de la cláusula 381, -

donde se hace menci6n de que los puntos anteriores dan 

la oportunidad invaluable de que los trabajadores de --

confianza se jubilen. Así mismo el régimen de jubila--

clones compre11de al personal en general. 

En la segunda parte de la cláusula 386 se esta--

hlcce que el personal, al reunir los requisitos que se

ñala este contrato, sea jubilado; recibirá la pensión -

jubilatoria en forma independiente de la que, en su ca-

so, otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social por 

reunir los requisitos de su propia Ley, ya sea que ésta 

se obtcnta por riesgo de trabajo o enfermedad profesio-

nal, por invalidez no profesional, cesantía en edad 

avanzada o vejez. 
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Adicionnndo lo anterior la cl5usula 391 estable

ce que los trabajadores que te11gan derecho a jubilacidn 

podFá~ ser retirados del servicio libremente por la em

presa o por conducto del Sindicato, mediante la asigna

ci6n de la pensi6n correspondic11te. 

En otro aspecto la cláusula 245 señala que para 

la mejor utilización del porsor1al y aumentar la produc

tividad, empresa y Sindicato se pondr5n de acuerdo para 

distribuir labores, respetando la jornada de trabajo, -

el salario, la categor!a laboral y la especialidad de -

cada truU.i.j ador. ( 211 ) 

Para concluir: la cl5usula 245 Bis, especifica -

que la empresa y Sindicato convienen que para optimizar 

los servicios aUrninistrativos y de operación de los Fe

rrocarriles Nacionales de México, podrán revisarse los 

sistemas de trabajo, capacitándose, específicamente pa

ra ello, al personal que lo requiera, por cuenta de la 

empresa. 

(211) Idcm, página 206. 
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5. LA APLICACION DE LAS CLAUSULAS .DEL. CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO A CONTRARIO SENSU AL PE!!_ 

SONAL DE CONFIANZA. 

En -este sentido retomamos lo asentado en la clá~ 

sula 19 del Contrato en referencia, donde se establece 

que la empresa conviene en no ocupar en los puestos de 

confianza a trabajadoras de confianza que sca11 antag6-

nicos al Sindicato. ( 212 ) 

De igual manera los trabajadores que ocupen pue~ 

tos de confianza no podrán permutar éstos ni los de b~ 

se que les correspondan, scgdn lo señala la cláusula 

24 • (213) 

La cláusula 25, fracción IV establece que cua11do 

se comprueba que algGn trabajador de confianza l1a he-

cho mal uso de su autoridad, infringiendo la cláusula 

21, serán sancionados. ( 214 ) 

( 21 2) Idem, página 99. 

( 2 1 3 ) Idem, página 1O1 • 

(214) Idcm, página 101. 
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conforme a lo señalado en la cláusula anterior -

la 21 establece de manera general que los trabajadores 

de confianza, cuando maltraten de palabra o de hecho a 

un trabajador y sus familiares, serán despedidos del 

servicio y perderán los derechos que establece el Con-

trato Colectivo por violaciones al mismo y a la Ley Fe

deral del Trabajo, los reglamentos interiores a los co~ 

vc11ios celebrados ante las autoridades del trabajo, ta

les acciones ser&n sin rcsporisabilidad para la empresa, 

por tanto los afectados por esta cláusula podrán recup~ 

rar sus derechos mediante un acuerdo celebrado e11tre la 

empresa y el Sindicato.{ 2 lS} 

Por Último la cláusula 28 indica que los trabaj~ 

dores que ocupen o lleguen a ocupar los puestos por --

elccci6n o represcntaci6n nacional o general en el Sin

dicato, no podrán ocupar ningún puesto de confianza si

no hasta después de un año de haber terminado su comi-

si6n sindical, excepto cuando se trate de promoci5n al 

puesto de confianza inmediato de la especialidad. {2 lG) 

{215) Idem, página 100. 

(216) Idcm, página 102. 
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En este orden de ideas se ha procedido a reali-

zar un breve estudio comparativo a fin de conocer la si 

tuación laboral del trabajador de confianza en relación 

con el Sindicato. Para tal efecto se han analizado los 

contratos colectivos de Tel~fonos de M&xico, S.A. de -

c.v., Instituto Mcxica110 del Seguro Social y Ferrocarri 

les Nacionales de M5xico, permitiendo con ello normar -

un criterio on rclaci6n al marco legal del trabajador -

de confianza. 
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e o R e L u s X o N R s 

PRIMERA.- Debe l1aber igual estabilidad en el e~ 

plco para un trabajador de confianza como la tiene el 

personal de base. En relación a los trabajadores de -

confianza, puede el patrón negare~ a acatar el laudo e 

indemnizar al trabajador en los términos de lo5 artícu 

los 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA.- Que los trabajadores de confianza de

berán tener iguales prerrogativas que los trabajadores 

de base en cuanto a la movilidad en el empleo, ya que 

a trabajadores de base no se les puede mover, debido a 

que esto implica un cambio unilateral en los centros -

de trabajo. 

TERCERA.- Las causales de despido deben ser ob

jetivas, plenamente justificadas y de acuerdo a lo que 

establece el artículo 47 de la Ley Federal d~l Trabajo 

para despedir a un trabajador de confianza y no como -

lo establece el artículo 185 del referido ordenamiento. 

CUARTA.- Que los trabajadores de confianza, al 

permitírseles constituir un sindicato de empleados de 
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confianza, deben de emplazar a huelga al patr6n, por-

que si bien los intereses se identifican con el patr6n, 

el trabajador de confianza en ningún momento puede ca~ 

pararse en ul plano del patrón, duefio o propietario -

del establecimiento mercantil. 

QUINTA.- La libertad sindical es el rcconoci--

miento de un derecho social y no una concesión por pa~ 

te del Estado, por tanto es un derecl10 de cada trabaj~ 

dar que puede realizar la defensa de sus intereses la

borales a trav6s de la acción sindical. 

SEXTA.- La libertad individual del trabajador -

frente a los sindicatos es en la actualidad uno de los 

conflictos políticos m5s controvertidos y apremiantes 

en nuestro país. 

SEPTIHA.- Respecto a la estabilidad laboral se 

debe tener presente que su antecedente histórico surge 

al constituirse la Asamblea Magna de 1917 en el Estado 

de Querétaro, de tal forma nuestra legislaci6n laboral 

la contempla como un principio creador de un derecho -

para el trabajador, de ahí entonces que esta figura j~ 

rídica es una clara manifestación de justicia social. 
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OCTAVA.- Se propone la modificación del contenido 

a los artículos 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley 

Federal del Trabajo vigente, en beneficio de los trabaj~ 

dores de confianza, citándose a continuación. 

PROYECTO DE HODIFICACION: 

1\RTICULO 181 .- Los trabajos especiales se rigen -

en sentido estricto por las normas de este título y en -

sentido amplio por las de osta Ley en cuanto no las con-

trarícu. 

ARTICULO 182.- Las condiciones de trabajo aplica

bles a los trabajadores de confianza serán proporciona-

das a la naturlaeza e importancia de los servicios que -

se prestan, no siendo inferiores a las que rigar1 para -

trabajos análogos en la empresa. 

hRTICULO 183.- Los trabajadores de confianza no -

podrán formar parte de los' Sindicatos de los demás trab2_ 

jadores, ni podrin desempefiar cargo alguno corno asesor o 

representante en beneficio del personal basifícado. 
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ARTICULO 184.- Las condiciones de trabajo cantan! 

das en el Contrato Colectivo de Trabajo que rijan en la 

empresa, se extenderán a los trabajadores de confianza, 

salvo cl&usula específica en contrario contenida en el -

mismo contrato. 

ARTICULO 185.- El patrón podrá rescindir la rela

ción de trabajo al existir motivo lógico y razonable que 

da lugar a la pérdida de la confianza, aún cuando no es

t& prevista la causal en el articulo 47 de la presente -

Ley, el trabajador de confianza podr5 hacer valer las -

acciones legales procedentes. 

ARTICULO 186.- En el caso a que se refiere el ar

tículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese -

sido promovido de un puesto de planta, volverá a él, sa! 

vo que exista causa legalmente justificada para determi

nar su separación. 
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