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INTRODUCCIOM 

Las relaciones entre personas, comunidades y pueblos están 

regidas por principios ordenadores; la convivencia, la verdad, la 

justicia, el bien común y la libertad. El derecho como 

instrumento regulador de la convivencia de los individuos en 

sociedad, hace suyos estos principios. 

El Derecho procura la paz y armonía social, estableciendo un 

orden social, pero este orden reclama como elemento esencial la 

integridad del ser humano, no admitiendo excusas aunque invoquen 

pretextos engañosos. 

El ser humano en su constante evolución exige de su instrumento 

regulador, que se adapte a sus circunstancias, pero tambien 

demanda que esos cambios deben ser en una justa intervención, en 

la medida del tiempo y lugar. 

una de las ramas del Derecho más afectada por la naturaleza 

humana es precisamente el Derecho del Trabajo, dificultando su 

tarea 11 la justicia social n, más ahora que vivimos en una época 

cargada de agudas contradicciones, convulsionada por situaciones 

críticas, la adopción en nuestra sociedad del sistema neoliberal 

como modelo económico, ha traído como consecuencia grandes 

polémicas sobre la vigencia de las normas jurídicas laborales. 

En el presente estudio hago un análisis de algunos de los 

aspectos del contenido de la legislación laboral, pretendiendo 

demostrar, a propósito de los cambios exigidos por un sector de 

la sociedad, que el MUEVO DERECHO DEL TRABAJO no requiere 
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modificaciones, que este contiene normas jurídicas aplicables a 

nuestro tiempo. 

Asímismo, se expone la idea de que la sociedad requiere cambios, 

pero no cambios jurídicos en la materia que nos ocupa, sino 

modificaciones en la actitud en sus relaciones laborales, de los 

dos adversarios históricos trabajadores y patrones. 

En el último capítulo se examina el Contrato-Ley de la Industria 

de la Radio y Televisión, introduciendo en el análisis las ideas 

anteriormente expuestas, tomándolo como ejemplo de la vigencia de 

r.uestra legislación laboral, y de los resultados cuando existe 

disposición de las partes involucradas. 



CAPITULO I 

LA RELACION DE TRABAJO 

I. CONCEPTO DE LA REI..ACION LABORAL 

1.1. Antecedentes de la Teoria de la Relación Laboral. 

Nuestra Ley Laboral vigente, ha pasado por varias etapas y 

recibido influencia de varias concepciones, dentro de ellas, se 

encuentra la de los tratadistas Georges Scelle y Erich Molitor. 

George Scelller en su libro "Derecho Obrero", iniciaba la 

polémica doctrinal sobre el origen de las relaciones entre 

obreros y patrones. 

Contra la corriente del pensamiento contractualísta como origen 

de las relaciones laborales escribió: "no se puede dar en 

arrendamiento a un trabajador, porque no es objeto ni animal, ni 

se puede alquilar la Facultad de un hombre, porque no se le puede 

separar de la persona física"l, el autor citado, logra establecer 

las bases de un derecho laboral más humano, al concebir que 

mientras la relación de trabajo, estuviera sujeta al 

contractualismo, impedía la libertad del mismo; el derecho 

laboral no puede limitarse a proteger un acuerdo de •:oluntades, 

debe basarse en la libertad del trabajador y patrón para 

determinar la relación del trabajo, tomando en consideración al 

l.·DE BUEH. Néstcr. Derecho del 7rabajo. T. I. 9a. edic. Porrila. 

México. 1992. P. 183. 
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trabajador como ser humano, tener como finalidad la protección 

del trabajador, apegándose a la declaración de los derechos 

sociales, de las leyes y de los contratos
0

colectivos. 

Por último, escribía que "el origen de la Relación de Trabajo de 

la organización industrial, ya no se encuentra en un contrato, 

sino en un acto condición, ya que, por el simple hecho del 

ingreso del tra!:lajador a la empresa, se le aplica el estatuto 

objetivo, el contrato colectivo, el que vela el interés no de un 

trabajador, sino de varios trabajadores actuales y futuros, en sí 

cuida el interés de la clase trabajadora". 2 

Erich Molintor nos explica en su libro Der Arbeitsuertrag, "para 

determinar el momento de aplicación del Derecho del Trabajo, es 

preciso distinguir el contrato de la relación de trabajo, el 

primero es un contrato a futuro y el segundo es la prestación 

efectiva del trabajo, por lo tanto la aplicación del Derecho del 

Trabajo, inicia cuando el trabajador ingresa a la empresa a 

laborar" .3 

El contrato vive dentro del Derecho Civil, y la relación de 

trabajo es el principio y la finalidad del nuevo derecho. 

De gran importancia resultó la polémica, sobre el origen de la 

relación de trabajo para nuestra legislación, ya que de ella 

nació el nuevo derecho del trabajo. Sobre la defensa del contrato 

como origen de la relación de trabajo, se encuentra el profesor 

2.- Idem. 

3.- Ibidem. P. lBL 
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Euquerio Guerrero, considera que al limitar la autonomía de la 

voluntad del individuo, con la intervención del Estado al 

proteger la parte más débil en la relación contractual, 

regresamos a la edad media, en donde solo bastaba que el sujeto 

ingresara a las corporaciones, para que le fueran aplicadas todas 

las disposiciones de esas ordenanzas esta postura, según el 

autor, limita al trabajador de dar su consentimiento, de 

vincularse con el patrón y de pactar ambos prestaciones 

superiores a las legales, o a las previstas en el contrato 

colectivo. Sostiene que al iniciar cualquier actividad laboral, 

se requiere de un acuerdo de voluntades. Así sea, tácito acuerdo 

que obliga a las partes a su cumplimiento, apareciendo todos los 

efectos jurídicos, refutando que si sólo se aceptara la teoría de 

la relación de trabajo, no se podría justificar la existencia de 

un derecho, cuando el obrero .firme un contrato de trabajo para 

iniciar sus labcres.4 

Dentro de la corriente contractualista, se encuentran tambien los 

tratadistas Pérez Patón y Cabanellas entre otros. 

El primero considera que el concepto "relación de trabajo 11
, tiene 

un contenido más amplio que el de Contrato de Trabajo, 

ciertamente, pues engloba la totalidad de los vínculos que ligan 

a la empresa con sus trabajadores; pero el contrato sigue siendo 

4. - Cfr. GUERRERO, Euquerio. Mar.ual de Derecho del Trabajo. 2a. edic. Porrúa. 

México. 1967. P. 31. 
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la fuente principal de esa relación laboral, si no la única. 5 

Cabanellas expone su opinión, después de un análisis detenido de 

la evolución de la doctrina, determina que "A través de los 

órganos de valoración expresados, puede afirmarse en conclusión, 

que el vínculo contractual, como el consentimiento que lo 

acompaña, precede y sigue, continua siendo la fuente principal 

del derecho laboral, y que la relación de trabajo ni lo sustituye 

ni eclipsa a lo más, se agrega y lo robustece". 6 

1.2. La Idea de la Relación Laboral en la Ley Federal de Trabajo. 

El Dr. Mario de la Cueva, logra centrar la polémica, sobre la 

lucha de la teoría de la relación de trabajo y el Contrato como 

fuente creadora de los derechos y obligaciones en el Derecho del 

Trabajo; explica en su libro, la polémica entre los tratadistas, 

gira alrededor de dos cuestiones: 

11 La primera, consiste en si por la naturaleza del trabajo humano, 

podía quedar sometida su prestación a la idea del contrato, la 

confrontación entre idea de la dignidad del trabajo humano, y el 

principio de derecho civil, que únicamente las cosas que pueden 

estar en el comercio, puede ser objeto de contratación; el Dr. 

Mario de la Cueva sintetiza este problema así: el problema no es 

; .. Cit. por la Enciclopedia Jurídica, CMEEA, T. IV. Driskill, Serandi, 1979. 

P. rn6. 

6. - CAEA.'lELLAS, Guil ler:no, Contrato de Trabajo, Editares Libres, Buenos Aires, 

1970. p. 207. 
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en sí, decidir si la relación de trabajo, se parece a un contrato 

más que otro, sino si puede ser un contrato sujeto al régimen del 

derecho, de las obligaciones y de los contratos" . 7 

La Ley Federal de Trabajo, resolvió este problema al suprimir al 

derecho común, como fuente supletoria del derecho sustantivo y 

procesal del trabajo. 

Art. 17. "A falta de disposición expresa en la Constitución, en 

esta Ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere 

el Art. 60. , se tomarán en consideración sus disposiciones que 

regulen casos semejantes. los principios generales del derecho, 

los principios generales de justicia social que derivan del Art. 

123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la 

equidad 11
• 

La segunda cuestión, se refiere a sí, en la formación de la 

relación de trabajo, requiere un acuerdo previo de voluntades. 

El Dr. Mario de la Cueva, señala sobre el problema, "que la 

formación de una relación laboral es un imposible, sin la 

concurrencia de la voluntad del trabajador", 8 lo anterior 

atendiendo a la disposición contemplada en la Constitución en su 

Art. So. párrafo tercero "Nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento . .. 11
• Al respecto también señala que existe un 

acuerdo de voluntades, previo a la iniciación de la prestación 

7.- !l::idem. P. 166. 

a. - lbidem. p. 187. 
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del trabajo, esta idea la recoge el Art. 20 de la Ley Federal de 

Trabajo en la frase "cualquiera que sea el acto que le de 

origen", pero a diferencia de la concepción civilista el acuerdo 

de voluntades, no se toma como elemento esencial ni podrá ser 

rector de la relación laboral, porque esa función la cumple la 

ley, estatutos y contratos colectivos. 

La Ley Federal de Trabajo en el Art 20 recoge las dos ideas, la 

de relación de trabajo y el contrato como fuentes generadoras del 

Derecho Laboral. 

En cuanto a la definición de relación de trabajo la Ley nos dice 

en su primer párrafo: 

Art. 20 "Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea 

el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario". 

De la definición "el Dr. Dávalos desprende dos clases de 

elementos: 

Elementos subjetivos: Trabajador y patrón. 

Elementos objetivos: Prestación de un trabajo personal 

subordinado y pago de un salario 11 .9 

Atendiendo a la nueva idee. del Derecho del Trabajo, el Art. 21 de 

la misma Ley menciona: "Se presume la existencia del contrato y 

de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal 

y el que lo recibe". La Ley deja la carga de la prueba al patrón, 

al determinar la presunción laboral en protección al trabajador, 

9. · DAVALOS, José. El Derecho del Trabajo. T. I. Porrúa. México. 1965. P. 107. 



9 

para desencadenar la aplicación de las normas del Derecho 

Laboral. 

1.3. La Subordinación como Elemento de la Relación Laboral y del Contrato 

Individual de Trabajo. 

La palabra subordinación, reviste gran importancia en nuestra 

legislación, ya que por un lado faculta al patrón de imponer 

órdenes al trabajador, en el plano de los fines de cualquier 

empresa, órdenes sujetas a la autoridad y respeto al trabajador, 

por otro lado impone al trabajador la obligación de ejecutar esas 

órdenes de tal manera, que el Art. 47 Fracción XI lo contempla 

como una causal de rescisión, en casos de incumplimiento pero 

también limita la facultad del patrón de dictar órdenes, ya que 

estas deben ser sobre el trabajo contratado. 

Art. 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón .... 

Fracción XI. "Desobedecer el trabajador al patrón o a sus 

representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del 

trabajo contratado 11
• 

1.3.1. Definición de Subordinació~. 

Sobre la palabra subordinación 

definiciones, a continuación menciono 

Pujato, la define como 11 el derecho 

empleador de dar órdenes o hacerlas 

se han dado diferentes 

algunas de ellas: Galli 

o potestad jurídica del 

cesar, con la obligación 

correlativa del trabajador de hacerlas cumplir, sin que sea 

necesaria la dirección o vigilancia directa o inmediata y actual 
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del principal, 

efectividad". 10 

bastando la sola posibilidad jurídica de 

El Código de Trabajo de Panamá en su Art. 7 lo define como: 

"Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el 

trabajador, de acatar órdenes del patrón y de someterse a su 

dirección ejercida personalmente, o por medio de terceros en todo 

lo que se refiere al trabajo". 

1.4. La Relación Laboral y el Contrato de Trabajo en el México de Hoy. 

La terminología de la Relación Laboral y Contrato de Trabajo, han 

sido tomadas en consideración en la Ley Federal de Trabajo, 

justificándose en la necesidad de atender las diversas formas de 

pensamiento jurídico, si bien reconoce el acuerdo de voluntades 

como generadora del derecho del trabajo no desconoce otras formas 

de relación jurídica en atención a la realidad social que la 

sustenta. 

Con atención a esa realidad social surge el concepto de relación 

de trabajo, debido a que el contrato es rígido y el derecho del 

trabajo es dinámico, imposible englobar las relaciones de trabajo 

en un contrato, aún más en nuestro tiempo, cuando se requiere de 

un trabajador, que por necesidades de la empresa, realice 

actividades diferentes a la que fue contratado; el trabajador, en 

este nuevo plano económico, debe ser emprendedor, esto es, 

enrolarse en diferentes actividades atendiendo a ese espíritu de 

10. - Cit. por la Enciclopedia Jurídica OMEEA, El derecho . .. T. IV. Ob. Cit. P. 

<06. 
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cooperación. Esta situación genera di versas condiciones que no 

podrían estipularse en un contrato. 

Pero tambien se encuentra el contrato de trabajo en una situación 

especial, ra que no basta el acuerdo de voluntades como 

generadora de derecho r obligaciones si no que es necesaria la 

prestación de servicio de hecho; además que el contrato de 

trabajo, a diferencia de la concepción civilista que protege ese 

acuerdo de voluntades, protege y garantiza la vida y la salud del 

trabajador asegurándole un nivel de vida decente. 

En este orden de ideas el acuerdo de voluntades, no puede 

detener, ni al contrato de trabajo ni a la relación laboral, en 

su concepción más humana porque este es dinámico, esta en 

constante cambio, adaptándose a las necesidades de la empresa }' 

trabajador, adquiriendo por ende vida propia y rigiéndose por los 

principios del Nuevo Derecho del Trabajo. 

Apegados a estos principios, el respeto entre 

intervienen juega un papel preponderante, 

las partes que 

por ello la 

subordinación se debe entender como una realidad innegable tanto 

en el contrato como en la relación de trabajo, establecida en un 

marco de respeto y dignidad hacia el trabajador, sancionado por 

nuestra ley para garantizar la seguridad y derechos humanos del 

individuo. 

1.5. La Intervención del Estado en las Relaciones Laborales. 

La intervención del estado en los problemas laborales ha sido 

motivo de controversias, la discusión ha tomado auge por los 

cambios económicos, concretamente por el establecimiento del 
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modelo neol iberal como sistema imperante en el mundo. Sobre las 

controversias se han emitido varias opiniones, de ellas resulta 

interesante comentar las presentadas en el Congreso Europeo 

desarrollado en la Ciudad de París del 13 al 15 de septiembre de 

1989. 

El tratadista francés Gerard de Lyon-Caen comento en su ponencia, 

"Entre el intervencionismo del estado y el descenso sufrido por 

la autonomía colectiva, la fuente de las obligaciones ha 

evolucionado hacia otros estadios, al igual que lo ha hecho la 

convención colectiva, que todavía hace pocos años representaba el 

triunfo social de la clase obrera. 

Hoy palidece su eficacia, pues trabajadores y sindicatos se han 

visto forzados a otro tipo de negociaciones, o al arreglo 

espontáneo y a veces temporal de las cuestiones laborales que les 

interesan. Llama a esta nueva situación de la relación de trabajo 

un renacimiento histórico-político, que ofrece una nueva fase o 

cara de ella, donde la presencia del Estado en los problemas de 

trabajo resulta mínima, al ser los acuerdos convencionales de 

trabajadores y patronos los que predominan, y tiene mayor interés 

el arreglo al que pueden llegar los factores de la producción por 

sí mismos, que la participación estatal en las desavenencias que 

surgen en la práctica industrial o comercial; los trabajadores 

prefieren entenderse de manera directa con los empresarios, y 

buscan impedir la participación estatal, al considerarla 

interesada y conducida más hacia fines políticos que los 
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propiamente laborales". ll 

Es obvio que las condiciones expresadas por Lyon-Caen Gerard no 

son aplicables a nuestro contexto laboral ni político, pero de su 

lectura se desprenden las siguientes consideraciones. 

En México la intervención del Estado en los problemas lahorales 

se ha fundamentado en la legislación, la cual ha sido producto de 

la lucha de clases, corno resultado de ella, busca la protección 

de la clase trabajadora; no con un proteccionismo a ultranza de 

apoyo a un sector, para destruir al otro, sino apegado a la 

equidad y justicia, tratando de equilibrar las fuerzas de los dos 

sectores, equilibrio en donde prevalece el interés nacional. En 

este sentido la intervención del Estado, en los problemas 

laborales, teniendo corno base el marco jurídico, ha variado 

dependiendo del gobernante en turno, condicionando esta 

interv8nción a las circunstancias sociales, políticas y 

económicas que priven en ese momento. 

La transformación de la sociedad se vive aceleradamente, derivado 

de ello los cambios jurídicos deben de estar acorde con nuestro 

tiempo, muestra de ello es el campo de estudio que se analiza; 

las relaciones de trabajo han sufrido cambios motivados por la 

ccmplej idad de la economía, que día a día exige más de los que 

intervienen en ella, trabajadores y patronos. 

11.- Véase BA.tiAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Los Contratos Especiales de 

Trabajo, pp. 14-18, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 

1992. 
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Sobre la intervención del Estado y el cambio de actitud entre 

trabajadores y patronos; comenta el profesor Jean Claude 

Javillier ·en su intervención en el citado congreso. "Actualmente 

en Francia, la tutela obrera en el campo de la lucha de clases va 

desapareciendo, las recientes conquistas de los trabajadores, ya 

no son producto de esta, ni de regímenes paternalistas proclives 

a dispensar lo que consideran favores, sin el entendimiento 

razonable en los métodos de trabajo. La tolerancia, la prudencia 

y la ecuanimidad, son los actuales atributos de los grupos 

sociales. Estos han hecho desaparecer los conceptos de izquierda 

o derecha, y en igual forma las imposiciones de empleados 

autorit.arios o arbitrarios, para introducir en la relación de 

trabajo, nuevos propósitos de responsabilidad en la gestión, 

dentro de la empresa con base en estrategias industriales de 

cooperación antes desconocidas. 

Nos encontramos ante un paraíso normativo perdido, en el que las 

exigencias de una armonía cabal en el orden jurídico, y un nuevo 

concepto de libertad de trabajo, han dado paso a una empresa 

considerada, un ensamble de interés más que una institución 

destinada a la productividad. La empresa es hoy un conglomerado, 

en el sentido económico de la palabra más que un poder decisc··io, 

una gestión social de conjunto más que un campo de adversar-os. 

La bella época del trabajador sumiso, del sindicato prepote: e o 

el patrón impositivo no volverá, y sólo quedará la nostalgi del 

orden normativo regulador de las fuerzas en conflicto. Impr ~ un 

estado de neutralidad de la empresa, no imp".lesto contra vi· :o y 

marea sino producto de propósitos pragmátic,,s ce entendimi' ~o: 
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trabajadores y patrones han comprendido ya que no debe verse a 

la negociación, como el campo de batalla en el que cada 

contrincante pretende la victoria, como un fenómeno de simbiosis 

en espera de un acuerdo de amalgamiento". 12 

No se trata de copiar o trasladar modelos económicos, ni 

jurídicos a nuestro país, es claro que cada sociedad debe de 

construir sus propias formas de convi vencía, derivadas de su 

idiosincrasia, formación e intereses; con esta aclaración la 

ponencia presentada, llama a la reflexión sobre lo que esta 

aconteciendo en nuestra sociedad. 

Los cambios económicos que vive el país, han traído como 

consecuencia la discusión sí se debe cambiar la normatividad 

laboral para que este acorde a las exigencias de la sociedad 

moderna, la base de esta discusión la sustentan los que opinan a 

favor. del modelo económico que vi vimos hoy en día, el 

neoliberalismo; la actual legislación en materia laboral impide 

el desarrollo y funcionamiento de las industrias, dado su marcado 

proteccionismo hacia los trabajadores en consecuencia opinan, que 

no debe intervenir el Estado en los problemas laborales. 

Sobre estas críticas someto al lector las siguientes 

consideraciones: 

Es dificil concebir una sociedad sin clases sociales, estas han 

existido en la historia de la humanidad, en la actualidad y 

estar.ín presentes en el futuro, no porque haya caído un sistema 

12.- Cit. por EA.~JAS MONTES DE OCA, Santiago. L()S Contratos ... Ob. Cit. P. 

15. 
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económico, el comunismo, deja de existir la clase trabajadora, 

que con su fuerza de trabajo incorpora valor a los bienes y 

servicios, que produce o presta, superior al socialmente 

necesario, plusvalía-trabajo del cual se apropia el capital y 

genera sus ganancias. Tratar de erradicar, al menos en teoría o 

en la legislación, esta apropiacion de plusvalia y la división de 

clases sociales seria un error, y nos estaríamos cegando al hecho 

real de su existencia. De gran trascendencia es el papel que debe 

jugar el Estado en la transformación que requiere nuestra 

sociedad. 

Como lo mencione anteriormente estos cambios deben de estar 

sustentados en nuestra idiosincrasia, forma e intereses buscando 

el equilibrio entre las clases sociales, teniendo como marco el 

derecho. Si bien es cierto que la sociedad moderna esta en 

constante cambio, y por ende, la legislación se debe actualizar a 

las exigencias de la nueva sociedad, el Estado no debe dejar esta 

transformación a las fuerzas que actuan en el seno de la misma, 

concretamente en la transfonnación de la normatividad laboral, 

existen los trabajadores como clase social, y el trabajador como 

individuo en condiciones desfavorables, en caso de enfrentamiento 

can el patrón. Es difícil concebir que a través del 

establecimiento de una norma jurídica, se pierda la actitud del 

trabajador y patrón de verse como enemigos, o que el trabajador 

acepte su importancia en la productividad, o el patrón observe 

que el bienestar del trabajador es el bienestar de su empresa. De 

lo anteriormente expuesto se concluye: 

l. Las clases sociales deben de cambiar su actitud de adversarios 
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y buscar la armenia como una necesidad derivada de su necesaria 

convivencia. 

2. Antes de buscar cambios jurídicos se deben de buscar los 

cambios de actitud entre trabajadores y patrones, en la medida en 

que esto se logre se deberán dar los cambios jurídicos. 

3. La intervención del Estado en los problemas laborales va a 

estar determinada por: a más bienestar social, menos intervención 

del Estado, a menos bienestar social más intervención del Estado. 

4. Estas circunstancias solo se conciben en una sociedad donde se 

encuentran equilibradas los factores reales de poder, el Estado 

en su papel de mediador tendra que coadyuvar tratando de que las 

clases sociales encuentren la armonía, de lo contrario propiciará 

el enfrentamiento entre ellas afectando con esto el interés 

nacional. 

2. SUJETOS DE LA RELACION DE TRABAJO. 

2.1. Trabajador. 

En las diferentes legislaciones se ha utilizado indistintamente 

definiciones tales como obrero, asalariado, jornalero entre 

otros, para designar a la persona que presta un trabajo a otro, 

la nuestra ha recogido el concepto de trabajador, por ser 

genérico, esto es, no admite diferencias por sexo, edad, raza o 

condición religiosa. 

Así lo establece el Art. 3o. segundo párrafo de la Ley Federal de 

Trabajo, "No podrán establecerse distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 
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doctrina política o condición social". En consecuencia, todo 

trabajador tendrá los mismo derechos y obligaciones regulados por 

la Ley. En este mismo sentido, apegándose a los principios 

emanados de la declaración de derechos sociales, (principio de 

igualdad) nuestra legislación definió al trabajador en el Art. 

So ... "Trabajador es la persona física que presta a otra, física 

o moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo 

toda actividad humana, intelectual o material, independientemente 

del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u 

oficio". 

De la definición dada por la Ley se desprenden varios elementos: 

El trabajador siempre será una persona física, en ningún momento 

la Ley admite corno trabajador a la persona jurídica o moral, sino 

exclusivamente seres humanos, así sean los Sindicatos o 

Asociaciones. El Derecho del Trabajo presupone que sólo la 

persona física, puede ser sujeto de relaciones laborales, de ahí 

que la finalidad del Derecho del Trabajo, sea asegurar una 

existencia decorosa del individuo, por la prestación de su 

trabajo. 

La persona física debe prestar un trabajo a otra persona física o 

moral. De acuerdo a la Ley, el patrón si puede ser persona física 

o moral, y que el servicio que preste el trabajador puede ser a 

cualquiera de estas dos personas. 

El servicio ha de ser personal. 

La Ley impone como requisito para que una persona sea considerada 

trabajador, debe prestar un servicio el mismo no a través de 
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otra persona. 

La Ley previendo las modalidades que pudieran presentarse y crear 

confusión sobre la prestación de servicio, establece en el Art. 

10 párrafo segundo de la Ley Federal de Trabajo. "Si el 

trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los 

servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel, lo será 

también de Estos 11
• 

Al respecto el Dr. Dávalos puntualiza los siguientes supuestos: 

ºCuando se contratan los servicios de una persona para realizar 

un trabajo por una cantidad determinada, y aquella persona a su 

vez, en base a esa misma cantidad contrata a un determinado 

número de auxiliares, para que colaboren con ella en la 

realización del trabajo pactado. 

Cuando se contrata a un equipo de trabajo y se establece el costo 

del mismo con el jefe, incluyéndose en el la remuneración de 

todos los integrantes. 

Cuando se contraten los servicios de un profesional, quien tiene 

a su mando un conjunto de colaboradores o asesores. El servicio 

ha de ser de manera subordinada 11
• 13 

En cuanto por razones de sexo la ley no reconoce diferencias 

entre los trabajadores, de manera tal que se reafirma este 

precepto en varias disposiciones legales. 

La Carta Magna en el Art. 41 segundo párrafo, dispone que ºel 

varón y la mujer son iguales ante la Ley", el Código Civil para 

el Distrito Federal en su Art. 169, establece que "los cónyuges 

13.- !bidem. pp. 91-92. 
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podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la 

moral de la familia o a la estructura de esta. cualquiera de 

ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que 

se trate y el juez de lo familiar resolverá la oposición". 

2.1.l. Trabajador de Confianza. 

Una excepción al principio de igualdad se encuentra en los 

trabajadores de confianza, excepción que es motivada por la 

naturaleza de las funciones que desempeñan. A pesar de la 

excepción al principio de igualdad, y atendiendo a los postulados 

que dieron origen al Art. 123 Constitucional, en proteger al 

trabajador ya sea que se encuentre en el campo de la producción o 

fuera de este, o por su trabajo peculiar la Ley Federal de 

Trabajo reglamenta a los trabajadores de confianza en el Título 

Sexto bajo el rubro de "Trabajadores Especiales", que a la letra 

dice: Art. 181 "Los trabajos especiales se rigen por las normas 

de este Título y por las generales de esta Ley en cuanto no las 

contrarien". Trabajos especiales corresponde a diversas 

accividades, que si bien dan nacimiento a la relación laboral, 

presentan características particulares que exigen normas 

adecuadas, esto es consecuencia de las condiciones de trabajo, 

propias de estos sectores de trabajadores. El sector de 

trabajadores especiales, va en considerable aumento debido al 

dinamismo del trabajo, que requieren estas empresas. 

El legislador previendo el aumento de los trabajadores 

evitar la especiales, 

incertidumbre 

impulso 

de este 

su reglamentación, 

sector que por la 

para 

naturaleza de sus 
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funciones, como ya lo he comentado, exigían una reglamentación. 

En este sentido el Art. 182 de la Ley menciona. "Las condiciones 

de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas 

a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no 

podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes 

dentro de la empresa o establecimiento". Ahora bien, la Ley no 

podía dejar al arbitrio de las partes determinar quienes serían 

trabajadores de confian~a, ni cuales serían sus funciones. La Ley 

no define al trabajador de confianza, pero si da elementos para 

su plena identificación por las funciones que desempeña, el Art. 

9o. de la Ley Federal de Trabajo comenta al respecto "La 

categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de 

las funciones desempeñadas y no de la designación que se de al 

puesto. 

Son funciones de confian::a las de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las 

que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 

empresa o establecimiento". 

De la lectura del Art. 9o. se desprenden las siguientes 

características: 

l. La categoría de confianza depende de la naturaleza de las 

funciones que se desempeñan, y no de la designación que se le dé 

al puesto. 

2. Las funciones de confianza deberán tener un carácter general 

dentro de la empresa o establecimiento. 

3. Las funciones deberán ser de dirección, inspección, vigilancia 

y fiscalización, además las que se relacionen con trabajos 
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personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

La Ley atendiendo al carácter y naturaleza de sus funciones, 

establece las siguientes limitaciones al trabajador de confianza: 

al No podrán formar parte de sindicatos de los trabajadores, ni 

serán tomados en cuenta en los recuentos en caso de huelga . 

. 1'\rt. 163 "Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de 

los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en 

consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la 

mayoria en los casos de huelga ... " 

b) No podrán ser representantes de los trabajadores. 

Art 183 "··. ni podrán ser representantes de los trabajadores en 

los organismos que se integren de conformidad con las 

disposiciones de esta Leyº. 

c) Podrán quedar excluidos de las condiciones de trabajo 

contenidas en el contrato colectivo que rige a la empresa. 

Art. 184 "Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato 

colectivo que rija en la e;npresa o establecimiento se extenderán 

a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario 

consignada en el mismo contrato colectivo". 

d) Cuando son representantes del patrón o trabajadores de 

confianza, no tendrán derecho al reparto de utilidades o lo 

tendrán parcialmente según sea el caso. 

Art. 127 "El derecho de los trabajadores a participar en el 

reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes: 

I. Los directores, administradores y gerentes generales de las 

empresas no participarán en las utilidades; 

II. Los demás trabajadores de confianza participaran en las 
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utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es 

mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto 

salario dentro de la empresa, o a falta de este al trabajador de 

planta con la misma característica, se considerará este salario 

aumentado en un veinte por ciento, como salario máximo". 

2 .1.1.1. Estabilidad en el Empleo del Trabajador de Confianza. 

Conforme a la Ley, la estabilidad en el empleo de los 

trabajadores de confianza, es precaria, así lo considero el 

legislador por la naturaleza de sus funciones en diferentes 

disposiciones legales. 

Art. 49 "El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar 

al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se 

determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: .. . 

Fracciiln III. En los casos de trabajadores de confianza ... " 

De acuerdo a la Ley, además de las causales de rescisión 

comprendidas en el Artículo 47; a los trabajadores de confianza, 

se les aplica una más, la pérdida de la confianza. 

Art. 185 "El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si 

existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando 

no coincida con las causas justificadas de rescisíón a que se 

refiere el Ar. 4 7 . .. 11 
• 

En caso de que un trabajador de confian:a sea despedido por la 

causal de la pérdida de confianza, si fue promovido de una plaza 

de base a un puesto de confian:a, se sujetará a lo establecido en 

el Art. 186 "En el caso a que se refiere el artículo anterior, si 

el trabajador de confianza hubiese sido promovido de un puesto de 
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planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su 

separaci6n 11 • 

A pesar de que la ley establece bases, para que no sea utili:ada 

la causal rescisoria de pérdida de la confianza en forma 

discrecional, se ha abusado por parte del patrón de esta causal, 

lo anterior se observa con mayor constancia en las oficinas 

oficiales, con afectación del trabajador en su empleo y de la 

continuidad del trabajo. En este sentido, se ha establecido como 

una regla tácita que si es removido algún funcionario, también en 

forma discrecional se remueve al personal de ccnfian:a. 

2.2. Patrón 

A la persona que recibe los servicios del trabajador se le ha 

denominado de diferentes fonnas, entre otras se encuentran; 

acreedor del trabajador, empleador, patrono, dador de trabajo y 

d;1dor de empleo. 

La legislación mexicana, la definió con el ténnino de patrón, 

consideró que es el término de mayor precisión jurídica, ya que 

permite detenninar quien funge como tal, y no permite confusión 

al señalar que es el que se beneficia directamente por el 

servicio prestado. 

En este sentido la doctrina mexicana ha definido al patrón de 

diferentes formas, entre ellas se encuentra el tratadista Sánchez 

Alvarado quien expone; "Patrón es la persona física o jurídico 

colectiva (moral) que recibe de otra, los servicios materiales, 
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intelectuales o de ambos géneros en forma subordinada. 14 

La Ley Federal de Trabajo en el Art. 10 en el primer párrafo 

define al patrón como: "La persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores ... ". 

Cabe hacer mención que a diferencia del trabajador, donde 

necesariamente tiene que ser una persona física, el patrón, puede 

ser una persona física o moral. El Cóáigo Civil para el Distrito 

Federal en el Art. 25 determina quienes son personas morales: 

I. 11 La Nación, los Estados y los I·;unicipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por 

la Ley; 

III. Las sociedades civiles y mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 

que se refiere la Fracción XVI del Art. í23 de la Constitución 

federal; 

v. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos de recreo o 

cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por 

la ley". 

De la lectura del artículo anterior, se puede definir a la 

persona moral, como conjunto de individuos que constituyen seres 

colectivos con un fin común y lícito. 

14. - Sh!~CHEZ Al..VAA.ADO, Alfredo, Ir.stitucicnes del Derecho Mexicano del 

Trabajo. T. I. PcrrOa. México. 1967. ?. 299. 
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2.2.1. Patrón Sustituto. 

La Ley establece que en el caso de la transmisión de la propiedad 

de la empresa o establecimiento, el patrón sustituto es 

responsable solidariamente con el anterior, de las obligaciones 

derivadas de las relaciones de trabajo, nacidas antes de la 

sustitución, hasta por el término de seis meses. 

Con la aplicación de esta norma jurídica, la Ley prevé que no se 

cometan fraudes en perjuicio de los trabajadores, en caso de la 

transmisión de la propiedad ya que de otra manera, el patrón 

sustituido podría dar por terminada la relación de trabajo, o se 

prestaría para eludir el derecho de antigüedad. La obligación 

solidaria del patrón sustituido, de acuerdo a la Ley, será por un 

término de seis meses, que empieza a contar a partir de que se de 
aviso al sindicato o a los trabajadores, de no sP.r asi, el patrón 

sustituido sigue siendo responsable solidariamente. 

Las disposiciones legales sobre el patrón sustituido son 

contempladas en el Art. 41 de la Ley que a la letra dice; "La 

substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de 

la empresa o establecimiento. El patrón substituidc, será 

solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones 

derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes 

de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis 

meses; concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad 

del nuevo patrón 11
• 

Concluyendo el tema, llama la atención el concepto que da el 

Maestro Dávalos, sobre el patrón sustituto, quien nos dice, "La 

sustitución de patrón es la transmisión de la propiedad de una 
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empresa o de uno de sus establecimientos, en virtud de la cual, 

el adquiriente asume la categoría de nuevo patrón con todos los 

derechos y obligaciones, pasados, presentes y futuros, derivados 

y que se deriven de las relaciones de trabajo". 15 

2.2.2. El Grupo de Empresas y Determinación del Patrón. 

La complejidad del mundo económico y sus procesos ha obligado a 

las empresas a buscar su constante expansión, más aún en nuestro 

tiempo, en donde las empresas deben de tener gran respaldo 

económico para enfrentar la competencia, en donde ya no importa 

lo novedoso del producto, sino la rapidez con que se introduzca 

al mercado, esto ha obligado a los empresarios a buscar aliados 

formando grupos de empresas. 

Cabe señalar que este fenómeno, ha estado presente en la historia 

del sistema capitalista, pero se ha agudizado en el país, por los 

requerimientos y cambios que día a día enfrenta nuestra sociedad. 

A los grupos de empresas se les ha denominado con diferentes 

nombres, de acuerdo a sus fines, métodos y organización, de ellos 

se puede citar: consorcios, 

trasnacional. 

trust, pool, multinacional o 

Nuevos retos enfrenta el Derecho del Trabajo como consecuencia de 

los cambios económicos que vive el mundo. Retos que de no ser 

atendidos por la legislación repercutirían desfavorablemente en 

el trabajador. Prueba de ello es el tema en cuestión; a raíz de 

la unión de las empresas, saltan a la vista varias dudas que 

15. - DhVALOS, José, Ob. Cit. p. 101. 
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repercuten directamente en la relación de trabajo, como: ¿Quién 

es el patrón de los trabajadores en el grupo de empresas? 

¿Se le puede oumar al trabajador, para el computo de los años de 

trabajo en consideración de la jubilación; el haber laborado en 

distintas empresas dependiendo de una matriz? 

Interesantes resultan las respuestas que han dado la Ley y la 

Doctrina Francesa. 

El profesor Bueno Magane define al grupo de empresas como, "Un 

conjunto de empresas o sociedades jurídicamente independientes, 

sometidas a una unidad de dirección". 16 

Para este autor lo que define al grupo de empresas es la unidad 

de dirección, sin importar la actividad económica, en este mismo 

sentido se manifiesta La Corte de Casación Francesa, La Sala 

Criminal del 23 de abril de 1970, afirmó en su sentencia emitida 

11 no basta que sociedades de un mismo grupo tengan una existencia 

jurídica propia, para construir empresas distintas desde el punto 

de vista del derecho laboral". 

La doctrina y legislación francesa no han podido unificar el 

criterio sobre el grupo de empresas, contradiciendo el criterio 

anterior el tratadista Savatier comenta, 11 la unidad de empresas 

se refiere a la empresa como ámbito de vigencia de determinadas 

16. · Cit. por ALBURQüERQUE, Rafael. "Los Grupo de Empresas en el Derecho 

Laboral" en Los Grupos de Empresas Nacicnales y Multinacionales y el Derecho 

del Trabajo. UNAM. México. 1982, p. 79. 
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nonnas, no como el empleador único de todos los trabajadores del 

grupo". 17 

Sobre el tema, también la jurisprudencia francesa, siguiendo los 

pasos de la anterior referencia, exige "además de la unidad de 

dirección, la identidad de actividades, reclamando que las 

sociedades del grupo "ejer:an la misma actividad, en los mismos 

locales y con el mismo material 11 • 18 

De suma importancia es el de determinar quien es el patrón en el 

grupo de empresas, y esta determinación va íntimamente ligada a 

la concepción que se tenga al respecto; sobre lo expuesto 

anteriormente, existe duda sobre ello en la legislación francesa 

ya que por un lado se considera al grupo de empresas atendiendo a 

su dirección, y por otro lado se consideran empresas diferentes 

para la aplicación del Derecho Laboral. 

La legislación y doctrina mexicana ha avanzado en este problema, 

pues la opinión que emiten es unificada. Le Ley resuelve el 

problema de la determinación del patrón, en el grupo de umpresas, 

en el Art. 16 11 Para los efectos de las normas de trabajo, se 

entiende por empresa la unidad económica de producción o 

distribución de bienes o servicios y por establecimiento la 

unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, 

sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines 

de la empresa". 

17.· lbidem. P. 81 

18.· Ibidem. P. 79. 
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De esta Ley, se desprende que en ese conjunto de empresas existe 

una matriz, las demás son consideradas como establecimientos o 

sucursales dependientes de la matriz. 

Este precepto lo refuerza la doctrina, al considerar 

noción de establecimiento es extensible a una 

que "la 

sociedad 

mercantilmente autónoma, si a su vez forma parte de una 

organización superior 11 .19 Como lo menciona el Dr. N8stor de Buen. 

En resumen, la legislación mexicana separa a la autonomía 

jurídica de las empresas, dando mayor alcance al Derecho Laboral, 

o al considerarla como establecimientos en la razón impulsora del 

nuevo Derecho del Trabajo, la justicia social. Para resolver los 

problemas planteados al inicio de este tema quedaría por señalar: 

Art. 10 11 Patrón es la persona física o moral 1 que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores". 

Art. 123 Constitucional Fracción VII "Para trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacíonalidad 11
• 

En este tenor de ideas y tratando de resolver los problemas 

planteados, para efectos de la legislación mexicana. Por razones 

procesales y apegados al Art. 10 se considera patrón al que 

utiliza directamente los servicios del trabajador, y en razón del 

Art. 16 si se podía computar los años para fines de jubilación, 

si el trabajador, laboro en una o varias empresas que dependen de 

la matriz. 

19. - DE BUEN, ?\éster, Derecho del Trabajo. T. l. 9a. edic. Porrúa México. 

1992. P. 458. 
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Resumiendo se puede considerar que la legislación mexicana ya 

tiene contemplado los problemas jurídicos que puede generar el 

grupo de empresas. 

2.2.3. Representantes del Patrón. 

A un sector de los trabajadores de confianza la Ley los ha 

considerado como representantes del patrón, definiéndolos en el 

Art. 11 "Los directores, administradores, gerentes y demás 

personas que ejerzan funciones de dirección o administración en 

la empresa o establecimiento, serán considerados representantes 

del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 

trabajadores 11
• 

sus funciones son indispensables dentro de la empresa, atendiendo 

a los principios de autoridad que debe existir en toda 

organización humana, como elemento indispensable para lograr el 

objetivo trazado en esa organización. 

La Ley contempla este principio de autoridad, atribuyéndole las 

consecuencias legales que se deriven de su aplicación, en la 

frase "en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 

trabajadores" y establece la obligación por parte del trabajador 

de obedecer, así lo estipula el Art. 134 de la Ley en su Fracción 

III. "Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo". 

2.3. Intermediario 

La Ley Federal de Trabajo define el Art. 12 al intermediario como 
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"es la persona que contrata o interviene en la contratación de 

otra u otras para que presten servicios a un patrón". 

Esta figura es anterior a la relación de trabajo, en consecuencia 

no se establecen obligaciones entre el trabajador e 

intermediario, siendo responsable de cubrir las obligaciones 

derivadas de esta, la empresa que recibe directamente los 

servicios. 

Sobre esta figura jurídica, la Constitución, en la Fracción XXV 

del Art. 123 expresa "El servicio para la colocación de los 

trabajadores será gratuito para estos, ya se efectue por oficinas 

municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución 

oficial o particular". La Ley reglamentaria del Art. 123 recoge 

este concepto en el Art. 14 Fracción II expresándolo de la 

siguiente forma 11 Los intermediarios no podrán recibir retribución 

o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores". 

Lo que queda por comentar de los preceptos mencionados, es de que 

la ley protege al trabajador al establecer los servicios del 

intermediario de forma gratuita, esto es, el trabajador no deberá 

de pagar ninguna retribución por su colocación en alguna empresa. 

La doctrina ha definido la figura del intermediario, sobre de 

ello exponen los maestros José Dá·:alos y Santiago Bar aj as 

respectivamente. "Consiste en que una persona conviene con otros 

u otras para que se presenten a trabajar en determinada empresa o 

establecimiento". 20 

20.- DAVALOS, José. Ob. Cit. P. 100. 
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"Es la persona que contrata los servicios de trabajadores para 

efectuar labores en beneficio de un patrón". 21 

Ahora bien, es normal que las empresas contraten los servicios de 

otras, para cubrir los servicios que requiere la propia, es 

decir, servicios de mantenimiento, carpintería, plomería, etc. La 

Ley en este caso, a las empresas que se dedican a cubrir estos 

servicios no los tiene contemplados como intermediarios, sino 

como patrones, así lo establece el Art. 13 "No serán considerados 

intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que 

contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 

suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán 

solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las 

obras y servicios, por las obligaciones contraídas con los 

trabajadores". 

El precepto legal establece condiciones jurídicas en beneficio 

del trabajador, al crear una responsabilidad solidaria entre el 

patrón y la persona que recibe directamente el servicio en el 

caso de que sea insolvente el patrón contratante. 

La Ley con el establecimiento de la norma jurídica citada prevé 

fraudes que se pudieran cometer en perjuicio del trabajador, con 

ello evita que los patrones eludan las obligaciones derivadas de 

la •·relación laboral haciendo aparecer a un intermediario como 

contratante. 

21.- EA.t\AJAS MOllTES DE OCA, Santiago. Ob. Cit. P. 20. 
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En el caso que se de el patrón insolvente la ley en su Art. 15 

Fracción I y II, establece, además de la obligación solidaria 

entre el patrón contratante y la persona que recibe los 

servicios, el derecho del trabajador a disfrutar condiciones de 

trabajo incluida la del salario, igual a los trabajadores de la 

empresa que directamente se beneficia con su servicio; estipula 

como requisito el precepto señalado, que la empresa contratante 

ejecute los servicios de manera exclusiva o similar en la empresa 

que se beneficia de estos. 

Es clara la intención del legislador de proteger al trabajador 

cuando se presentan los anteriores casos, pero a pesar de ello no 

se ha podido evitar el abuso por parte del patrón, debido a que 

han proliferado las empresas de servicio, trabajos que utilizan 

las grandes empresas u oficinas del gobierno, para no contratar 

directamente al trabajador, eludiendo las obligaciones derivadas 

de la aplicación del Contrato Colectivo que las rige, las cuales 

son muy superiores en comparacié:i. de las empresas de servicio, 

quienes en la rnayoria de los casos aplican las condiciones 

rninimas contempladas en la Ley Federal de Trabajo. 

Nuevamente se demuestra con ello que los preceptos emanados d'.'!l 

Derecho del Trabajo, son producto de una lucha de clases, y que 

su aplicación se da también en una lucha de clases. 

En el anterior caso, las condiciones de la relación de trabajo en 

las grandes empresas, se ha logrado por la lucha de los 

trabajadores, y no por la voluntad del patrón; si se le dejara a 

su albedrío la aplicación de las normas de trabajo, se orientaría 

por las mínimas. Mientras no se cambie la actitud del patrón y 
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trabajador de verse como adversarios, difícilmente se podrán 

aplicar los conceptos de productividad, que requiere la sociedad 

actual, pues no existe el ánimo en ambos, de cooperación derivada 

de una necesaria convivencia, pues es difícil trabajar con ahínco 

por un lado y pensar en el bienestar del trabajador por el otro, 

cuando estoy pensando que mi adversario ºme elimine o se 

aproveche de mí 11
• 

3. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

La Ley Federal de Trabajo en su Art. 20 segundo párrafo define el 

Contrato Individual de Trabajo como "es aquél por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario 11 • 

La legislación en su carácter protector hacia el trabajador, 

establece en el Articulo citado, "cualquiera que sea su forma o 

denominación", cuando existan los elementos de prestación de un 

trabajo, la subordinación y el salario, se estará ante un 

contrato de trabajo y con ello la aplicación de las normas del 

Derecho del Trabajo. El legislador busca con esta definición, 

evitar que imponiéndole otro nombre a este tipo de contrato, se 

apliquen normas diferentes a las que comprende el Derecho 

Laboral. 

Como ya se ha expuesto anteriormente el contrato de trabajo, 

difiere de los principios del Derecho Civil, en el cual impera la 

igualdad de las partes y la autonomía de la voluntad, colocando a 

los sujetos contratantes en un plano de igualdad. La relación y 
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el contrato de trabajo producen los mismos efectos jurídicos, 

esto es que tendrían las mismas consecuencias de violación el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo de 

voluntades, así lo establece el tercer párrafo del Artículo 

citado 11 La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo 

primero y el contrato celebrado producen los mismo efectos 

jurídicos". 

3. 1. Elementos Esenciales. 

al La voluntad, que se transforma en consentimiento en los 

contratantes. 

b) El consentimiento 

Los sujetos de la relación de trabajo son el trabajador y el 

patrón. Para el Derecho del Trabajo bastará que el patrón dé su 

consentimiento cuando es persona física o a través de su 

representante cuando es persona moral. 

De acuerdo a la ley el consentimiento puede ser, por escrito o 

tácito; cuando se da por escrito la ley previene las condiciones 

de trabajo que se deben pactar, así lo especifica el Art. 25, de 

manera que cuando no exista el Contrato de Trabaja, 2.os 

trabajadores estarán bajo el amparo del Derecho Laboral, así lo 

establece el legislador, en el Art. 26 de la Ley "La falta '.éel 

escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de traba:" y 

de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la f lta 

de esa formalidad". 

Cuando se da la prestación del servicio, la subordinación el 
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pago de un salario y no se hayan estipulado las condiciones de 

trabajo en un Contrato, estarnos ante una relación laboral de 

hecho o sea que se ha manifestado la voluntad de las partes en 

forma tácita. 

A pesar de que no existan por escrito la condiciones de Trabajo 

(Contrato de Trabajo), o cuando se de la voluntad de las partes 

en forma tácita, los trabajadores se encuentran protegidos por la 

Ley laboral, al establecer la figura jurídica de la presunción en 

el Art. 21 que a la letra dice "Se presume la existencia del 

Contrato y de la relación de trabajo, entre el que presta un 

trabajo personal y el que lo recibe". 

c) Objeto posible. 

La Ley trata de evitar los fraudes que pudieran cometerse en 

contra del trabajador, por falta de formalidad en el contrato de 

trabajo, concretamente en buscar la inexistencia del mismo a 

falta de objeto posible y determinación del salario. En este 

sentido, en el caso de la omisión de la determinación del objeto 

se aplicará el Art. 27 de la ley "Si no sr!hubiese determinado el 

servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará 

obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus 

fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género 

de los que forman el objeto de la empresa o establecimiento". 

En cuanto al caso de que no se le haya establecido el salario se 

aplicaria lo dispuesto en el Art. 123 Fracción VII "Para trabajo 

igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 

ni nacionalidad". 
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Son sujetos del Contrato de trabajo: el trabajador y el patrón 

que podrá ser, en el segundo caso indistintamente una persona 

física o moral. 

En cuanto a la capacidad jurídica de los trabajadores quedará 

sujeta a los siguientes lineamentos. 

La Ley establece varias disposiciones para la protección del 

trabajo de los menores, en este sentido es congruente; si las 

normas del derecho laboral están impulsados por el principio de 

justicia social, más aún en el menor donde debe extender una 

amplia protección. Art. 123 Constitucional inciso III "Queda 

prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce 

años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán 

como jornada máxima la de seis horas". 

Esta norma jurídica establece la edad de 14 años para que un 

menor de edad pueda contratarse, impone al patrón la obligación 

en caso de contratar a un menor, de que no podía aplicarle 

jornadas de trabajo mayores de seis horas. 

La Ley Federal de Trabajo en cuanto al trabajo de los menores 

establece en el Art. So. lo siguiente "Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, 

ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o 

verbal, la estipulación que establezca. 

Fracción I. "Trabajo para niños menores de catorce años. 

Fracción IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de 

dieciséis años. 
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Fracción V. Un salario inferior al mínimo". 

Cabe señalar que si un patrón contrata un mayor de 14 años pero 

menor de 16 años, a pesar de su jornada de seis horas, se le 

deberá pagar el salario mínimo vigente, atendiendo al Art. 5 

Fracción V de la Ley. 

La Ley citada amplia la prohibición de contratar a mayores de 

catorce y menores de 16 años, si no han terminado su educación 

obligatoria; asimismo estipula que tendrán que contar con la 

autorización de sus padres o tutores, o a falta de ellos el 

sindicato que pertenezcan, Junta de Conciliación y Arbitraje o 

autoridad política. En cuanto a la capacidad procesal la ley los 

restringe, al imponerles una representación de oficio a través de 

la Procuraduría de la defensa del trabajo. 

Se puede resumir en cuanto a los mayores de 16 años lo siguien'te ,· 

tienen capacidad plena para celebrar contratos, y capacidad 

procesal para intentar las acciones que nazcan de la Relación 

Laboral. A ellos la Ley establece la limitación de no poder 

contratarse en el extranjero, salvo a los técnicos profesionales, 

artistas, deportistas en lo general y en trabajos 

especializados. 

Las consideraciones emitidas se desprenden del análisis de los 

siguientes artículos de la Ley Federal de Trabajo que a la letra 

dice Art. 22 "Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores 

de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, 

sal ve los casos de excepción que apruebe la autoridad 

correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los 
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i'. 
estudios y el trabajo". 

Art. 23 "Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente 

sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los 

mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización 

de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 

pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. Los menores 

trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar 

las acciones que les correspondan 11 • 

Art. 691 "Los menores trabajadores tienen capacidad para 

comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en 

el caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la 

intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para 

tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo, les designara un representante". 

Sólo resta comentar que el legislador busca ampliar la protección 

de los "trabajadores menores", de tal suerte que además de los 

artículos señalados, ha dispuesto un apartado especial en el 

Título Quinto-Bis, denominándolo "Trabajo de los Menores". 

Sobre el problema de aplicación de estas normas jurídicas, cabe 

señalar, que salen de los marcos del Derecho, cuando por las 

necesidades hacen imposible su operancia, es el caso de todos los 

menores trabajadores que encontramos en la calle, y no porque la 

Ley prohiba su ocupación como trabajadores, para protegerlos 

estos no existan, evidenciando con ello la inoperancia de los 

principios, cuando la misma sociedad produce su contradicción, 

haciendo difícil la compleja tarea del Derecho. 
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Sobre el problema el maestro Dávalos comenta "¿Pero hasta cuándo 

vamos a seguir manteniendo esta legislación que no corresponde a 

la realidad de México? Un país cimentado sobre falsedades en su 

andamiaje jurídico (Constitución y Ley), no es una nación que 

puede lograr avances reales. Se hace inaplazable la reforma de 

las normas en este capítulo, que puedan ayudar a resolver los 

problemas de este país, que padece muchas dolencias como esta, de 

los menores que se ven obligados a trabajar para vivir. 

Sólo dando al menor lo que él merece, defendiendo la formación de 

su espíritu y la constitución de su cuerpo, es que la sociedad 

podrá contar con hombres útiles a sí mismos, y a la comunidad 

nacional'' 2 2 

Capacidad del Patrón. 

En cuanto a la incapacidad del patrón, la Ley Federal de Trabajo 

estipula en el Art. 427 "Son causas de suspensión temporal de las 

relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o 

su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los 

trabajos . .. 11 
• 

b) Ausencia de Vicios del Consentimiento 

La Ley contempla como vicio del consentimiento, cuando el 

trabajador o el sindicato que lo propone, presenta documentos o 

referencias falsas sobre las aptitudes del trabajador, así lo 

22.- DAVALOS, José, Ob, Cit., p. 290. 
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establece el Art. 4 7 de la ley "Son causas de rescisión de la 
.. , 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

Fracción I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato 

que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o 

referencias en los que atribuyan al trabajador capacidad, 

aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 

dejará de tener efectos después de treinta días de prestar sus 

servicios el trabajador ... 11
• 

c) Licitud en el objeto 

El concepto de licitud no puede referirse a la energía humana, se 

refiere a la actividad a la que se destine, sobre la actividad el 

Dr. Mario de la Cueva nos dice; "lo ilícito se define como toda 

actividad contraria a las leyes o a las buenas costumbres" 23, de 

acuerdo a lo anterior, no se puede considerar a ninguna persona 

como trabajador, cuando se dedique a actividades ilícitas, y este 

en pleno conocimiento de ellas, estaremos en el caso de un sujeto 

delincuente. 

Se puede considerar la ilicitud en el objeto, a las prohibiciones 

establecidas a los patrones y trabajadores en los Articules 133 y 

135 respectivamente de la Ley, ademas de las emitidas en el Art. 

So. del mismo ordenamiento juridico. 

d) La forma 

Cuando el consentimiento se da en forma escrita estará sujeta a 

las siguientes modalidades. Art. 24 "Las condiciones de trabajo 

deben hacerse constar por escrito, cuando no existan contratos 

23.- DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho .... Ob. Cit. P. 214:, 
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colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de 

las cuales quedará uno en poder de cada parte" atendiendo a este 

precepto el legislador establecio la figura juridica de la 

presuncion en el Art. 21 

El legislador estipula la obligación de exhibir el Contrato de 

trabajo al patrón; a falta de este se tendrán por cierto los 

hechos alegados por el trabajador asi lo señalan los Arts. 804 y 

805 de la Ley. 

En el Contrato de trabajo constarán las condiciones de trabajo, 

que deberá contener, de acuerdo al Art. 25 de la Ley. 

I. 11 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio 

del trabajador y del patrón; 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o 

tiempo indeterminado; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se 

determinarán con la mayor precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 

VII. El día y el lugar del pago del salario; 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o 

adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos 

o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en 

esta Ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, 

vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón". 
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3.3. Requisitos de Eficacia. 

Como se ha señalado anteriormente, la voluntad en el Derecho 

Laboral opera diferente a la comprendida en el Derecho Civil; 

ejemplo de ello son las limitaciones impuestas a la voluntad de 

las partes que intervienen en el Contrato de trabajo, señaladas 

en los siguientes artículos: 

Art. 3 5 "Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 

expresas, la relación será por tiempo indeterminado". 

Art. 3 7 "El señalamiento de un tiempo determinado puede 

únicamente estipularse en los casos siguientes: 

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro 

trabajador; y 

rrr. En los demás casos previstos por esta ley". 

Art. 40 "Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a 

prestar sus servicios por más de un año". 

a) Prestación de servicios fuera de la República o de la 

residencia habitual del trabajador. 

La Ley señala los requisitos que deben cumplirse, para poder 

contratar a un trabajador mexicano fuera del país, se observan 

las mismas reglas en lo conducente, cuando un trabajador es 

contratado a más de 100 kilómetros de su residencia habitual, 

estas normas jurídicas se encuentran comprendidas en el Art. 28 

de la Ley. 

b) Interpretación de los contratos individuales de trabajo. 
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No obstante el texto del Art. 31 en el sentido de que "los 

contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de 

trabajo, a la buena fe y a la equidad", este precepto atiende a 

la doctrina civilista, pero la Ley en otros artículos que ya se 

han comentado, establece la obligación de la aplicación de las 

normas mínimas contenidas en la legislación laboral; de tal 

manera que sobre de ello abunda el Art. 56 estableciendo lo 

siguiente "Las condiciones de trabajo en ningún caso podran ser 

inferiores a las fijadas en esta Ley ... ". 

4. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y EL CONTRATO LEY 

4. 1. Contrato Colectivo de Trabajo. 

a) Definición: 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo en el 

Art. 386, se entiende por Contrato Colectivo de Trabajo el 

"Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores 

y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones 

con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe 

prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos". 

De la lectura del artículo citado se deducen las siguientes 

características: 

l. La obligación del patrón de celebrar el Contrato Colectivo, 

cuando así se lo demanda el sindicato que represente a la mayoría 

de sus trabajadores. 

2. La finalidad es establecer normas generales. 
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3. Su campo de aplicación se extenderá a todos los trabajadores 

de la empresa, aún los no sindicalizados. Para el caso de los 

trabajadores de confianza, se podrá aplicar la normatividad 

pactada, salvo disposición en contrario, así lo disponen los 

artículos 184 y 396 de la Ley. 

4. Inmediatez. Las claúsulas acordadas en los Contratos 

Individuales, se modificarán en razón de las clausulas pactadas 

en el contrato colectivo. 

b) Naturaleza Jurídica. 

El Derecho de Trabajo establece sus propias concepciones, que 

difieren sobre los principios que rigen al Contrato en el Derecho 

Civil; sobre la autonomía de la voluntad señala el profesor 

Néstor de Buen, la diferencia en la aplicación del Contrato 

Colectivo. 

l. "No hay autonomía de la voluntad porque se obliga al patrón a 

celebrarlo. 

2. El patrón aún deseandolo no lo puede hacer con el sindicato 

que el desee sino con el mayoritario. 

3. El contenido del C.C.T. no esta al arbitrio de las partes si 

no lo determina la ley. 

4. La esencia del C.C.T. es establecer normas jurídicas de 

carácter general, suscrita su aplicación a la empresa donde nace 

y de estas normas se producen derechos y obligaciones". 24 

24.· DE BUEN, Néstor. El Derecho del Trabajo. T. II. 9a. edic. Porrúa. 

México. 1992. P. 810. 
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Concluyendo sobre la naturaleza jurídica del c. c. T., deriva de 

actos debidos en cumplimiento de una norma legal. 

4.1.l. Elementos Esenciales. 

El artículo 386 establece que el consentimiento o el acuerdo de 

voluntades en el C.C.T., debe ser emitido por el patrón que puede 

ser persona física o jurídica, y el sindicato será necesariamente 

constituido por trabajadores. De lo anterior se desprende que los 

sujetos que intervienen en el C.C.T. 1 son patrón y sindicato, 

este último establece la ley, que de existir varios sindicatos en 

una empresa será el titular, aquel sindicato que detente la 

mayoría de los trabajadores, así lo dispone el Art. 388 de la 

Ley. 

El consentimiento deberá ser formal, esto es, deberá ser expreso 

y constar por escrito, bajo pena de nulidad, así lo establece el 

Art. 390. 

Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad, 

con la certificación que extienda la Secretaría de Trabajo, o la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje así lo disponen los 

Artículos 692 Fracción IV y 693. 

En el caso del patrón; cuando es persona física, podra hacerlo 

mediante poder notarial, al igual si es persona moral, lo 

anteriormente citado se aplica cuando actúa el patrón a través de 

un representante, así lo establece el Art. 692 Inciso I y II. 

4.1.2. Objeto Posible 

El objeto posible de un Contrato Colectivo es el de establecer la 
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normatividad, que rija las relaciones entre trabajadores y 

patrones, y la creación de la transmisión de derechos y 

obligaciones. 

La Ley no deja al arbitrio de las partes, la creación de las 

normas que van a regir sus relaciones, establece en el Art. 391 

las clausulas que deberán pactarse en el C.C.T. 

Los tratadistas difieren sobre los elementos que integran el 

objeto posible en el Contrato Colectivo; en ese sentido sostiene 

el Maestro Mario de la Cueva, que el Contrato Colectivo de 

Trabajo lo integran las partes siguientes: "al La envoltura, bl 

El elemento obligatorio, el El elemento normativo y di Las 

claUsulas eventuales 1 ocasionales o accesorias". 25 

El profesor Néstor de Buen en lo esencial esta de acuerdo con los 

elementos que propone Mario de la Cueva, pero le da un orden 

distinto atendiendo a la jerarquía de las normas; a continuación 

se exponen los elementos que integran el objeto posible, tratando 

de seguir el planteamiento del Dr. Néstor de Buen. 

a) El elemento normativo. 

Lo integran las clausulas pactadas que determinan las condiciones 

de trabajo individuales y colectivas. las clausulas individuales 

su aplicación se suscribe al trabajador particularmente, las 

colectivas atienden a las obligaciones de tipo social, que 

adquiere el patrón para beneficiar al trabajador en forma 

colectiva. 

b) El elemento obligatorio. 

25.- DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. P. 597. 
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Esta formada por d?s normas; las primeras tienden a asegurar la 

efectividad del elemento normativo, estableciendo obligaciones a 

las partes que intervienen en el Contrato Colectivo, las segundas 

son las obligaciones que adquieren las partes en su carácter de 

persona jurídica. 

c) La envoltura. 

ºLas normas de envoltura son en realidad, disposiciones que 

atienden a la vigencia temporal, territorial o personal del 

"contrato colectivo de trabaja 11 26, este elemento se compone de 

dos partes, las primeras se refieren a la normatividad de la vida 

del Contrato y las segundas atienden al Imperio del Contrato". 

d) Cláusulas eventuales ocasionales o accesorias. 

En realidad estas normas son clausulas transitorias, o acuerdos 

que se celebran con motivo del Contrato Colectivo de Trabajo, no 

forman parte del Contrato, pues resuelto el problema para lo que 

fueron creadas, desaparecen de la vida del Contrato. 

4.1.3. Presupuestos de Validez. 

Los presupuestos de validez en el Contrato Colectivo de Trabajo 

lo integran la capacidad, el libre albedrío, 

objeto y forma. 

a) La capacidad. 

la licitud en el 

Las partes que intervienen en la celebración del Contrato 

Colectivo de Trabajo como ya se ha señalado, son el patrón y 

sindicato; para poder pactar requieren de capacidad de ejercicio. 

26.- Ibldem. P. 819. 
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cuando el patrón es una persona física se encuentra determinada 

su capacidad de ejercicio en el Art. 646 del Código Civil "La 

mayoría de edad comien:a a los dieciocho años cumplidos". Se 

estará presente en un problema de representatividad, tanto en el 

Sindicato o cuando el patrón es una persona moral, la Ley Federal 

de Trabajo reglamenta la representación en el Art. 692 "Las 

partes pod=án comparecer a juicio en forma directa o por conducto 

de apoderado legalmente ~utorizado ... 

Fracción II Cuando el apoderado actúe como representante legal de 

persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo 

que así lo acredite; 

Fracción III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de 

persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante 

testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, 

previa comprobación de que quien le otorga el poder esta 

legalmente autorizado para ello ... " 

b) Libre Albedrío. 

El doctor Néstor de Buen comenta "El dolo y la mala fe, como 

instrumento para obtener mejores condiciones, son compatibles con 

la imagen de un convenio, que es el resultado de la lucha de 

clases 27. 

Si bien es cierto que las actuales condiciones de trabajo es el 

resultado de la lucha de clases, esta lucha difiere de las 

contiendas que buscan la destrucción de la contraparte, más aún 

en nuestro tiempo, en donde se requiere la colaboración de 

27. - Ibidem P, 820. 
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patrones y trabajadores, tomando como enlace su centro de trabajo 

"la empresa", sería sano tratar de erradicar el dolo y la mala 

fe, aún si se presenta la lucha o más aún el tratar de no llegar 

a ella, sobre las premisas de la nueva mística que exige la 

relación de trabajo. 

Sobre la amenaza como vicio del consentimiento la Ley lo permite, 

concretamente en la amenaza de estallar una huelga. 

c) Licitud en el objeto. 

El objeto en el Contrato de Trabajo, como ya ha quedado 

puntualizado, es la normatividad que rige las relaciones de 

trabajo. Se puede dar el caso en que el Contrato Colectivo 

establezca determinados aspectos ilícitos, estas clausulas serían 

nulas de pleno derecho, de acuerdo a los artículos 3o, 4o y So de 

la Ley. 

d) La forma. 

La forma que deberá tener el Contrato Colectivo de Trabajo, lo 

establece el Art. 390. "El contrato colectivo de trabajo deberá 

celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por 

triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y 

se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que 

después de anotar la fecha y hora de presentación del documento 

lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y 

Arbitraje ... 11 

En cuanto a la vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo el 

mismo articulo determina 

"El Contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de 
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presentación del documento, salvo que las partes hubiesen 

convenido en una fecha distinta". 

4.2. El Contrato Ley 

Amplia discusión ha encontrado el Contrato-Ley entre los 

tratadistas, opinando a favor o en contra sobre su conveniencia, 

de estas discusiones resultan interesantes las opiniones emitidas 

por los Doctores Mario de la Cueva y Néstor de Buen; la 

controversia ha tomado auge en nuestros días, por ello juzgo 

conveniente transcribirlas. 

El Dr. Mario de la Cueva opina sobre el Contrato-Ley lo 

siguiente: 

"Es indudable que el Contrato-Ley juega un papel importantisimo 

en la vida del Derecho Mexicano del Trabajo. Las industrias más 

importantes lo han adoptado, o tienden a él, y lo mismo 

trabajadores y empresarios lo ven con simpatía. Su desarrollo en 

los años próximos es indudable, pero su futuro dependen del rumbo 

que adopte la organización del mundo y de los principios del 

Derecho Colectivo del mañana". 28 

Por su parte el Dr. Néstor de Buen comenta lo siguiente "El 

Contrato-Ley favorece, en nuestro concepto al dumping, esa lacra 

del capitalismo que desplaza del mercado al pec¡ueño capital, para 

cerrar después las puertas de las buenas condiciones de trabajo a 

los trabajadores, mediante el control directo o indirecto de las 

28.~ DE: LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. P. 686. 
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convenciones que aprueban los Contratos-Ley. Por ello lo vemos 

con antipatía !Ojalá que estemos equivocados!". 29 

La conveniencia o no del Contrato-Ley adquiere gran trascendencia 

en el México de hoy; por la importancia del tema será analizado 

en los temas subsecuentes. 

Definición 

En el Art. 404 se define al Contrato-Ley en los siguientes 

términos: 

"Contrato-Ley es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama 

determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o 

varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas 

que abarquen una o más de dichas Entidades, o en todo el 

Territorio Nacional 11 • 

En lo esencial son semejantes al Contrato Colectivo de Trabajo y 

el contrato-Ley, los dos buscan establecer normas jurídicas de 

carácter general, que regulen las relaciones de trabajo, normas 

que rebasen las condiciones mínimas que establece la Ley. 

Formas de celebrarlo. 

La Ley Federal de Trabajo plantea dos caminos para poder celebrar 

el Contrato-Ley, estos se encuentran comprendidos en los 

Artículos 406 y 415; los dos procedimientos se analizaran a 

continuación. 

29.- DE BUE!!, Néstor. Ob. Cit. P. 836. 



54 

4.2.l. La Celebración Mediante Convención. 

Los sindicatos que "representen las dos terceras partes de los 

trabajadores sindicalizados por lo menos, de una rama de la 

industria o en una o varias Entidades Federativas, en una o más 

zonas económicas, que abarque una o más de dichas Entidades o en 

todo el territorio nacional" puede solicitar la celebración del 

Contrato-Ley Art. 405. 

Si la actividad profesional queda comprendida dentro de las 

industrias de Jurisdicción Federal, o abarca dos o más Estados de 

la Federación, la solicitud deberá presentarse ante la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social; si corresponde a la industria de 

Jurisdicción local deberá dirigirse al gobernador del Estado o al 

Departamento del Distrito Federal (Artículos 405 y 406) . 

Una vez presentada la solicitud los solicitantes acreditaran la 

mayoría de trabajadores sindicalizados requerida por la Ley. 

(Art .408) 

Las autoridades tendrán la obligación de verificar el requisito 

de mayoría; y después de analizar su conveniencia, convocarán a 

una convención a los sindicatos y a los patrones que pudieran 

resultar afectados. (Art. 409). 

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, o en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa y 

en otro periódico, o por los medios de publicidad que se juzguen 

adecuados, para que los interesados conozcan el lugar, fecha y 

hora donde se llevará a cabo la convención. Esta fecha deberá 

quedar comprendida dentro de un plazo no menor de 30 días. (Art. 

410) 
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La convención será presidida por el Secretario de Trabajo y 

Previsión Social o por el Gobernador del Estado, o por el Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, o por los representantes 

que al efecto designen; la convención podrá formular su 

reglamento o integrará las comisiones que juzgue conveniente, 

para poder desarrollar en las mejores condiciones los fines a los 

que fueron convocados. (Art. 411) 

En el Contrato-Ley podrá pactarse la clausula de exclusión, sin 

afectar a los trabajadores que ya se encuentren laborando. (Art. 

413) 

El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los 

trabajadores (las dos terceras partes), y por la mayoría de los 

patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de 

trabajadores. Una vez aprobado por el Presidente de la República 

o el Gobernador del Estado de que se trate, ordenará la 

publicación del Contrato en el Diario Oficial de la Federación, o 

en el periódico oficial de la Entidad Federativa, para la 

iniciación de su vigencia. (Art. 414) 

4.2.2. El Contrato-Ley segun la Ley Federal de Trabajo. 

El proceso de creación del Contrato-Ley bajo este procedimiento 

es similar al anterior, solo difiere en lo siguiente: 

Los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada del 

Contrato, señalando la autoridad en donde depositen el Contrato; 

La autoridad que reciba la solicitud, ordenará su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, o en el periódico de la 

Entidad Federativa; una vez verificado el requisito de mayoría, 
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señalarán un término no menor de 15 días, para que se formulen 

oposiciones. Art. 415 Fracciones II y III. 

Revisión del Contrato-Ley. 

La Ley Federal de Trabajo, en los artículos 419 y 420 establece 

las normas que regulan la revisión del Contrato-Ley, sobre de 

ello comentare a continuación. 

Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los 

patronos, que representen las dos terceras partes de los 

trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la 

industria en una o varias Entidades Federa ti vas, en una o más 

zonas económicas, que abarquen una o más de dichas entidades o 

todo el territorio nacional. La solicitud deberá presentarse al 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, si se trata de un 

Contrato-Ley de carácter local. Esta solicitud deberá presentarse 

por lo menos 90 días antes del vencimiento del Contrato-Ley. La 

autoridad antes de emitir la convocatoria a los sindicatos y 

patrones afectados, tendrá que verificar el requisito de mayoría 

exigido por la Ley. Si los trabajadores y patrones llegan a un 

acuerdo, la autoridad competente ordenará su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la 

Entidad Federativa, el Contrato-Ley empezara a regir un día 

después de la publicación, salvo que la convención señale una 

fecha distinta. Si las partes no llegan a un acuerdo los 

trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga, de no 

hacerlo el Contrato-Ley terminará. 

En cambio si las partes no solicitan su revisión o los 

trabajadores no ejercieron su derecho de huelga, este se 
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prorrogará, por un periodo igual al que se hubiese fijado para su 

duración. 

En cuanto a la revisión del salario, esta se tendrá que revisar 

cada año, de acuerdo ai Artículo 419 bis. 

Si no se formula oposición se declarará obligatorio el Contrato

Ley. (Art. 415 Fracción V). 
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CAPITULO II 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

l. FORMAS DE CONSTITUIR LA RELACION DE TRABAJO 

Como ya hemos comentado de acuerdo al Art. 20 de la Ley, existen 

diferentes formas de constituir una relación de trabajo; 

"Cualquiera que sea el acto que le dé origen" dentro de ellas la 

más común es el contrato. 30 

La Historia del Derecho del Trabajo ha pasado por varios 

procesos hasta llegar a la actual concepción humanista, debemos 

sentirnos orgullosos, que México fue uno de los que impulsaron 

esta concepción, a través de su legislación laboral y de nuestros 

grandes tratadistas, de tal manera que ha repercutido en toda 

América Latina. 

Dentro del proceso de la nueva concepción del Derecho del 

Trabajo, cobro gran importancia en su tiempo, la defensa de la 

idea civilista del contrato de trabajo, formulando diversas 

teorías sobre su naturaleza jurídica, a continuación analizaremos 

algunas de ellas. 

a) Arrendamiento de trabajo. 

Dentro de los impulsores de esta teoría se encuentra Pluniol y 

Ruggiero, consideran que la cosa arrendada consisten en la fuerza 

del trabajo de cada persona y que es utilizada por un tercero, 

30.- Vid supra, cap. I, pp. Sl-68. 
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que usa de ella y puede disponer de la energía de un animal o de 

una máquina. 

La crítica a la teoría del arrendamiento se basa en las 

siguientes consideraciones. 

l. En el arrendamiento la cosa se separa del que arrienda y pasa 

al arrendatario. 

2. Es requisito esencial la transferencia de uso de la cosa. 

3. En el arrendamiento adquiere la posesión de ello durante el 

tiempo convenido. 

4. Se prenupone la devolución de la cosa. 

En el Contrato de Trabajo. 

1. El trabaj actor no puede separarse de su fuerza muscular e 

intelectual porque es consubstancial a su personalidad. 

2. El patrón no se posesiona del trabajador, es el mismo 

trabajador el que usa su trabajo. 

3. No es factible la devolución de la energía de trabajo porque 

esta se consume en el instante de su aplicación 

4. La principal crítica a esta teoría menciona el Dr. Mario de 

la Cueva, la basa en la dignidad humana porque de lo contrario 

regresaríamos a la esclavitud. 

b) Contrato de compraventa. 

Carnelutti manifiesta que hay una identificación entre la 

prestación del trabajo y la energía eléctrica, presentandose en 

esta identificación la figura jurídica de la compraventa. El 

obrero no puede ser objeto del contrato para la energía; su 

fuerza de trabajo sí. El trabajador esta obligado a hacer 

comparandolo con el del vendedor de dar, deja que el patrón 
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utilice su energía de la misma manera que el comprador dispone 

de la cosa. 

Las críticas a esta teoría civilista se basa en: 

l. El trabajo es la agilidad del hombre no solamente física sino 

también intelectual y moral. 

2. El objeto de la obligación es la energía del trabajador, antes 

de que la misma se preste inclusive no puede exteriorizarse y sí 

recibir el trabajador su salario. 

3. El trabajador no puede separarse de su esfuerzo. 

c) Mandato 

La teoría de la asimilación del contrato de trabajo al del 

mandato tuvo bastante arraigo durante cierto tiempo. El mandato 

es un contrato de representación por medio del cual una persona 

se encuentra autorizada a efectuar un acto jurídico en nombre de 

otra. 

Las diferencias que separan el mandato del contrato de trabajo 

son fundamentales. 

En el mandato: 

l. La representación es una prolongación espiritual de la persona 

del mandante. 

2. Las compensaciones se determinan teniendo en cuenta la 

importancia y naturaleza de la obra prestada. 

3 . El mandatario lleva la representación del mandante, obra en 

su nombre y cumple sus instrucciones. 

4. El mandato esta constituido por los actos jurídicos. 

d) Arrendamiento de servicios socializados. 

El acreador de esta teoría es García Oviedo, quien manifiesta que 
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se trata de un arrendamiento de servicios, pero debido a la 

importancia social se ha establecido una reglamentación minuciosa 

y especial, expresa que el contrato de trabajo es un 

arrendamiento de servicios socializado, esto es, intervenido por 

el Estado para prevenir y evitar injusticias, y los daños que de 

él habrían de sobrevenir al abandonarlo como cualquier otro 

contrato, al libre juego de las voluntades contratantes. 

La corriente del pensamiento contractualista como origen de la 

relación laboral ha encontrado en sus defensores diversos 

fundamentos tratando de reafirmar la deEensa de la voluntad como 

generadora de derechos y obligaciones, pero en ninguna de ellas 

se concibe al trabajador como ser humano y menes aun los 

principios del Nuevo Derecho del Trabajo, es por ello que este 

nace como una rama del Derecho creando su propia reglamentación 

adaptándolas a las necesidades de la relación laboral entre 

trabajador y patrón las cuales se encuentran en constante cambio. 

1. 1. Derecho Comparado. 

En las diferentes legislaciones de los paises latinoamericanos, 

se han tomado en cuenta algunos de los principios que sustenta 

el Nue•10 Derecho del Trabajo, examinemos algunas legislaciones 

latinoamericanas. 

al eolivia 

La Ley general de trabajo de Bolivia, no contiene una definición 

del Contrato de Trabajo, esta omisión la subsanarón con el Art. 

So. del Decreto Reglamentario del 23 de agosto de 1943, "Es 

contrato individual de trabajo aquel en virtud del cual una o 
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más personas se obligan a prestar servicios manuales o 

intelectuales a otras". 31 

El Art. 60 de la Ley General complementa la definición al 

expresar que el contrato de trabajo pueda ser tácito "su realidad 

se infiere del hecho simple de su ejecución voluntaria". Es clara 

la diferencia de la definición del contrato de trabajo con la 

nuestra, la definición Boliviana omite la dependencia y 

subordinación del trabajador, la remuneración del trabajo, el 

carácter personal de los servicios, y el status jurídico del 

patrón (persona física o moral). 

La legislación de Bolivia no contempla la relación de trabajo 

como forma de constituir la relación laboral, reconoce al 

contrato de trabajo como generadora del derecho del trabajo, a 

pesar de ello se han tomado los principios del Nuevo Derecho del 

Trabajo, en reconocer la necesaria participación del Estado en 

protección de los trabajadores, elevando esta protección a rango 

constitucional, en el Art. 156 se proclama que el trabajo "es un 

deber y un derecho y constituyen la base del orden social y 

econ6mico". 

b) Colombia 

Las leyes colombianas definen el contrato de trabajo en el Art. 

22 del Código Sustantivo del Trabajo como "Aquel por el cual una 

persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración "Y agrega el 

31.~ PEREZ PATON, Roberto. "Derecho Boliviano del Trabajo" en el Derecho 

Latinoamericano del Trabajo. T I. UNAM. México. 1974. P. 162. 
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mismo artículo "Quien presta el servicio se denomina trabajador, 

quien lo recibe remunera, patrono, y la remuneración, cualquiera 

que sea su forma y salario". 

La legislación colombiana al igual que la de Bolivia, reconoce 

como fuente generadora del Derecho del Trabajo al contrato de 

trabajo, a pesar de ello los tratadistas y la Ley han tomado en 

cuenta a la relación de trabajo con los mismos efectos, sobre de 

ello comenta la doctrina "Las últimas leyes colombianas de 

carácter social, tanto sustantivas como procesales, hablan 

insistentemente ya no sólo del contrato de trabajo de empleo, 

sino además de la relación de trabajo ... " 32. 

La protección del Estado en favor de los trabajadores es 

contemplada en el Art. 17 de su Constitución al proclamar; "El 

trabajo es una obligación social y goza 

protección del Estado". 

c) Chile 

de la especial 

El Código del Trabajo Chileno considera la relación jurídica del 

trabajo como una forma sui-generis del contrato, considera que el 

contrato de trabajo con estructura propia, dirigida por la ley y 

lo define en el Libro primero del Código de Trabajo en el Art. 

lo. como la convención en que el patrón o empleador y el obrero o 

empleado, se obligan recíprocamente estos a ejecutar cualquier 

labor o servicios, material o intelectual y aquellos a pagar 

por esta labor o servicios una remuneración determinada 11
• 

32. - GONZALEZ CHARRY, Guillermo. "El Derecho del Trabajo en Colombia" Ob. 

Cit. P. 434. 
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De la definición de contrato de trabajo, estipulada por la 

legislación chilena, sobresale la diferencia que hacen entre 

obrero y patrón, sobre de ello puntualizan en el Art. 20. de la 

Ley, empleando toda persona en cuya labor predomine el esfuerzo 

intelectual sobre el físico y obrero quien "Trabaja por cuenta 

ajena en un oficio u obra de mano o presta un servicio material 

determinado 11 • 

d) Guatemala 

La legislación de Guatemala acepta la relación de trabajo y el 

contrato de trabajo como fuente de las relaciones laborales, así 

lo estipula el código de trabajo, Art. 18 "Contrato individual de 

trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico

jurídico mediante el que una persona trabajador, queda obligada a 

prestar a otra patrón, sus servicios personales o a ejecutarle 

una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y la 

dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una 

retribución de cualquier clase o forma ... ". 

Art. 19 de la misma Ley Toda prestación de servicios o 

ejecución de obra que se realice conforme a las características 

que se especifica el artículo precedente, debe regirse 

necesariamente en diversas fases y consecuencias por las leyes y 

principios jurídicos relativos al trabajo". 

Conclusión: 

De las legislaciones latinoamericanas analizadas en este capítulo 

se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

1. En la mayoría de ellas no se contempla la relación de trabajo 

como fuente creadora del derecho del trabajo, pero a pesar de 
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ello, los principios emanados del nuevo derecho del trabajo 

empiezan a infiltrarse en las leyes. 

2. Se acepta el contrato de trabajo como fuente del derecho 

laboral, pero difiere de la concepción civilista aunque se 

protege la voluntad de las partes, poniendo en igualdad a los que 

intervienen en e1. 

3. El anterior comentario se apoya en la base que la protección 

de trabajador es elevado a rango constitucional con la necesaria 

intervención del Estado. 

4. El derecho del trabajo en los países latinoamericanos esta en 

evolución, de ahí que independientemente de la teoría aceptada 

relación de trabajo o contrato de trabajo, no logran precisarla 

en las leyes. 

5. Me atrevo a manifestar que el avance en la legislación esta 

directamente vinculada al avance económico de los paises, es por 

ello, dicho esto con todo respeto a las legislaciones 

latinoamericanas, que no han concluido su evolución en las leyes 

debido al atraso económico en que se encuentran varios países 

hermanos. 

2. LUGAR Y FORMA DE LA PRESTACION DEL TRABAJO. 

2.1. Lugar de la Prestación de Trabajo. 

El lugar más común de la prestación de trabajo es donde se ubica 

la empresa o establecimiento, al respecto la Ley señala en el 

Art. 25 inciso IV "El lugar o los lugares donde deba prestarse el 

trabajo" es clara la disposición que establece la Ley, obliga a 



66 

las partes a convenir en el contrato de trabajo el lugar o 

lugares de la prestación del servicio este puede ser, como 

acontece frecuentemente, un solo lugar, pero deja abierta la 

posibilidad de que sean varios los lugares, esta última 

indicación deriva en que por las condiciones y naturaleza del 

trabajo, se tenga que desplazar el trabajador o ejecutar sus 

labores en distintos lugares. 

La Ley Federal de Trabajo dandole la debida importancia, el de 

establecer el lugar de la prestación de trabajo, además de la 

anterior norma jurídica citada señala en el Art. 422 Fracción 

II. La obligación de los trabajadores y patrones de precisarle en 

el reglamento interior de trabajo, "Lugar y momento en que deben 

comenzar y terminar las jornadas de trabajo". 

Las condiciones de trabajo que deberán establecer los 

trabajadores y patrones tendrán que ser por escrito, en caso en 

que no existan contratos de trabajo aplicables, así lo dispone la 

Ley en el Art. 24. 

Además de la disposición de la Ley la práctica laboral ha 

permitido establecer, ya sea en los contratos colectivos o en el 

contrato Ley, el lugar de la prestación de servicio, ejemplo de 

ello son las reglamentaciones que pactaron la UNAM con sus 

trabajadores administrativos en la claúsula 25 del contrato 

colectivo de trabajo. 

"Los trabajadores tienen derecho a su adscripción de dependencia 

y unidad escalafonaria. 

La UNAM se compromete a no cambiar a los trabajadores a 

dependencias de aquellas a las que fueron adscritos, ni a otras 
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instalaciones, si se encuentran en terreno distinto aún cuando se 

trate de la misma dependencia, salvo aquellos casos en que exista 

ca4sa justificada ... "; Por otra parte los trabajadores y patrones 

de la industria textil del ramo de la lana, en e!.. contrato Ley 

que los rije estipulan en el Art. 20. inciso b "Departamentos: 

Los lugares en que se ejecuten los trabajos a que se refieren el 

Art. 4o. ". 

El legislador preocupado en que los trabajadores nacionales, 

cuando sean contratados para prestar sus servicios en el 

extranjero, esten protegidos por la Ley, establecieron normas que 

rigen su contratación. 

El Art. 123 Constitucional Fracción XXVI ordena .. " Todo contrato 

de trabajo 

extranjero, 

celebrado 

deber ser 

entre un mexicano y un empresario 

legalizado por la autoridad municipal 

competente, y visado por el consul de la nación adonde el 

trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las 

claúsulas ordinarias, se especificara claramente que los gastos 

de la repatriación quedan a cargo del empresario contratante". En 

relación a trabajadores nacionales contratados para prestar sus 

servicios en el extranjero, la Ley Federal de Trabajo establece 

en el Art. 28 los requisitos y condiciones que deben cubrir el 

patrón contratante; sobre de ello ya ha sido comentado en temas 

anteriores. 33 

33.- Vid supra, pp. 58-60 
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2.2. Forma de la PrestJción de Servido. 

Ha tomado gran a'..lge la discusión de la forma de prestación de 

ser\'icio, a propósito del concepto actual de productividad, 

algunos artículos que se comentaran ya han sido considerados en 

temas anteriores en forma aislada, considero necesario comentar 

nuevamente, relacionandolos con el tema indicado dada su 

relevancia, sobre los acontecimientos de transformación de las 

relaciones obrero-patronales, que están efectuandose en nuestra 

sociedad. 

La Ley establece varias disposiciones sobre la forma de 

prestación de servicio, me permito dividirlas de la siguiente 

manera de acuerdo a la Ley: 

a) Condiciones Generales. 

La Ley estipula en el Art. 24 inciso III la obligación de las 

partes de pactar el servicio que deba prestarse "El servicio o 

servicios que deban prestarse los que se determinaran con la 

mayor precisión posible" y agrega en el Art. 27 para los casos en 

que no se hubiere determinado el servicio "Si no se hubiese 

determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el 

trabaj actor quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que 

sea el mismo género de los que forman el objeto de la empresa o 

establecimiento". 

El legislador acorde a los principios que rigen el nuevo Derecho 

del Trabajo establece en el Art. 27, que el trabajador 

desempeñara sus funciones en la empresa o establecimiento tomando 

en cuenta sus actitudes y aptitudes compatibles con el objetivo 
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de la empresa, para el caso de que no se pactara el servicio; 

esta norma jurídica esta relacionada con la teoría de la relación 

de trabajo, en donde el trabajador por el solo hecho de prestar 

su trabajo al patrón, esta protegido por el Derecho del trabajo, 

de lo contrario, tomando en cuenta a la teoría civilista podría 

alegarse la nulidad del contrato por falta de objeto. 

b) Obligación del trabajador. 

La Ley determina en el Art. 134 Fracción III que el trabajador, 

para ejecutar su trabajo, debera de seguir las indicaciones del 

patrón o representante "Desempeñar el servicio bajo la dirección 

del patrón o de su representante, a cuya actividad estarán 

subordinados en todo lo concerniente al trabajo". En el precepto 

legal citado Fracción IV establece la obligación del trabajador 

de "Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos". 

Es obvio que la intensidad esta limitada a las condiciones 

físicas del trabajador como ser humano, no podría exigirsele al 

trabajador mayor esfuerzo que rebazara su condición humana; ello 

más de beneficiar perjudicaría al patrón pues podría obtener 

mayor cantidad en la producción pero de menor calidad. 

c) Obligación del Patrón. 

Para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones dentro de 

la empresa, el patrón esta obligado a proporcionar los elementos 

y materiales necesarios que permitan hacer factible el 

cumplimineto del trabajo en tiempo y forma, así lo dispone el 

Art. 132 Fracción III 11 Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 
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para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, 

en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 

eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar 

herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización 

alguna por el desgaste natural, que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales de trabajo". 

d) Sanciones para los trabajadores en caso de incumplimiento. 

Debido a la importancia de la forma de la prestación de servicio, 

comprendiendo esta como el objeto de la relación de trabajo, la 

Ley establece como sanción la rescición de la relación de trabajo 

en caso de incumplimiento. Es el caso de que el trabajador no 

ejecute su trabajo, o no siga las indicaciones del patrón o su 

representante, así lo establece el Art. 4 7 Fracción XI 

"Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin 

causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado". 

La obligación principal del trabajador es el de realizar con 

esmero y dedicación su trabajo, en casos de incumplimiento la Ley 

lo sanciona con la rescición de la relación de trabajo. 

Art. 47 Fracción V "Ocasionar el trabajador, intencionalmente, 

perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con 

motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinarias, 

instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el 

trabajo". 

Fracción VI "Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla 

la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo pero con 

negligencia tal, que ella sea la causa unida del perjuicio. 

Fracción VII "Comprometer el trabajador por su imprudencia o 
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descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las 

personas que se encuentran en él". 

Ha tomado auge la discusión de la forma de la prestación de 

servicio a propósito del concepto de productividad; el trabajador 

en el plano del sistema neoliberal, debe de mejorar su trabajo 

allegandose los recursos para ello como la de capacitarse, en la 

nueva mística de apropiarse de él, no con un sentido 

mercantilista, sino de entrega y cooperación, en igual sentido 

debe de responder el patrón pues él y trabajador, dependen de la 

existencia de la empresa. 

La sociedad debe de legitimar su cambio de actitud apegandose a 

la Ley, en el Derecho del Trabajo se encuentran las bases para 

ello, pero dificilmente avanzaremos hacia una sociedad mas justa 

cuando alguna de las partes utiliza al Derecho para su beneficio 

personal, ejemplo de ello es el aumento de la prouctividad, 

produciendo la misma cantidad de productos pero con menos 

trabajadores, como consecuencia de ello hay liquidaciones masivas 

de trabajadores, mayores cargas de trabajo e igual salario. 

Esperemos que a cierto tiempo se vea recompensado el esfuerzo de 

los trabajadores de lo contrario se corre el riesgo de grandes 

enfrentamientos entre los contrincantes históricos trabajadores y 

patrones. 

3. DORACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

La duración de las relaciones de trabajo está intimamente 

relacionada con la estabilidad en el empleo, este problema ha 
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encontrado posiciones diferentes en los sujetos que intervienen 

en la relación de trabajo. En el trabajador, su interés esta 

ligado a los principios que consagra el Art. 3o., al declarar 

este al trabajo "como un derecho y un deber social"¡ deber 

derivado de la naturale:a humana, de buscar cubrir sus 

necesidades, por ende el trabajador va a buscar adquirir un 

empleo y conservarlo. 

Por su parte el patrón, su interés va a ser encaminado, a que el 

trabajador cubra determinados requisitos de actitudes y 

conocimientos, para que sus servicios coadyuven a cumplir los 

fines de la empresa. En este esquema, las posiciones de los dos 

sectores, han encontrado gran dificultad, inclusive ha sido 

motivo de enfrentamiento. 

En la nueva mística de las relaciones de trabajo, el de buscar el 

beneficio común, la preparación y capacitación del trabajador, se 

podría definir, como punto de enlace de los intereses del 

trabajador y patrón. Por desgracia algunos patrones no buscan su 

interés natural, el que el trabajador cumpla para lo que fue 

contratado, sino actúan con dolo, tratando de evadir los derechos 

derivados de la estabilidad en el empleo y los derechos de 

antigüedad. 

La Ley ha tratado de es.tablecer normas que permitan cubrir las 

necesidades de los dos sectores, normas que a continuación se 

analizan. 

3.1. El Contrato.por Tiempo Indeterminado. 

El Art. 35 de la ley Federal de Trabajo dispone lo siguiente: 
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"Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 

expresas, la relación será por tiempo indeterminado". 

Se puede considerar que el contrato por tiempo indeterminado, 

atendiendo al principio consagrado en el Art. 123 constitucional 

fracción XXII, es el contrato típico en las relaciones 

laborales, ya que establece la estabilidad en el empleo, limitado 

por la capacidad física y mental del trabajador, y por los 

contratos de trabajo por tiempo fijo o por obra determinada, 

correspondiendo al patrón probar estas últimas circunstancias, en 

los casos de litigio. 

Además de las limitaciones señaladas, la ley exime al patrón de 

reinstalar al trabajador previo pago de la indemnización 

correspondiente' en los casos siguientes¡ cuando el trabajador 

tenga una antigüedad menor de un año, cuando el trabajador por 

las características de sus funciones este en contacto directo con 

el patrón, en los casos de los trabajadores de confianza, 

servicios domésticos y eventuales. ( Art. 49) 

Los casos citados se pueden considerar como limitaciones a la 

estabilidad en el empleo, en todos ellos el patrón deberá 

comprobar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje su excepción, 

si el trabajador ejercita su acción de reinstalación. Por otra 

parte se puede presentar que el trabajador unilateralmente dé por 

terminada la relación laboral, en este caso el patrón podrá 

obligar al trabajador a seguir prestando su trabajo si no ha 

transcurrido un año, bajo pena de incur;:ir en responsabilidad 

civil y ha contrario censu no podrá obligarlo a laborar, si ya ha 
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cumplido su contrato cuando ha transcurrido más de un año, así lo 

disponen los articules 32 y 40 de la Ley. 

3.2. Contrato por Obra Determinada. 

Este contrato atiende a la temporalidad del objeto de la relación 

laboral, una vez extinguido cesa sus efectos en la relación. como 

ejemplo se puede citar a los trabajadores de la construcción, 

quienes son contratados para la construcción de obras 

determinadas, al concluir esta, termina la relación de trabajo 

sin responsabilidad para el patrón. 

Sobre estos casos en específico la Suprema Corte de Justicia ha 

emitido la siguiente ejecutoria. 

"Trabajo para obra determinada. Si se contrata a varios obreros 

para la construcción de obra determinada, y a la terminación de 

la misma, el patrono está ejecutando otras obras, no ha lugar a 

obligarlo a que las nuevas construcciones, las realicen los 

obreros que había contratado para la obra determinada, y el 

agravio que por este concepto, se haga valer contra el laudo 

dictado por una junta, que declaró improcedente la petición de 

los obreros, deberá declararse infundado y negar el amparo". 34 

La Ley en los casos de trabajos por obra determinada establece; 

Art. 36 "El señalamiento de una obra determinada puede únicamente 

estipularse cuando lo exija su naturale=a", no basta que se 

considere por el patrón y el trabajador, que la relación de 

34 .- Suprema Corte de Justicia, Quinta Epoca, T. LXIII, E'. 1184, Zamora 

Manuel y Coags. 
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trabajo es por obra determinada, sino que es indispensable que 

conforme a la naturaleza del trabajo, se trate de esta clase de 

relación laboral. 

A pesar de la protección del trabajador con la reglamentación de 

los trabajos por obra determinada, han sido afectados en su 

derecho a la estabilidad en el empleo, y con ello a los derechos 

derivados de la antigüedad en el trabajo, concretamente los 

trabajadores de la construcción, donde en la vida práctica 

difícilmente llegan a gozar de los derechos de antigüedad, o 

agruparse en sindicatos que realmente ayuden en buscar mejores 

prestaciones, cayendo en un estado de incertidumbre cuando ya no 

son aptos para contratarse. 

3.3. Contrato por Tiempo Determinado. 

El Art. 37 de la Ley establece los casos en que se puede 

contratar por tiempo determinado. 

I. "Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a 

prestar; 

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro 

trabajador; y 

III. En los demás casos previstos por esta Ley". 

En este tipo de contratos opera las modalidades del plazo y 

condición, en el primer caso citado por la Ley, se estará 

presente ante un contrato de temporada, y en el segundo caso se 

estará ante un contrato sometido a condición resolutoria. En 

cualquiera de los casos citados, la duración de la relación 

laboral termina al producirse el plazo o condición, cabe recordar 
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que se debe señalar la naturaleza temporal del contrato de 

.., conformidad con el Art . 3 7. 

3.4. Relación de Trabajo para la Inversión de Capital Determinado. 

Difícil tarea del legislador, de prever los diferentes contratos 

que se pueden presentar en la relación de trabajo, derivado de lo 

complejo de las exigencias y modalidades en la vida económica, 

aún así nuestra legislación es de las más completas, tal es el 

caso que nos ocupa, el trabajo que se desempeña en la explotación 

de las minas, es difícil determinar cuando se ha agotado una mina 

o no, la Ley opta corno alternativa que da por terminada la 

relación laboral, cuando se haya agotado el capital invertido, 

así lo establece el Art. 38 "Las relaciones de trabajo para la 

explotación de las minas que carezcan de minerales costeables o 

para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, puede 

ser por tiempo u obra determinada o para la inversión de capital 

determinado". 

Por último la Ley establece en el Art. 3 9 para todos los casos 

citados, que "Si vencido el término que se hubiese fijado 

subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada 

por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia" 

3.5. Clasificación de los Trabajadores en Atención a la Naturaleza de sus Funciones 

y por la Duración de la Relación Laboral. 

El problema de la clasificación de los trabajadores, de acuerdo a 

sus funciones y duración de la relación de trabajo, ha sido 

interpretada en diferentes formas. 
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En la vida contractual las partes la han clasificado de 

diferentes maneras, ejemplo de ello es el Contrato Colectivo de 

Trabajo pactado entre la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de 

la Institución (STUNAM). En él clasifican al trabajador en la 

cláusula 9 de la siguiente forma; "El personal administrativo al 

servicio de la institución se divide corno sigue: 1. Trabajadores 

de confianza, 2.Trabajadores de base y 3.Trabajadores temporales. 

La Ley por su parte analizando diferentes artículos, los 

clasifica en trabajadores de planta Art. 162 "Los trabajadores de 

planta tienen derecho ... " y trabajadores eventuales Art. 49 

inciso V "Cuando se trate de trabajadores eventuales 11
• 

La doctrina la ha clasificado de diferentes formas, una de estas 

clasificaciones la da el profesor Dávalos, la cual se expone a 

continuación. 

Por la naturaleza de su función: 

a) De confianza, son los trabajadores que desempeñan funciones de 

dirección, inspección , vigilancia y fiscalización, cuando tengan 

caracter general, y las que se relacionen con trabajos personales 

del patron dentro de la empresa y establecimiento. 

b) De base, lo comprenden los trabajadores que desempeñan 

funciones que no son de confianza. 

Por su duración: 

a) De planta o tiempo indeterminado, es el trabajo que 

constituye, la actividad normal o necesaria y permanente en la 

empresa o establecimiento. 

Dentro de esta clasificación también se encuentran comprendidos 

los de planta temporales; son aquellos que su actividad se 



78 

realiza solo durante determinadas epocas del año. 

b) De tiempo determinado, cuando lo exija la duración del trabajo 

o se sustituya temporalmente a un trabajador. 

c) Por la inversión de capital determinado, esta relación se da 

en la explotación de las minas de minerales costeables o para su 

restauración. 

d) Eventuales. Son trabajos ocasionales. 

4. SALARIO 

La idea de salario, ha encontrado diferentes matices y 

definiciones, atendiendo a la ciencia que lo defina o inclusive 

al punto de vista ideológico. 

Desde el punto de vista jurídico, las características del salario 

deben atender a la protección, composición, fijación y aplicación 

en el contexto social. 

En este sentido el Derecho del Trabajo apegándose a los 

principios de justicia social, establece en el Art. 3o. "El 

trabajo es un derecho y un deber sociales. No es articulo de 

comercio, exige respecto para las libertades y dignidad de quien 

lo presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 

la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 

familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer 

a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 

profesionales, se fijarán considerando además las condiciones de 

las distintas actividades económicas 11 • 

El principio de justicia social, hoy en día se encuentra sometido 
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SALIR OF. LA BlflUílTf C8 
a diferentes interpretaciones, y se manifiesta claramente en la 

composición del salario, su cuantía y los alcances de bienestar 

social en el trabajador y su familia, en este sentido en nuestra 

legislación laboral, se encuentran sustentados los principios 

emanados de una larga historia de luchas, !Ojalá se sigan tomando 

como base en las discusiones actuales, y aún mejor, no sean 

modificados, porque estos principios atienden a la naturaleza 

humana, y no en razón de un sistema económico imperante! 

Definición. 

El Dr. Mario de la Cueva define al salario como "la retribución 

que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que 

pueda conducir una existencia, que corresponda a la dignidad de 

la persona humana, o bien una retribución que asegure al 

trabajador y a su familia, una existencia decorosa". 35 

La Ley Federal de Trabajo en el Art. 82, define al salario como 

"la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo 11
• 

a) Naturaleza Jurídica. 

Como ya se ha dicho en la relación laboral se dan tres elementos 

principales; prestación de un servicio, subordinación y el pago 

de un salario; de ellos se analiza en este apartado la naturaleza 

jurídica del salario. 

El salario en el Nuevo derecho laboral es un elemento esencial de 

la relación de trabajo, entendido como un instrumento de justicia 

35.- DE LA CUEVA, Mario, Ob. Cit. P. 249. 
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social, y no como una contraprestación entre las partes a 

obligación del patrón de pagarlo, derivado por una prestación de 

servicio efectivo. 

La definición que ofrece la Ley de salario en el Art. 82, se 

deduce, que el salario se debe pagar por el tiempo efectivo de la 

prestación de servicio, contradiciendo los principios del derecho 

laboral y aún a ella misma; porque en realidad el salario no 

atiende al cumplimiento de una jornada, sino al tiempo, el cual, 

el trabajador esta a disposición del patrón para prestar el 

servicio, y esto incluye descansos semanales y vacaciones. 

4.1. Características del Salario. 

Del análisis de diferentes normas jurídicas contempladas en la 

Ley Federal de Trabajo, se desprenden las siguientes 

características: 

al Salario remunerador. De acuerdo a los Arts. 5 Fracción VI y 85 

de la Ley, el salario debe de ser remunerador. "Art. 5 Fracción 

VI "Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje". 

Art. 85 "El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado 

como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para 

fijar el importe del salario se tomarán en consideración la 

cantidad y calidad del trabajo. 

lln el salario por unidad de obra, la retribución que se pague 

será tal, que para un trabajo normal, 

horas, dé por resultado el monto del 

menos". 

en una jornada de ocho 

salario mínimo por lo 
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La remuneración debe ser comprendida de acuerdo a la cuantía del 

tiempo trabajado y a la calidad del servicio; es to es, que el 

trabajador que cubra las jornadas establecidas por la Ley (ocho, 

siete y seis horas y media, según el caso), no podrá pagársele un 

salario inferior al mínimo concedido por la Ley; en cuanto a la 

relación salario-calidad el Art. 56, determina "Las condiciones 

de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en 

este ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los 

servicios e iguales para trabajos iguales ... 11
1 en razón de ello 

el trabajador cuando juzgue que el salario que devenga no lo son, 

considere remunerado de acuerdo al servicio prestado, puede 

demandar ante las Juntas de Conciliación, la revisión del mismo. 

b) Equivalente al mínimo 

De acuerdo al Art. 85 el salario no puede ser inferior al mínimo 

general o especial. 

c) Suficiente. 

Siguiendo los lineamentos del Nuevo Derecho del Trabajo, el 

salario debe ser suficiente, entendido este como suficiente para 

cubrir sus elementales necesidades. La Ley no atiende a las 

necesidades particulares del individuo sino considera las 

necesidades en términos generales que un trabajador debe cubrir 

(habitación, alimentación y educación). 

dl Determinado o determinable. 

El trabajador debe de saber de antemano que derechos le 

corresponden por la prestación del servicio, así lo estipula el 

Art. 25 inciso VI; indistintamente de la forma que haya pactado, 
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manera (Art. 83). 

obra, comisión precio 

e) Debe de cubrirse periódicamente. 
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alzado u otra 

La Ley ha establecido como regla que el salario debe pagarse para 

los obreros cada semana Art. 5 Fracción VII, y 15 días para los 

demás trabajadores (Art. 88), esta regla general admite 

excepciones, como la contemplada en el Art. 286, sobre el salario 

a comisión o las estipuladas en los trabajos especiales. 

f) Debe pagarse en moneda de curso legal. 

La Constitución en el Art. 123 Fracción X, establece la 

obligatoriedad de pagar el salario con moneda nacional "El 

salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo en efectivo, en mercancías ni con vales, 

fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 

sustituir la moneda". Este precepto considero el legislador 

contemplarlo en la Ley Federal de ,'rabajo en el Art. 101, debido 

a la importacia de la creacion de esta norma. 

Para el caso de los trabajadores domesticas cuando se pague en 

especie, deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y 

proporcionalmente, al monto del salario que se pague en efectivo 

(Art. 102); y no podra rebazar el equivalente del 50\' de su 

salario Art. 334. 

g) Salario Mínimo 

El concepto de salario mínimo que nos da la Ley, lo encontramos 

en el Art. 90 "Salario mínimo es la cantidad menor que debe de 

recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en 

una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente 
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para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en 

el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos ... ". 

Es claro el espíritu de la ley, en tratar de proteger al 

trabajador, basado en el principio de justicia social; la 

creación de esta norma busca primero, que el trabajador al 

contratarse obtenga un salario decoros, para cubrir sus 

elementales necesidades, y segundo que obligado por sus 

necesidades no se contrate por un salario ínfimo, o que el patrón 

se aproveche de su necesidad de trabajar. 

Para determinar el salario mínimo la Constitución en el Art. 123 

Fracción VI, establece la formación de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, integrada por representantes del gobierno, 

patrones y trabajadores, quienes podrán apoyarse en Consejos 

Consultivos. 

La Ley establece tres criterios para determinar el salario 

minimo; mínimo general, profesional y por zona geográfica. 

4.2. Salario Mínimo General. 

En el Art. 90 de la Ley, se encuentran comprendidas las 

caracteristicas del salario mínimo que ya hemos comentado; queda 

por agregar que dentro de las obligaciones del Director Técnico 

de la Comisión de Salarios Mínimos, es el de practicar los 

estudios necesarios, para determinar el presupuesto indispensable 

que permita al trabajador cubrir sus necesidades (Art. 562). 

El Estado ha creado organismos que permitan coadyuvar los fines 

del salario mínimo, estableciendo satisfactores a menor precio. 
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Ejemplo de ello es la creación de la Conasupo, Infonavit, 

Transporte Colectivo, entre otros, la Ley en el Art. 90 Párrafo 

Tercero comenta al respecto. "Se considera de utilidad social el 

establecimiento de instituciones y medidas que protejan la 

capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los 

trabajadores a la obtención de satisfactores". 

4.3. Salario Mínimo Profesional. 

La Constitución establece en el Art. 123 Fracción VI en su primer 

párrafo "Los salarios minimos que deberán disfrutar los 

trabajadores, serán generales o profesionales. Los primeros 

regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos 

se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica en 

profesiones, oficios o trabajos especiales ... " 

El problema ha consistido en determinar las categorías de los 

trabajadores, sujetos al régimen de salarios mínimos 

profesionales, para enfrentarlo se ha seguido el criterio de 

integrar categorías específicas. 

A falta de una definición legal, el Dr. Mario de la Cueva expone 

su definición del Salario Minimo Profesional como "la cantidad 

menor que puede pagarse, por un trabajo que requiere capacitación 

y destreza en una rama determinada de la industria, del campo o 

del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales; y 

cuya misión es elevarse sobre los salarios mínimos generales, 

para constituir el mínimo remunerador de la profesión". 36 

36.- DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. P. 313. 
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4.4. Zonas Geográficas 

El marco de aplicación del salario mínimo general y profesional, 

ha tenido varias modificaciones en la legislación, inicialmente 

se tomaba a las regiones para determinar el salario mínimo 

general y profesional, atendiendo a las particularidades c.1.e 

avance económico de estas, con las reformas de 1962 cambio el 

concepto a zonas económicas, en la actualidad se determina por 

Areas geo'gráficas; así lo establece el Art. 91 de la Ley "Los 

salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas 

geográficas de aplicación que pueden extenderse a una o más 

entidades federativas o profesionales, para una rama determinada 

de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos 

especiales, dentro de una o varias areas geográficas". La Ley 

confiere la responsabilidad, a la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, para determinar la división de la República en áreas 

geográficas, considerando el factor económico para establecer la 

división (Art. 96). 

El legislador tomando como premisa el salario mínimo, que es la 

cantidad que percibe el trabajador para cubrir sus necesidades, 

crea una norma para que solamente en determinadas circunstancias, 

pueda ser objeto de descuentos este salario. 

Art. 97 "Los salarios mínimos no podrán ser objeto de 

compensación, descuento o reducción, 

siguientes. 

salvo en los casos 

I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente 

en favor de las personas mencionadas en el articulo 110, 

fraccion V; 
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II. Pago de rentas a que se refiere el articulo 151. Este 

descuento no podra exceder del diez por ciento del salario; 

III. Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda ... 

IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados 

por el Fondo a que se refiere el articulo 103 Bis de esta Ley, 

destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o el 

pago de servicios . .. 11 
• 

4.5. Normas Protectoras del Salario. 

La legislación internacional ha unificado los criterios para la 

defensa del salario, basándose principalmente en los siguientes 

ordenamientos. 

l. La prohibición de todo tipo de descuentos no autorizado por el 

trabajador. 

2. El pago en forma personal. 

3. La aceptación de tiendas o almacenes, bajo la condición de que 

las mercancías que expendan sean vendidas a precios justos y 

razonables. 

4. Los descansos por motivos de maternidad en el caso de las 

madres trabajadoras; o por concepto de vacaciones o derivados del 

riesgo profesional sean pagados con el importe del salario 

convenido. 

La legislación mexicana ha rebasado ampliamente estos criterios, 

estableciendo un capítulo de protección al salario y dominándolo 

"Normas Protectoras y Privilegios del Salario", capitulo que a 

continuación se comenta. 
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a) Derecho de disponer del salario. 

Al trabajador no se le puede prohibir el derecho de disponer 

libremente de su salario, toda disposición en contrario será nula 

de pleno derecho (Art. 98). 

b) Irrenunciabilidad del Salario. 

La Constitución establece el principio de la irrenunciabilidad 

del salario en el Art. 123 Fracción XXVII inciso H, "Todas las 

demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y 

auxilio a los trabajadores". La Ley Reglamentaria recoge este 

principio estipulando, Art. 99 "El derecho a percibir el salario 

es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los 

salarios devengados 11 • 

Art. 33 "Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los 

salarios devengados ... " . 

Art. 104 "Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o 

de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma 

que se le de". 

c) El cobro del salario. 

El pago del salario será directamente al trabajador salvo que 

este imposibilitado para cobrarlo, en este caso designará el 

trabajador a la persona que pueda hacerlo, otorgándole carta 

poder. Si el patrón contraviene lo dispuesto al respecto, no lo 

liberará. de la responsabilidad de pagar el salario (Art. 100) . 

El lugar de pago del salario será en donde el trabajador preste 

sus servicios, en horas laborables o inmediatamente después de 

terminadas estas (Arts. 108 y 109). 
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El salario en efectivo deberá pagarse en moneda de curso legal 

(Art. 101). La práctica entre trabajadores y patrones ha admitido 

que se pague en cheque por comodidad de ambos. 

d) Prestaciones en especie. 

Art. 102 "Las prestaciones en especie, deberán ser apropiadas al 

uso personal del trabajador y de su familia, y razonablemente 

proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo". 

el Almacenes y tiendas de la empresa. 

En un intento de devolverle el poder adquisitivo al salario, 

varias empresas cuentan con tiendas o almacenes al servicio de 

sus trabajadores, tomando como regla general el obtener los 

artículos a bajos precios. El establecimiento de este tipo de 

tiendas esta reglamentado por el Art. 103 de la Ley. 

Por su parte el Art. 123 Constitucional, Fracción XXVII, inciso 

E, establece al respecto "Las que entrañen obligación directa o 

indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados". 

f) Prohibición de imponer multas a los.trabajadores. 

El Art. 107 señala que "Está prohibida la imposición de multas a 

los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto". 

Por ningún motivo se le podrán imponer multas al trabajador por 

parte del patrón; asimismo el patrón no podrá suspenderle 

unilateralmente el salario al trabajador (Art. 106). 

g) Descuentos autorizados. 

Además de los descuentos permitidos en el Art. 97 de la Ley que 

ya hemos comentado, el Art .. 110 amplia los casos en que se le 

puede descontar al trabajador 
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I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de 

salarios. 

II. Pago de renta a que se refiere el articulo 151. 

III. Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la 

adquisición y construcción. 

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro, el trabajador debe de 

manifestar su conformidad y el descuento no debe de exceder del 

30~ de su salario. 

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, 

ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente. 

VI. Pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los 

estatutos de los sindicatos. 

VII. Pago de abonos para cubrir creditos garantizados por el 

Fondo a que se refiere el articulo 103-bis de esta Ley. 

5. JORNADA DE TRABAJO 

La lucha de la clase obrera para reducir la jornada de trabajo, 

se remonta desde antes de la Revolución Francesa. 

En la decadencia del sistema feudal, las jornadas de trabajo 

estaban reglamentadas en los estatutos de las Corporaciones de 

oficios, en ellas establecían jornadas que oscilaban entre doce y 

catorce horas. Más tarde, con la Revolución Francesa y por efecto 

de la Ley Le Chapelier, quedo abolido el régimen corporativo, 

proclamándose la libertad de trabajo y de industria, dejando a 
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las partes el acuerdo sobre la duración de la jornada de trabajo, 

como consecuencia de esto, a los obreros se les aplico jornadas 

inhumanas. 

Fue hasta el gobierno provisorio Francés, surgido de la 

revolución socialista de 1846, a iniciativa de Luis Blanc, en 

donde se implanto la jornada de 10 horas en París, y en las 

provincias, finalmente en el Tratado de Versalles, bajo la 

presión de las organizaciones obreras, estableció la jornada de S 

horas y la semana de 48 horas, esta idea fue confirmada en la 

Conferencia del Trabajo celebrada en Washington en el año de 

1919. 

En México se inicia la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas 

en el período de Porfirio Díaz, logrando el reconocimiento de 

esta jornada en la Constitución de 1917. 

La Ley Federal de Trabajo de 1931, recoge el concepto 

contractualista de jornada de trabajo, que imperaba en ese 

momento, en el sentido de que la jornada de trabajo, habría de 

medirse en función del trabajo efectivo. 

Definición. 

El concepto legal en nuestra legislación vigente, difiere 

sustancialmente del dado por la legislación de 1931, el cual se 

apegaba al de la Conferencia de la Organización Internacional del 

Trabajo de 1919; el artículo SS de la Ley define como Jornada de 

Trabajo "El tiempo durante el cual el trabajador esta a 

disposición del patrón para prestar su trabajo". 

El nuevo concepto de jornada de trabajo, ha sido recogido por la 

mayoría de las legislaciones latinoamericanas, como ejemplo se 
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puede citar las legislaciones de Bolivia y Guatemala; la primera 

la define en el Art. 4 7 de la Ley General de Trabajo como 

"Jornada efectiva de trabajo, es el tiempo durante el. cual el 

trabajador está a disposición del patrono" 37, la segunda la 

define como "el tiempo que el trabajador permanece a disposición 

del patrono, dentro de los límites establecidos legal o 

convencionalmente". 38 

Los criterios tomados en cuenta para establecer la jornada de 

trabajo, atienden a diferentes aspectos del rendimiento del 

trabajador, actualmente ya está rebasado el principio simplista 

del régimen capitalista, basado en obtener mayor volumen de 

trabajo posible, a cambio de la remuneración más baja; a Roberto 

Owen se le considera como uno de los pioneros en demostrar, en 

sus talleres de New Lanark, que ocho horas diarias de trabajo era 

el límite máximo compatible con una buena salud, sin detrimento 

de la producción. 

Hoy en día, la distribución de los horarios en la jornada de 

trabajo, se apoya en investigaciones psicológicas, econ6micas, 

médicas y sociales considerando las características propias de la 

relación laboral, esto permite que el problema ya no se examine 

con un criterio simplista o general, sino casuísticamente en 

beneficio del trabajador y de la empresa, la Ley establece las 

37.- PEREZ PATON, Roberto. Ob. Cit. P. 214. 

38.- LOPEZ LA.q,_~vE, Mario. "Síntesis del Derecho Guatemalteco" T. I. Ob. 

Cit. P. 660. 
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bases para reglamentar la jornada de trabajo, su duración y 

aplicación en los siguientes Artículos: 

Art. 123 constitucional, Fracciones I "La duración de la jornada 

máxima será de ocho horas ... 

XXVII, inciso A, Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo". 

Art. So. Fracciones II y III de la Ley Federal de Trabajo. 

II. "Una jornada mayor que la permitida por esta Ley; 

III Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje .. . 11
• 

La Constitución en el Art. 123 y su Ley reglamentaria señalan que 

la duración máxima de la jornada de trabajo no podrá ser mayor de 

ocho horas ni podrá comprender horarios inhumanos. A pesar de la 

prohibición de establecer jornadas mayores de ocho horas, la 

práctica y exigencias de la actividad económica han rebasado este 

precepto, modificando los horarios de trabajo, sin rebasar 

limitaciones impuestas por la Ley. 

La Suprema Corte de Justicia emitió su opinión al respecto 

"Jornada Diaria puede exceder de ocho horas, sin que dé lugar al 

pago de tiempo extraordinario, si no excede de la máxima semanal. 

El Art. 59 de la Ley Federal de Trabajo, establece que los 

trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de labores, a 

fin de que se permita a los primeros el reposo del sábado, en la 

tarde o cualquier modalidad equivalente. 

Por ello, validamente puede pactarse un horario superior al de 

ocho horas diarias, que es la jornada legal, sin exceder de 
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cuarenta y ocho horas a la semana, para descansar el sábado por 

la tarde o cualquier otra modalidad, sin que esa circunstancia 

pueda dar lugar a reclamar como horas extraordinarias las que 

excedan de dicha jornada diaria". 39 

Ha proliferado entre trabajadores y patrón, la adecuación de las 

jornadas de trabajo que en la actualidad se presentan en varias 

empresas, como ejemplo se puede citar la jornada de trabajo 

pactada entre la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la 

Institución (STUNAM), establece en su Contrato Colectivo en la 

cláusula 27 numeral 2 inciso D, "El turno de sábados, domingos y 

días festivos iniciará sus labores a las 6:30 horas para terminar 

a las 21:30 horas los días señalados .. " 

La Ley Federal de Trabajo permite las adecuaciones de jornada en 

el Art. 59 "El trabajador y el patrón fijarán la duración de la 

jornada de trabaj'o, sin que pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de 

trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado 

en la tarde o cualquier modalidad equivalente". 

5.1. Clasificación de las Jornadas. 

De acuerdo a las disposiciones legales sobre jornada de trabajo 

se puede establecer la siguiente clasificación: 

a) Jornada Diurna. Comprende entre las 6:00 hrs. a.m. y las 20:00 

horas, con una duración máxima de ocho horas. {Art. 60 y 61) 

J9.- Suprema Corte de Juseicia, Octava Epoca, T. VI, Julio~Diciembre 1991, 

2da. parte I~1991. 
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b) Jornada Nocturna. Comprende de las 20:00 hrs. p.m a las 6:00 

horas a.m. con una duración máxima de 7 horas. {.l\rtículos 60 y 

61). 

el Jornada Mixta. Comprende períodos de la jornada diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno no rebase tres horas y 

media, si rebasa este último período se considerara como jornada 

nocturna. {Artículos 60 y 61) 

d) Jornada reducida. En esta jornada están comprendidos los 

menores de 16 años, que tienen como jornada máxima la de seis 

horas. (Artículo 177) 

S. Jornada· especial. Es la acordada entre el patrón y el 

trabaj actor excediendo el máximo de B horas diarias a fin de 

obtener el descanso del sábado o cualquier otra modalidad. (Art. 

59) 

el Jornada indeterminada. Es aplicable a los trabajadores 

domésticos, con el requisito que disfruten de reposos suficientes 

para tomar sus alimentos y descansos durante la noche. (Art. 333) 

f) Jornada continua. No la define la Ley sólo se establece como 

requisito, que los trabajadores que se encuentren sujetos a esta 

jornada, disfrutarán de un descanso de media hora por lo menos. 

{Art. 63) 

g) Jornada discontinua. Es la jornada que se interrumpe durante 

las horas de reposo o comidas, en la cual el trabajador dispone 

libremente de la interrupción. {Art. 64) 

h) Jornada de emergencia. Es la que realiza el trabajador en 

casos de siniestro o riesgo inminente para él, sus compañeros o 
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para la empresa, esta jornada se puede extender el tiempo 

necesario para evitar esos males. (Art. 65) 

i) Jornada extraordinaria. Es la que se prolonga por 

circunstancias extraordinarias, la Ley establece como requisito 

que no puede exceder de 3 horas diarias ni de tres veces en una 

semana. (Art. 66) 

5.2. Jornada Extraordinaria. 

El legislador previo las situaciones en que por las necesidades 

propias de la empresa, se rebasarán las jornadas máximas 

establecidas, el Art. 123 Constitucional, Fracción XI, estipula 

lo siguiente "Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las jornadas, se abonará como salario por el tiempo 

excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 

de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores 

de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos", 

este precepto legal lo contempla la Ley reglamentaria en el Art. 

66. 

La Organización Internacional de Trabajo, ha fijado varios 

requisitos para el desempeño del trabajo en horas extraordinarias 

las cuales se citan a continuación 

"l. Cuando resulte necesario prolongar la jornada ordinaria, por 

exigencias ineludibles o por circunstancias reglamentadas de modo 

específico en la Ley; 

2. Serán de duración limitada, esto es, tres horas por jornada, 

3. El trabajo extra a desempeñar deberá ser el que de ordinario 
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presta el trabajador y 

4. Evitar que el tiempo obedezca a exigencias económicas de la 

empresa". 40 

Corno se puede observar la legislacion mexicana ha contemplado e 

inclusive ha rebasado las recomendaciones de la Organizacion 

Internacional del Trabajo. 

6. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

De gran importancia ha sido dentro del proceso productivo, la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores; ha tornado 

realce en estos momentos por los nuevos conceptos de 

productividad, de tal manera que algunas empresas dependen de él, 

para su supervivencia en el mercado, las nuevas exigencias y 

retos que presenta el sistema neoliberal, exigen a las empresas 

que cuenten con personal altamente capacitado, el "ahí se va" o 

el 11 más o menos 11 quedo atrás. 

Por desgracia, la capacitación de los trabajadores no había sido 

debidamente atendida, ni por empresarios ni sindicatos, a pesar 

que en nuestra legislación se encuentran las bases para 

implementarla, en este sentido, se puede considerar que México se 

encuentra ante un grave problema, pues ya entrarnos al mercado 

40.· Cit. por BARAJAS MONTES OS OCA, Santiago. "Derecho del Trabajo". en El 

Derecho en México una Visión de Conjunto. T. I. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM. México. 1991. P. 463. 
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competitivo y no cuenta con personal altamente calificado, para 

enfrentarlo. 

En temas anteriores he comentado que la Capacitación y 

Adiestramiento, es el punto de enlace de los intereses de los 

patrones y trabajadores, en ello descansa el bienestar tanto de 

uno como del otro; al lograr mayor productividad hay mayor 

beneficio económico para los dos sectores. 

6.1. La Capacitación y Adiestramiento en la Legislación. 

El Art. 123 Constitucional, Fracción XIII dispone "Las empresas, 

cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar 

a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. La Ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 

con dicha obligación". 

La norma constitucional determina como obligación para el patrón, 

el de proporcionar la capacitación y adiestramiento, pero limita 

esta obligación a suscribirla únicamente a las empresas, por lo 

contrario el Art. 153-A amplia el derecho a la capacitación a 

todo trabajador, por ende estaran obligados los patrones a darla, 

inclusive a aquellos que no sean propietarios de empresas. 

Es claro el espíritu de la Ley, que todo trabajador tiene derecho 

a recibir capacitación, pero para ello se requiere de una 

infraestructura, por ello el Art. 123 Constitucional limita está 

obligación a las empresas. 
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6.2. Obligación del Trabajador. 

La Ley establece como un derecho del trabajador el de recibir 

capacitación y adiestramiento, más deja a la buena voluntad del 

trabaj actor, el de asistir a los cursos que se imparten para tal 

efecto, no obstante de esto la Ley determina en el Art. 153-H, 

obligaciones para aquellos trabajadores que acepten participar en 

los cursos citados, sin imponerles ninguna sanción en caso de 

incumplimiento. 

"Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o 

adiestramiento están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás 

actividades que formen parte del proceso de capacitación o 

adiestramiento. 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la 

capacitación o adiestramiento, y cumplir los programas 

respectivos; 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de 

aptitud que sean requeridos". 

Para enfrentar retos económicos, como ya se ha comentado, es 

menester que el trabajador este en constante proceso de 

aprendizaje, de antemano debe de existir la buena voluntad de las 

partes, de dar y recibir, pero dada su importancia la Ley debe de 

establecer la capacitación y adiestramiento, como una obligacion 

para el trabajador. 

Sobre de ello opina el Dr. Néstor de Buen que deben aplicarse 

sanciones al trabajador en caso de incumplimiento, 

equiparándolos a inasistencias, retardos o situaciones análogas 
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pactadas entre el reglamento interior, de acuerdo a la gravedad 

del incumplimiento. 

La aplicación de los preceptos legales sobre capacitación y 

adiestramiento, ha encontrado gran dificultad entre las partes 

para implementarlos; por parte del trabajador enfrenta la apatía, 

el desdén para tomarlos, por falta de incentivos económicos, ya 

que el capacitarse en su trabajo no representa ninguna garantía 

de mejoría económica, pero aún así no es justificable la actitud 

del trabajador, sobre de esto opina el Dr. Néstor de Buen "· .. Ya 

es hora de que también el trabajador sea considerado, como hombre 

con responsabilidades sociales, mayor de edad, y no un suj etc 

endeble, incapaz, que exige una protección enfermiza y una tutela 

permanente. Si es necesario, porque lo es, que en nuestro país se 

incremente la productividad, obligando a los trabajadores a que 

se preparen, y no se sigan adoptando actitudes incongruentes, con 

las dramáticas exigencias del tiempo en que vivimos". 41 

Por parte del patrón, hasta el momento no ha aceptado que la 

capacitación de sus trabajadores, esta directamente relacionada 

con la existencia de su empresa, se debe comprender que si 

queremos mayor productividad, se requiere un trabajador 

capacitado y él un mejor salario. 

6.3. Obligaciones del Patrón. 

La Ley le impone una serie de obligaciones al patrón en relación 

41.- DE BUEN, Néstor. Ob. Cit. P. 317. 
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a la capacitación y adiestramiento, que podemos resumirla de la 

siguiente forma. 

a) Proporcionar a cada trabajador capacitación o adiestramiento 

en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad. (Art. 153-A) 

b) Designar a los representantes patronales que deberán integrar 

las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento. 

(Art. 153-I) 

c) Participar en la constitución de los Comités Nacionales de 

capacitación y adiestramiento por ramas industriales o 

actividades. (Art. J.53-K) 

d) Incluir en los contratos colectivos de trabajo las cláusulas 

relativas a su obligación de capacitar y adiestrar. (Art. 153-M) 

e) Presentar ante la Secretaría de Trabajo, dentro de los quince 

días siguientes a la celebración, revisión o prórroga del 

contrato colectivo, para su aprobación o modificación, los planes 

y programas de capacitación y adiestramiento que hubieran sido 

acordados. (Art. 153-N) 

f) Celebrar con sus trabajadores, cuando no hubiera Contrato 

Colectivo de Trabajo, los convenios de capacitación y 

adiestramiento, y presentarlos ante la Secretaría de Trabajo, 

dentro de los primeros setenta días de los años impares. (Art. 

153-0) 

g) Enviar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su 

registro y control, listas de las constancias que hubieren 

expedido a sus trabajadores (153-T). 

Como ha quedado demostrado el legislador estableció un apartado 
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dentro de la Ley, para dar los lineamientos respecto a la 

capacitación Y adiestramiento, desde muchos años atrás han estado 

presentes, es tiempo de que los obreros y patrones las tomen en 

cuenta, con la seriedad de nuestra nueva realidad econ6mica, en 

términos generales están contemplados los intereses de los dos 

sectores, propiciando una mayor productividad que es el objetivo 

de la capacitación, como lo estipula el Art. 153-F. "La 

capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

l. Actuali:ar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del 

trabajador en su actividad; así como proporcionarle información 

sobre la aplicación de nueva tecnología en ella. 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de 

nueva creación. 

III. Pre,·enir riesgos en el trabajo. 

IV. Incrementar la productividad; y 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

7. DIAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

La finalidad de los descansos y vacaciones, ha tomado otros 

matices, quedo atrás el criterio de que al trabajador se le 

otorgaban, para permitir la reposición de su fuerza física y 

mental, y aminorar el desgaste de su capacidad personal, al 

descanso no se le toma hoy como ocio, o con la finalidad de 

holgar, es el tiempo 

realizar diferentes 

productivo o no. 

que el trabajador lo 

actividades, sean 

aprovecha para 

de carácter 
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La Organización Internacional del Trabajo, ha impulsado varias 

recomendaciones, para que los hombres de empresa, comprendan que 

el trabajador no sólo debe conservar su salud, para los 

beneficios que reporta tanto para la empresa como el, sino al 

mismo tiempo modifique la rutina, que le permita ver a su trabajo 

no como una obligación, sino con una actitud emprendedora que le 

cree la convicción de apropiarse de él. 

La Organización Internacional del Trabajo, ha aprobado varias 

recomendaciones sobre las vacaciones y descansos de los 

trabajadores, en 1936 a probo el primer convenido donde se 

establecieron, las vacaciones con disfrute de salario, 

concendiendo 6 días hábiles en cada año laborado, a los 

trabajadores menores recomendo se les diera 12 días, se 

estableció como norma, que el periodo vacacional no pudiera ser 

motivo de compensación aun se mejorara la remuneración. 

En el año de 1970 aprobo en el convenio No. 132, que la base para 

la fijación de las vacaciones anuales, deberían ser acordadas por 

patronos y trabajadores en los Contratos Colectivos de Trabajo, 

sino llegarán a un acuerdo las partes se sometieran a lo 

establecido en la Ley, además de estas recomendaciones se 

aprobaron las siguientes, que el periodo de vacaciones no será 

inferior a tres semanas laborables en cada año de servicio, debe 

de fijarse un periodo mínimo de servicio para el disfrute de 

vacaciones; de no ser así el derecho que se adquiera, será 

proporcional al tiempo trabajado, y sugiere que las vacaciones 

sean escalonadas, y cuando haya acuerdo con los trabajadores, sea 

posible su fraccionamiento, a efecto de que en algunas 
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actividades, no resulte prolongada la ausencia de trabajadores 

especialistas. Veamos ahora como lo ha comprendido la legislación 

mexicana. 

7. 1 • Descanso Semanal 

El Art. 69 de la Ley Federal de Trabajo establece "Por cada seis 

días de trabajo disfrutará el trahaj ador de un día de descanso, 

por lo menos, con goce de salario integro". 

La razón del descanso semanal ya ha sido expuesto al principio de 

este tema, permite al trabajador reponer energías, romper la 

rutina diaria, y convivir con su familia. 

El precepto legal esta acorde con el establecido en el Art. 123 

Constitucional inciso IV "Por cada seis días de trabajo deberá 

disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos"; el 

Art. 69 de la Ley, precisa que el dia de descanso se pagara 

integramente. Cuando el trabajador labore el día domingo, siendo 

éste su día de descansa el patrón se obliga a pagar un 25% 

adicional, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. 

(Art. 71) 

La Ley estipula que la prima dominical es para los trabajadores 

que laboran los domingos, cuando éste sea su día de descanso, asi 

lo confirmó l.a Suprema Corte de Justicia, emitiendo su opinión al 

respecto "Septimo día, Derecho al pago de Prima del 25'1- . Cuando 

el trabajadqr celebre un contrat:o, para laborar exclusivamente 

los domingos, no tiene derecho a la prima a que se refiere el 

Art. 71 de la Ley Federal de Trabajo, pues ello sólo SE! establece 

para aquellos, que trabajen todos los días de la semana y 
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descansen cualquier día que no es domingo". 42 

La practica laboral ha superado a la Ley, debido a que por 

necesidades del servicio, se han creado los turnos de sabados 

domingos y días festivos, remuneriindoseles la prima dominical, 

ejemplo de ello es el caso de los trabajadores con categoría de 

vigilante que laboran sábados, domingos y días festivos en la 

UNAN. 43 

7.1.l. Semana de 40 horas 

Uno de los principales objetivos del sector obrero, es la de 

lograr la jornada de 40 horas de trabajo, esta lucha ha sido 

motivo de enfrentamiento entre los patrones y trabajadores, los 

primeros argumentan que esta semana laboral, afectaría la 

productividad de sus empresas, agregando que si se concediera, no 

seria elemento de motivación para aumentar la producción, los 

segundos sostienen que con una adecuada capacitación, se 

compensaría el 

productividad. 

tiempo con aumentos en los índices de 

Con respecto a la Ley, no se indica ningún precepto sobre la 

42. - Amparo direct:.o 110/76, Sindicato Unico de Trabajadores de la Música, 

CTN. 13 de agosto de 1976, Unanimidad de votos. Ponente Rubén Domínguez 

Viloria. 

43. - Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México 92-94, Claúsula 

27. 
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jornada de 40 horas, la controversia ha encontrado solución en 

los contratos colectivos de trabajo, en donde se ha pactado 

atendiendo a las circunstancias propias de la empresa. 

7.1.2. Descansos Obligatorios 

El legislador estableció varios días de descanso obligatorio, con 

el fin de que el trabajador pueda participar en la conmemoración 

de esos días, así como cumplir con determinadas obligaciones 

civicas, políticas o sociales. El Art. 74 señala como días de 

descanso obligatorio; el lo. de enero, s de febrero, 21 de marzo, 

lo. de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre y 

el lo. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

trasmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el que determinen las 

Leyes Federales y locales electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias. 

Cabe la aclaración que ha sido modificado el día de cambio de 

Poder Ejecutivo siendo este el lo. de noviembre. 

Los trabajadores a través de las revisiones de los contratos 

colectivos de trabajo, han logrado días de descanso obligatorio, 

además de los contemplados en el Art. 74 de la Ley, argumentando 

diferentes motivos, al respecto comenta el Dr. Néstor de Buen 

11 Estas pretensiones en términos generales carecen de seriedad. En 

un lugar comun la religiosidad del pueblo de México, pero 

ciertamente, tal vez con la sola excepción del día de muertos, el 

descanso se aprovecha para otros fines bien distintos ... " 44 

44.~ DE BUEN, Néstor. Ob. Cit., P. 191. 
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Si bien es cierto que varios de los sindicatos han logrado 

ampliar los descansos obligatorios, también lo es, que en la 

actualidad los patrones intentan restringirlos, dando como motivo 

"mejorar la productividadº, sin que represente algun beneficio 

económico para el trabajador; hoy en día ha cambiado la política 

de los sindicatos, obligados por las circunstancias económicas 

que vive el país, ahora no se preocupan de incrementar estos 

descansos, sino el de conservar el empleo para sus agremiados. 

Ceder estos días adicionales no sería propio de los sindicatos, 

sino plantear la posibilidad de cambiarlos por un beneficio 

económico, en la medida de las posibilidades de la empresa. 

7 .2. Vacaciones 

El fin del disfrute del periodo de vacaciones, es el permitir al 

trabajador en un periodo prolongado, recuperarse del agotamiento 

de estar subordinado al patrón desempeñando, su trabajo y 

convivir un mayor tiempo con su familia, e intensificar su vida 

social; lo anterior repercute por un lado en el beneficio del 

trabajador, y por otro en beneficio de la empresa, ya que regresa 

con ahínco a sus labores. 

La legislación establece varias normas que reglamentan las 

vacaciones, sobre de ello se comenta a continuación. 

Art. 123 Constitucional apartado B, inciso III "Los trabajadores 

gozarán de vacaciones que nunca serán menores de viente días al 

año", este precepto legal es únicamente aplicable a los 

trabajadores al servicio del Estado. 
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Los trabajadores por excepción, que no esten al servicio del 

Estado, se encuentran regulados en el Art. 76 de la Ley "Los 

trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de 

un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 

ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de 

servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentara en 

dos días por cada cinco de servicio". 

Se pueden considerar los anteriores artículos como reglas 

generales, para establecer el periodo de vacaciones de los 

trabajadores; la Ley contempla como excepción a las reglas 

generales, a los trabajadores de los buques, tripulaciones 

aeronáuticas y menores de 16 años, por las circunstancias propias 

de su relación laboral. 

Los trabajadores de los buques, gozarán de un periodo anual de 12 

días laborales, este periodo aumentará dos días hasta llegar a 24 

por cada año subsecuente de servicio, con posterioridad se 

aumentaran con dos días más por cada cinco años de servicio. 

(.O.rt. 199) 

Los trabajadores de las aeronaves disfrutaran de un periodo anual 

de 30 días, no acumulables y se aumentara en un día por cada año 

de servicio, sin que exceda de 60 días. (Art. 233) 

A los menores de 16 años se les asignara un periodo anual de 18 

días laborables, por lo menos. (179) 

El legislador considerando los fines que persigue el periodo de 

vacaciones, estableció en el Art. 79 de la Ley, que por ningún 
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motivo podrá compensarse las vacaciones con remuneración, 

tratando de evitar con ello, que el trabajador pida al patrón 

laborar o viceversa en el periodo de vacaciones. 

La Ley en el Art. 80, establece el pago de una prima de 

vacaciones consistente en un 25%; como ayuda para que las 

disfrute, a todas luces es insuficiente, pero los trabajadores 

han logrado incrementarla en los contratos colectivos. 

En el Art. 81 se encuentra comprendida la facultad de patrón, de 

otorgar las vacaciones en cualquier momento, dentro de los seis 

meses siguientes al cumplimiento del año. 

Es claro el motivo, el patrón podrá otorgar este derecho en los 

plazos establecidos, tratando de no afectar la productividad de 

su empresa. 
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CAPITULO III 

LA CONTRATACION COLECTIVA EN LA LEY FEDERAL DE TRABAJO 

l. SUJETOS DE LA CONTRATACION COLECTIVA. 

De acuerdo con la definición que ofrece nuestra legislación, los 

sujetos que pueden intervenir en la celebración de un contrato 

colectivo, son por el lado de los trabajadores, un sindicato o un 

conjunto de sindicatos, por lo que corresponde a la parte 

patronal, uno o varios patrones o un grupo patronal. (Art. 386) 

Para comprender el espiritu de la norma jurídica citada, es 

necesario profundizar sobre los conceptos de sindicato que acepta 

la ley y la doctrina. 

a) Definición: 

La doctrina ha definido de diferente forma a los sindicatos, 

expresando la noción propia que se tenga de acuerdo al autor, 

entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

En concepto de Juan O. Pozzo, los sindicatos son 11 una asociación 

de tendencia institucional, que reúne a las personas de un mismo 

oficio, para la defensa de sus intereses profesionales". 45 

Manuel Alonso García entiende que es "toda asociación de 

empresarios o de trabajadores, de carácter profesional y 

permanente, constituida con fines de representación y defensa de 

45.- Cit. por DE BtJEN, Néstor. De:echo ..• T. Ir. Ob. Cit. P. 720. 
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los intereses de la profesión, y singulannente para la regulación 

colectiva de las condiciones de trabajo". 46 

Para el Dr. Néstor de Buen sindicato es "la persona social, 

libremente constituida por trabajadores o por patrones, para la 

defensa de sus intereses de clase" 47 

Por su parte la Ley nos da su definición en el Art. 356 

"Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses". 

1.1. Clasificación de los Sindicatos. 

Confonne a la definición que nos da la Ley los sindicatos pueden 

ser de trabajadores y patrones. 

1.1.1. Sindicatos de Trabajadores. 

Los sindicatos de trabajadores, siguiendo el criterio expuesto 

por la ley en el Art. 360, pueden ser gremiales, de empresa, 

industriales, nacionales de industria y de oficios varios, y 

agrega en el Art. 353 Ñ, con respecto a los sindicatos 

universitarios estos pueden ser de personal académico, de 

personal administrativo, y de institución; Sin embargo la propia 

Ley aclara en el Art. 353 P que "para efectos de la contratación 

colectiva ... el sindicato de institución recibirá el tratamiento 

46.- DE BUEN, Néstor. Derecho .... T. II. P. 449, 

ts7.- DE BUEN, Néstor. Ob, Cit. P. 725. 
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de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o 

administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial". 

a) Sindicatos Gremiales. 

Estipula la Fracción I del Art. 360, los sindicatos gremiales 

son "los formados, por trabajadores de una misma profesión, 

oficio o especialidad ... ''· 

En el sindicato gremial es la actividad común la que une a los 

trabajadores, es una forma sindical aislada, independiente, que 

los mismos trabajadores ven con desconfianza, ya que la unidad de 

ellos es su fuerza, el sindicato gremial los fracciona; ejemplo 

de esta forma sindical, la tenemos en las empresas de aviación, 

en donde existen sindicatos de pilotos, operadores de radio, 

sobrecargos y personal de tierra. 

b) Sindicatos de empresa. 

El citado ordenamiento jurídico en su Fracción II, los define 

como "los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una misma empresa 11 
• 

A diferencia de los gremiales, esta forma sindical acepta como 

miembros a los trabajadores de diferente profesión, oficio o 

especialidad; con el único requisito que esten adscritos a una 

misma empresa. 

A pesar de que aglutina a mayor número de trabajadores, no es la 

mas favorable para lograr los objetivos de la clase obrera; en 

nuestro país, los sindicatos se han constituido en la expresión 

del movimiento sindical independiente, en contraposición de las 

grandes centrales obreras, que han degenerado como instrumento de 

amortiguación de lucha de los trabajadores. 
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c) Sindicatos de industria. 

La Ley define a estos sindicatos en la Fracción III del Art. 360 

como "los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

dos o más empresas de la misma rama industrial" . 

El sindicato de industria constituye el verdadero sindicato 

clasista, pues permite la unión externa de los trabajadores, más 

alla de la adscripción de la empresa donde presten sus servicios. 

El proceso sindical en México, ha desvirtuado o no ha podido 

encauzar el beneficio y protección que le otorgan las leyes, 

inclusive se ha dado el caso de problemas de paternalismo por 

parte del gobierno. 

Sobre los problemas que ha ocasionado el sindicalismo industrial, 

por falta de madurez de los trabajadores y dirigentes, comenta el 

Dr. Néstor de Buen "El sindicalismo industrial ha sido en nuestro 

país, la fuente de todas las desgracias obreras. Gobernadas con 

criterio político, los sindicatos industriales anteponen el 

interés de sus cuadros de dirección, o los de las Federaciones o 

confederaciones a que pertenecen, a los de sus miembros ... 11
• 48 

d) Sindicatos nacionales de industria. 

Son "Los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 

dos o más Entidades Federativas (Fracción IV del Art. 360). 

Presentan características semejantes a los sindicatos de 

industria, constituyen la organización superior de la clase 

48.~ DE BUEN, Néstor. Ob. Cit. P. 780. 
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obrera; está organización sindical permite el aglutinamiento de 

los trabajadores en Confederaciones. 

e) Sindicatos de oficios varios. 

El legislador, con este precepto legal, permite la creación de 

organizaciones sindicales en los pequeños poblados, en donde por 

las circunstancias propias de las micro empresas, no se reune el 

mínimo de 20 trabajadores, para constituir un sindicato 

{Art. 364). De hecho carece de importancia como organización 

sindical, únicamente la razón de esta norma, se encuentra en no 

dejar sin defensa a los trabajadores de los municipios. 

El Art. 360 Fracción V señala "los formados por trabajadores de 

diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse 

cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores 

de una misma profesión sea menor de veinte". 

l.l.2. Sindicatos Patronales. 

En México las agrupaciones patronales prefieren no emplear en sus 

organismos, la denominación de "sindicatou sino que, al responder 

a un interés más bien económico y mercantil que laboral, han 

adoptado otra terminología. Así encontramos a los comerciantes 

agrupados en la Cámara Nacional de Comercio {CANACO) o la 

Confederación de Cámaras de Comercio {CONCANACO) . 

Estas agrupaciones en esencia no responden a un propósito de 

justicia, en el sentido democrático con la concepción filosófica, 

sino más bien a una protección integral, de comunes intereses 

patrimoniales. La excepción de ello la podría encontrar en la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ya 
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que sus objetivos tienden a la protección de intereses 

patronales, y generalmente es la encargada de representar a sus 

asociados, ante los tribunales y autoridades del trabajo. 

Los sindicatos patronales pueden ser de acuerdo al Art. 361. 

a) Locales. 

Fracción del citado ordenamiento jurídico "Los formados por 

patrones de una o varias ramas de actividades". 

b) Nacionales. 

Art. 361 Fracción II "los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades de distintas Entidades Federativas". 

1.2. Los Sindicatos y el Patrón como Sujetos del Contrato Colectivo. 

Como ya ha quedado establecido y de acuerdo a la Ley los sujetos 

del Contrato Colectivo de Trabajo, son necesariamente el patrón 

organizado o no en sindicatos, y los trabajadores constituidos en 

sindicatos. 

En cuanto a los patrones, exige la Ley que deben ser de una 

empresa o establecimiento, esto excluye a los sindicatos, pues no 

están legitimados para celebrar contratos colectivos de trabajo 

con sus trabajadores. 

Por parte de los trabajadores, el derecho a exigir la celebración 

de los c. c. T., pertenece necesariamente a los sindicatos, en 

consecuencia la coalición de trabajadores no podrá prestarlo, por 

ser de carácter temporal su permanencia, de acuerdo al Art. 355 

de la Ley "Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de 

trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses 

comunes". 
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Los diferentes tipos de sindicatos que regula la Ley, permite que 

en una sola empresa o establecimiento puedan celebrarse 

diferentes contratos colectivos, concretamente se presenta este 

fenómeno cuando en una empresa existen varios sindicatos 

gremiales, es clara su inconveniencia tanto para el patrón como 

para el trabajador; para los primeros porque estaría en constante 

peligro de cerrar su empresa por motivos de huelga y para los 

trabajadores no permite su unión para obtener mayores beneficios. 

En el caso que concurran varios sindicatos en una misma empresa o 

establecimiento, alegando el derecho de ser los titulares del 

Contrato Colectivo de Trabajo, por tener en su organización la 

mayoría de los trabajadores, se tendrán que observar las normas 

establecidas en el Art. 3 88 "Si dentro de la misma empresa 

existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y 

otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor 

número de trabajadores dentro de la empresa; 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se 

celebrará con el conjunto de sindicatos mayoritarios que 

representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. 

En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo 

para su profesión; y 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de 

industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo 

para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea 

mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen 

parte del sindicato de empresa o de industria". 
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El derecho a exigir la celebración del Contrato Colectivo de 

Trabajo, pertenece a los sindicatos, pero se desprende del Art. 

388 y 389, que estos deberán contar con la mayoría de los 

trabajadores; aceptando la presunción en contrario, la cual se 

resuelve mediante el recuento de votos de los trabajadores, de 

acuerdo al Art. 931. 

En caso de la pérdida de la mayoría por parte del sindicato, o 

cuando haya ejercido el derecho de huelga individualmente, por no 

contar con la mayoría de los trabajadores, la Ley lo sanciona de 

la siguiente forma. 

Art. 389 "La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo 

anterior, declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

produce la de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo". 

Art. 459. "La huelga es legalmente inexistente si. 

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de 

trabajadores menor al fijado en el Art. 451 Fracción II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el 

articulo 450: y 

III. No se cumplieron los requisitos señalados en el articulo 

452. 

No podra declararse la inexistencia de una huelga por causas 

distintas a las señaladas en las fracciones anteriores". 

Art. 931 "Si la junta declara la inexistencia legal del estado de 

huelga. 

I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas 

para que regresen a su trabajo ... " . 
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Corno ha quedado asentado las condiciones de trabajo que integran 

el C.C.T., ya han sido anali"adas de acuerdo a la Ley49, en este 

apartado, siguiendo la clasificación expuesta por el Dr. Néstor 

de Buen, se examinaran relacionandolas con la implicación que 

tienent con otros preceptos contenidos en la misma Ley, tomado 

corno fundamento para su clasificación el Art. 3 71, por lo que 

considero necesario transcribir. 

De acuerdo al Art. 391 de la Ley, el Contrato Colectivo deberá 

contener: 

I. "Los nombres y domicilios de los contratantes; 

II. Las empresas y establecimientos que abarque; 

III. su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o 

para obra determinada. 

IV. Las jornadas de trabajo. 

V. Los días de descanso y vacaciones. 

VI. El monto de los salarios. 

VII. Las claúsulas relativas a la capacitación o adiestramiento 

de los trabajadores en la empresa o establecimiento que 

comprenda. 

VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento 

inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar 

a la empresa o establecimiento; 

49.- Vid supra, pp. 40-H. 
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IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las 

comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta Ley; 

X. Las demás estipulaciones que convengan las partes". 

2. 1. Elemento Normativo: 

Lo integran las condiciones individuales o colectivas para la 

prestación de servicios; y a su vez estas se dividen en: 

2.1.1. Normas que pueden formar parte del contenido del Contrato 

Individual de Trabajo. 

Dentro de ellas se encuentran los siguientes incisos del Art. 

391. 

Las jornadas de trabajo IV, Los días de descanso y vacaciones V, 

El monto de los salarios VI, las claúsulas rP.lativas a la 

capacitación y adiestramiento VII y VIII 

a) Salario: 

Cuando las partes que intervienen en el C.C.T., no estipulan el 

monto de los salarios, no producira efectos entre ellos, esto es, 

no podrá exigirse ni por los trabajadores ni patrones, la 

aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo, porgue su vigencia 

no ha sido reconocida por la Ley. Por lo contrario la norma nos 

remite a la aplicación de la Ley, cuando los e.e. no contemplen 

la jornada de trabajo o los días de descanso y vacaciones (Art. 

393). 

El legislador aclara en la exposición de motivos, porque no se 

había adoptado un sólo criterio, en la aplicación del Artículo 

citado, considero que la Ley fija las normas sobre la jornada 
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máxima, los días de descanso y las vacaciones, pero la cuestión 

de los salarios, tiene que resol verse en los contratos 

individuales o en los colectivos, ya que no sería posible pagar a 

los trabajadores, en todos los casos, el salario mínimo. 

Es congruente la explicación que nos ofrece el legislador, sobre 

los criterios adaptados para la aplicación del Art. 393, la Ley 

contempla en cuanto a la jornada de trabajo y días de descanso y 

vacaciones, los mínimos y máximos aplicados a cualquier ser 

humano. En cambio; Los salarios es la cantidad menor que debe 

pagarse a los trabajos más simples, sería injusto que se les 

pagara el mismo salario a trabajos con mayor complejidad. 

En nuestro país a propósito de los salarios, se ha presentado un 

fenómeno, los patrones tratando de impulsar la productividad, han 

establecido un salario paralelo al salario reglamentado por la 

Ley, a través de los estímulos al trabajador, diindole mayor 

importancia a este salario. 

El objetivo de impulsar la productividad del trabajador a través 

de los estímulos, en sí representa un beneficio económico tanto 

para la empresa como al trabajador, pero no debe de sustituir al 

salario, como principal elemento de subsistencia, el salario de 

acuerdo a nuestra legislación laboral, debe ser suficiente para 

cubrir las necesidades del trabajador y su familia, pero no debe 

de estar sujeto a condiciones como se pretende con los estímulos, 

al constituirlo como elemento principal de ingreso del 

trabajador, o incluso condicionar directamente el salario a la 

productividad, ejemplo de esto es lo estipulado en el Contrato

Ley de la Industria de la Lana, vigente en la decima septima 
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"A los trabajadores que presten sus servicios en las fábricas 

total o parcialmente modernas o modernizadas, a los cuales, sean 

aplicables las presentes reglas, se les pagara el salario que 

resulten de aplicar las modalidades de los salarios contenidos en 

estas reglas, en función de porcentaje de eficiencia que 

desarrollen en la labor que de acuerdo con estas reglas 

desempeñen. 

Se considerara corno cien por ciento de eficiencia del trabajador, 

la utilización total del tiempo útil de trabajo, con la ejecución 

completa de las funciones asignadas. Como anexo número uno se 

acompañaran los tabuladores de salarios correspondientes a la 

eficiencia del ochenta por ciento". 

b) Capacitación y Adiestramiento: 

El Art. 391 incisos VII y VIII, enuncian la obligación de pactar 

la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en el 

C.C.T., el inciso VII comprende la capacitación de los 

trabajadores, que se encuentran laborando dentro de las empresas, 

el inciso vrrr menciona la capacitación de los trabajadores que 

pretendan ingresar a laborar a la empresa. 

Ya hemos comentado la importancia de la capacitación y 

adiestramiento, queda por agregar que los trabajadores han sido 

incapaces de presentar un proyecto al~ernativo, apegandose en la 

mayoría de los casos al presentado por el patrón. 

En cuanto a la jornada de trabajo y días de descanso y vacaciones 

ya han sido comentados ampliamente en el Capítulo rr. 
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2.1.2. Obligaciones que contrae el empresario para la comunidad 

de trabajadores. 

El Dr. Mario de la Cueva considera que dentro del elemento 

normativo, se encuentran normas que benefician a la comunidad de 

los trabajadores, como hospitales, campos deportivos y centros 

recreativos: ejemplo de ello es la claúsula 85 del C.C.T., del 

personal Académico de la UNl\M. "La UNl\M proporcionara servicios 

de Guardería en los Centros de Desarrollo Infantil a los hijos 

de los trabajadores académicos". 

Resta por agregar que estas normas no constituyen las condiciones 

de trabajo, si no son normas jurídicas derivadas de la relación 

laboral, y dentro de ellas considero que se encuentran, además de 

las ya expuestas para la comunidad de los trabajadores, las que 

benefician en lo individual al trabajador y su familia, como la 

de habitación (Capítulo III de la Ley) aparatos ortopedicos, 

anteojos para los trabajadores, entre otras. 

2.2. Elemento Obligatorio. 

Lo integran dos clases de normas: 

2.2.1. Normas que tratan de asegurar la efectividad del elemento, 

normativo. 

Dentro de ellas comenta el Dr. Néstor de Buen, se encuentran la 

formación de comisiones mixtas, o las que fijan sanciones para la 

parte que viole las estipulaciones del elemento normativo, como 

la claúsula de exclusión o de preferencia sindical, y las 
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prohibiciones impuestas al empresario para garantizar la 

libertad sindical. 

a) Comisiones mixtas 

Por disposición legal han sido actualmente constituidas varias 

comisiones, como la de Higiene y Seguridad, de Capacitación y 

Adiestramiento y han proliferado la formación de otras, la Ley en 

el inciso IX del citado Art. 391 determina, que en el Contrato 

Colectivo debará estipularse las bases de funcionamiento de las 

comisiones. 

La práctica laboral ha llevado a las partes a la formación de 

comisiones como: 

1) Escalafón; para atender y analizar la posición particular de 

cada trabajador, tanto por lo que corresponde a su categoría, 

antiguedad, ubicación o ascensos, como para considerar su 

escolaridad o capacidades para determinado oficio. 

2) Tabuladores; para determinar los salarios que se asignen a los 

trabajadores por departamentos, por ramas, por categorías o por 

índole de actividad que deba realizar. 

3) Conciliación; integradas con la finalidad de intervenir en 

violaciones individuales al Contrato Colectivo, a efecto de 

examinar quejas o reclamaciones, que pueden tener una solución 

amigable. 

Nuevamente encontramos en nuestra legislación, las bases para que 

se lleve una relación en armonía entre trabajadores y patrones; 

tal es el caso en la formación de las comisiones, la Ley exige 

que en determinadas casos estas deberán ser mixtas; esto ha sido 

tomado como ejemplo, para la formación de otras, por desgracia en 
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muchas de las ocasiones, no se ha respetado el espirítu de la 

Ley, pues las comisiones a pesar de su formación mixta, no ha 

detenido los atropellos en contra de los derechos de los 

trabajadores, tomandolo como elemento de poder, tanto los 

sindicatos como los patrones, sujetando al trabajador al capricho 

de ellos. 

A pesar de estos criterios viciados, la formación de las 

Comisiones Mixtas, es la alternativa para que se encuentren los 

intereses de los patrones y trabajadores. En la mística que 

encierra el derecho laboral de estar en constante cambio, exige a 

las partes que intervienen en 81, la revisión de sus relaciones, 

ejemplo de ello es la productividad que tanto hemos citado. Si se 

ha tomado como base del despegue económico de la nación, de la 

empresa y del trabajador, nace alguna duda en cuanto a la 

implicación a los trabajadores ¿Quién evalúa la productividad del 

trabajador? 

Dejar la evaluación a una de las partes, considero que no es lo 

más adecuado, la práctica laboral nos ha dejado de experiencia 

que cuando se deja unilaterlmente una decisión ni el patrón ni 

los sindicatos han actuado con justicia, ya que aplican criterios 

que vician su decisión corno la de clientelismo, favoritismo, 

elemento de poder, entre otros. 

Hemos tratado de exponer a través del presente estudio, la nueva 

mística que debe de prevalecer en la relación laboral, para ello 

se deben de dar los elementos necesarios, para que coadyuven en 

la formación de esta, la productividad y su evaluación es uno de 

ellos, en ella se debe impulsar y considerar en el trabaj actor 
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el esfuerzo, esmero, dedicación y entrega al trabajo, no 

tornándolo únicamente corno elemento económico, sino corno una 

persona que se ha apropiado de su trabajo, y que necesariamente 

debe ser tornada en cuenta, en diferentes ámbitos de la relación 

laboral, ademas de recibir un beneficio económico. 

Por ello considero necesaria la creación de la Comisión Mixta, 

para la evaluación de la productividad, elevada a rango legal. 

b) Claúsula de exclusión 

En la legislación mexicana se encuentran contradictoriamente, 

elementos que apoyan a la libertad del trabajador corno individuo, 

y sujetan esta libertad al someterla a los sindicatos, veamos los 

fundamentos legales. 

La Fracción XVI del Apartado A del Art. 123 Constitucional nos 

dice "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones y profesionales, etc. 

La Ley reglamentaria ratifica el precepto constitucional al 

disponer en el Art. 354 "La Ley reconoce la libertad de coalición 

de trabajadores patrones". 

El Art. 357 establece "Los trabajadores y los patrones tienen el 

derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización 

previa". 

Art. 358 A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato 

o a no formar parte de él. 

La legislación mexicana admite la pluralidad de sindicatos, así 

lo reconoce la Ley en el Art. 360 y 388. 

Por otro lado la Ley Federal de Trabajo en el Art. 395 establece 
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"En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón 

admitira exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros 

del sindicato contratante . 

Podrá también establecerse que el patrón separara del trabajo a 

los miembros que renuncien, o sean expulsados del sindicato 

contratante 11
• 

La doctrina ha dividido su opinión sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la claúsula de exclusión, en nuestro 

tiempo ha tomado vigencia, a partir de las repercusiones que ha 

tenido sohre la clase trabajadora. 

Para tratar de llegar a una conclusión, es necesario recordar los 

argumentos que se han emitido alrededor de tan comentada 

claúsula, resumi8ndolas claramente en contrario el Dr. Mario de 

la Cueva, y en favor el tratadista Humberto Ricard por lo que es 

necesario comentarlos. 

El Dr. Mario de la Cueva nos dice al respecto. 

I) . "La renuncia al sindicato es un derecho de libertad negativa 

de asociación profesional, y no es debido a que su ejercicio 

implique la sanción de pérdida del empleo. 

2). Es falso que la claúsula tenga por objeto evitar el 

desmembramiento del grupo a consecuencia de las maniobras del 

empresario. 

3). Utlizar el Contrato Colectivo de Trabajo para resolver los 

problemas internos de la asociación profesional obrera, es 

desnaturalizar su esencia. 

4). La cuestión fundamental consiste en la evidente contradicción 

entre la claúsula de exclusión por separación y el principio de 
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la libertad sindical positiva y negativa de asociación 

profesional. 

El ejercicio de un derecho no puede determinar la aplicación de 

sanciones. Cuando se aplica la claúsula de exclusión por 

separación, garantiza el Estado a la asociación profesional, 

contra el ejercicio de un derecho, asegurado en la Constitución a 

los trabajadores, esto es, viola el principio de libertad 

individual de asociación profesional; y no puede actuar de esta 

manera, porque el Estado está obligado a respetar y hacer cumplir 

la Constitución. 

5. La Fracción XXII del Art. 123 Constitucional (Apartado "A") 

prohibe despedir obreros sin causa justificada, y que no podrá 

considerarse como causa para el despido, el ingreso del 

trabajador a una asociación o sindicato. En esa virtud no puede 

considerarse causa justificada de despido, la petición de un 

sindicato, porque la libertad negativa de asociación profesional, 

se encuentra garantizada por la propia Constitución. 

6. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso". SO 

Por su parte Humberto Ricard expone: 

l) No es posible negar la evidencia de la realidad biológica y 

física del individuo. Pero tampoco puede negarse el hecho 

SO.· DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. pp. 395-399. 
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primario de la realidad social de los grupos humanos, puesto que 

el hombre no vive, ni ha podido vivir solo, aislado de sus 

semejantes, fuera de algún grupo social. 

2) Las manifestaciones de la realidad social del individuo tienen 

11 una sustantividad social inminente. Son producto de la sociedad. 

Particularmente el Derecho es un fenómeno social. 

3) Negar la primacía del individuo no significa sin embargo una 

condenación absoluta del discutido concepto de libertad humana. 

4) El acto individual de concurrir a la formación del sindicato 

por sí, no produce ningún efecto, esa pluralidad engendra la 

persona moral. Así, esta no es producto de actos 

individualizados, sino de un acto colectivo de constitución. 

5) La existencia de derechos de grupo no es extraña al derecho 

social mexicano. El derecho agrario otorga derechos a los 

pueblos, a los núcleos de población. 51 

En mi personal punto de vista me sumo a las ideas expuestas por 

el Dr. Mario de la Cueva agt·egando las siguientes: 

El hombre es libre por naturaleza con necesidades afectivas 

materiales ''j sociales, para cubrí:: sus necesidades nace en él esa 

persona social, eligiendo el con quien va a cubrir sus 

necesidades, pero siempre teniendo como principio su libertad, 

libertad que en la vida social, va a estar siempre presente 

evidenciandola en su voluntad, por lo que la libertad es propia 

del ser humano, fuera de cualquier concepción ideológica. 

51.- Cit. por DE BUEH, Néstor. Derecho ... T. II. Ob. Cit. P. 619. 
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Si bien es cierto que el Derecho del Trabajo es un derecho 

social, pero este nace de la raz6n de la protección del ser 

humano como individuo, y en particular del trabajador, y este 

adquiere su fuerza como grupo social por su conciencia de clase, 

ni aun el Derecho puede incidir en la conciencia de los 

individuos; el derecho adquiere su fuerza basada en la razón de 

libertad, bien común, justicia social, y el trabajador en la 

razón de su conciencia. 

En este esquema el Derecho del Trabajo no se contradice, al ser 

un derecho colectivo porque atiende en principio al ser humano 

como individuo, basado en un hecho social, la clase trabajadora 

desprotegida por sí sola ante el poder económico, por ello, el 

Derecho del trabajo actua como niveladora de fuerza, entre las 

dos clases en pugna. 

Los sindicatos adquieren su fuerza no en la cantidad de 

agremiados, sino en la cantidad de conciencias unidas, producto 

de una libertad del individuo, se mantiene y engrandece en razón 

de la democracia, estando presente en ella la libertad limitada 

por los principios de ese concepto. 

Por las razones expuestas, la claúsula de exclusión por 

separación, niega los principios constitucionales de libertad de 

asociación, al obligar al trabajador a afiliarse a un sindicato, 

coartando su voluntad de afiliarse o no a determinado sindicato. 

La misma claúsula contradice el principio de pluralidad de 

sindicatos, contemplada en nuestra legislación, pues donde exista 

un sindicato con la claúsula de exclusión por separación, es muy 

difícil que pueda surgir otro. 
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Las consecuencias en la vida de los sindicatos, de la aplicación 

de la claúsula citada, ha sido profundo, pues no ha permitido el 

avance de la madurez sindical de los trabajadores, perjudicando 

el avance democrático en los mismos. Es por ello que han 

proliferado en nuestro país, las grandes centrales obreras con 

vicios de caudillismo, corrupción, clientelismo. 

c) Prohibiciones impuestas a los empresarios para garantizar la 

libertad sindical. 

Las prohibiciones impuestas al patron, de intervenir en la 

existencia de los sindicatos, se encuentran contempladas en las 

Fracciones IV y V del Art. 133 de la Ley. 

IV ·"Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro 

medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que 

pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura. 

V Intervenir en cualquier forma en el regimen interno sindical". 

A pesar de toda reglamentación dirigida a ese fin, es muy difícil 

impedir la intervención del patrón, esta disminuye o se anula en 

virtud de la conciencia de clase del trabajador, apoyados en la 

fuerza del derecho. 

d) Claúsulas que establecen derechos y obligaciones entre las 

partes que intervienen en el C.C.T, como personas jurídicas. 

El doctor Mario de la Cueva nos dice que son claúsulas que no 

afectan la vida del e.e., consisten en beneficios que el patrón 

otorga al sindicato; queda por comentar que se ha abusado de 

estos apoyos, o no los han encauzado para su fin, presentandose 

inclusive problemas de corrupción. 
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2.3. La Envoltura 

Las normas de envoltura son disposiciones, que atienden a la 

vigencia temporal y territorial del C.C.T., dentro de ellas 

encontramos: 

2. 3. l Vigencia Temporal 

La Ley exige que en las claúsulas del C.C.T., deberan contener si 

es por tiempo determinado o indeterminado, o por obra 

determinada, asi lo dispone el Art. 391 inciso III. Mo es común 

encontrar C.C.T., por tiempo determinado o por obra determinada, 

se puede atribuir este hecho a que para organizarse los 

trabajadores, y para lograr la firma de un contrato colectivo 

ponen en juego su medio de subsistencia. 

Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Indistintamente del tiempo de vigencia del C. C. T., por tiempo 

determinado o indeterminado, o por obra determinada, este es 

revisable total o parcialmente de acuerdo al Art. 397. Establece 

la Ley que los salarios deberán revisarse cada año, solicitandola 

por lo menos con 30 dias antes del cumplimiento de un año 

transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del c.c.T. 

(Art. 399 bis}, en cuanto al clausulado, la Ley determina en el 

Art. 399 las modalidades para cada caso. "La solicitud de 

revisión deberá hacerse, por lo menos 60 días antes: 

I. Del vencimiento del C.C. por tiempo determinado si este no es 

mayor de dos años; 

II. Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo 

determinado tiene una duración mayor de; y 
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III. Del transcurso de dos años, en los casos del contrato por 

tiempo indeterminado o por obra determinada para el computo de 

este término se atenderá a lo establecido en el Contrato y en su 

defecto, en la fecha de depósito" 

El derecho a solicitar una revisión puede ser ejercido por los 

patrones o sindicatos, en el caso de los patrones no es común que 

ejerzan este derecho, en cambio los sindicatos pueden ejercerlo 

con la presión hacia el patrón de cerrar sus empresas o 

establecimientos lícitamente, 

contenida en el Art. 450 "La 

de acuerdo a la disposición 

huelga deberá tener por obj etc ... 

II. Obtener del patrón o patrones la celebración del C. C. T. y 

exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de 

conformidad por lo dispuesto en el Capítulo III del Título 

S8ptirno 11 • 

El Art. 398 determina quienes pueden pedir la revisión. 

I. "Si se celebro por un solo sindicato de trabajadores, o por un 

solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar la 

revisión. 

II. Si se celebro por varios sindicatos de trabajadores, la 

revisión se haría siempre que los solicitantes representen el 

51\, de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo 

menos. 

III. Si se celebro por varios patrones, la revisión se hará 

siempre que los solicitantes tengan el 51\ de la totalidad de los 

trabajadores afectados por el contrato por lo menos". 
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2.3.2. Terminación del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La Ley nos indica en el Art. 401 los casos en que el contrato de 

trabajo termina. 

I. "l?or el mutuo consentimiento. 

II. l?or terminación de la obra. 

III. En los casos del capítulo VIII de este titulo por cierre de 

la empresa o establecimiento siempre que en este último caso, el 

contrato colectivo se aplique exclusivamente en el 

establecimiento". 

El doctor Néstor de Buen agrega un caso como causa de terminación 

del e. e. "Cuando no habiendose convenido una planta mínima de 

trabajadores, por cualquier circunstancia la empresa, sin cerrar 

definitivamente, deje de tener trabajadores a su servicio"; 

De los casos señalados por la Ley, sobresale el enunciado del 

inciso III, se refiere concretamente a los casos en que 

desaparece la empresa o establecimiento, el Art. 434 nos señala 

las circunstancias que deben presentarse, para poder invocar el 

citado precepto legal, como causa de terrninacion del contrato 

colectivo "Son causas de terminacion de las relaciones de 

trabajo. 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su 

incapacidad física o mental o su muerte que produzca como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los 

trabajos. 

II. La íncosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; 

III. El agotamiento de la materia objeto de una industria 

extractiva. 
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IV. El concurso a quiebra legalmente declarado, si la autoridad 

competente o los acredores resuelven el cierre definitivo de la 

empresa o la reducción definitiva de sus trabajos". 

La conclusión del Contrato Colectivo o la disolución del 

sindicato titular, no afectan a la relación de trabajo 

individual, en todo caso se estara a lo dispuesto por el Art. 

403 11 • 

b) Vigencia Territorial 

Dentro de la vigencia territorial, siguiendo el esquema planteado 

por el Dr. Nestor de Buen, se encuentra comprendida la Fraccion I 

del Art. 391 que a la letra dice "Los nombres y domicilios de los 

contratantes". 

El nombre de los contratantes constituyen los sujetos del 

Contrato Colectivo de Trabajo, de ello ya se ha expuesto en temas 

anteriores. 

El domicilio de acuerdo al Dr. Néstor de Buen atiende a la 

vigencia territorial del Contrato Colectivo, veamos como lo cita 

la Ley. 

A simple vista no reviste mayor importancia el nombre y domicilio 

de los contratantes, pero es de suma importancia para la 

aplicación de las normas del Derecho del Trabajo. 

De tal manera que desde la formación de los sindicatos la Ley 

determina en el Art. 371 que sus estatutos debera contener 

"I Denominación que los distinga de los demás y II Domicilio" es 

obvio que el nombre y domicilio que detenten en sus estatutos es 

el que debera contener el c.C.T. 

En cuanto a las empresas y establecimientos que abarquen son las 
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que seran afectadas en un movimiento de huelga. 

De nueva cuenta encontramos la importancia del nombre y domicilio 

de los contratantes, y que en el Art. 903 exige como requisito en 

el planteamiento de huelga "I Nombre y domicilio del que promueve 

los documentos que justifiquen su personalidad ... " . 

En el procedimiento de huelga determina la Ley, en el Art. 920 

que el Sindicato debera dirigir un escrito al patrón, anunciado 

su propósito de ir a la huelga, como se observa el patrón y sus 

empresas o establecimientos afectados, serán los que se hayan 

determinado en dos incisos I y II del Art. 391. 

3. EL CONTRATO LEY Y SU APLICACION 

Como ya lo hemos señalado el CONTRATO-LEY, adquiere gran 

importancia en nuestro tiempo, como instrumento de defensa de la 

clase trabajadora, para enfrentar las repercusiones negativas en 

su contra, a causa del sistema económico neoliberal que impera 

hoy en día, de su conveniencia o no ha desatado polémica en 

nuestra sociedad, inclusive entre nuestros tratadistas. 

Antes de entrar en el análisis desde el punto de vista 

sociológico, juzgo conveniente revisar como lo contempla la Ley: 

La Ley Federal del Trabajo reconoce dos caminos para la creación 

del Contrato Ley, la de la Convención Obrero Patronal Art. 406 y 

la declaración de obligatoriedad Art. 415. 52 

52.- Vid supra, pp. 48-50. 
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3. 1. Contenido del Contrato-Ley 

El Art. 412 de la Ley determina su contenido. 

I. "Los nombres y domicilios de los sindicatos de los 

trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención". 

II. La entidad o Entidades Federativas, la zona o zonas que 

abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. 

III. su duración que no podrá exceder de dos años. 

IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el Art. 391, 

Fracciones IV, V, VI y IX. 

V. Las reglas conforme a las cuales se formularan los planes y 

programas para la implantación de la capacitación y el 

adiestramiento en la rama de la industria de que se trate; y 

VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes". 

Es aplicable la teoría del Dr. Néstor de Buen, en cuanto a los 

elementos que integran el contrato colectivo de trabajo, aclara 

el mismo que en caso de la envoltura o normas de vigencia, se 

convierten en un elemento estructural.53 

La Ley permite que en los Contratos-Ley se pacte la claúsula de 

exclusión por separación, así lo establece el Art. 413. 

En nuestro país se ha intentado la firma del Contrato-Ley en 

diversas industrias, pero ha fracasado por lo que solamente 

existen las siguientes: Industria textil del ramo de la lana, 

Industria de la radio y televisión, Industria textil del ramo de 

la seda y toda clase de fibras artificiales y sinteticas, 

Industria de la transformación del hule en productos 

53.- Vid supra, pp. 40-44. 
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manufacturados. Industria textil del ramo del algodón y sus 

mixturas, Industria textil del ramo de listones, elasticos, 

encajes, cintas y etiquetas, Industria azucarera y alcoholera, 

Industria textil de generas de punto e Industria textil del ramo 

de fibras duras. 

Las condiciones de trabajo que se han pactado en las diferentes 

industrias, han sido apegadas a las necesidades de la empresa, 

pero existen características comunes que se pueden resumir de la 

siguiente forma. 

l. Reglas de admisión de trabajo. 

Se faculta a los sindicatos que formen parte de la coalición, a 

ser ellos únicamente los que señalen las formas de admisión de 

nuevos trabajadores, donde la titularidad de los contratos 

colectivos ordinarios les corresponda, sujet.J.ndose a la Ley en 

los casos de los trabajadores de confianza. 

2. Tarjetas de Trabajo 

Antes de ingresar al desempeño de cualquier actividad, el 

trabajador queda sujeto a un examen médico, mediante el cual se 

acredita su edad y condiciones físicas, su estado de salud y su 

capacidad para el empleo al que inicialmente se le adscriba, con 

los datos correspondientes se formara la tarjeta del trabajador. 

De esta manera los trabajadores quedan clasificados en titulares, 

auxiliares o suplentes, sujetandose a los requisitos que señale 

el Contrato-Ley para cubrir determinada plaza. 

3. Salarios y Descuentos 

El pago de salario exige un camino diferente a la impuesta por la 

Ley, es claro que no pueden rebasar las condiciones mínimas 
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impuestas por las normas jurídicas. Para ello se implantan 

tabuladores propios de cada categoría, asignandoles un salario de 

acuerdo a la actividad desarrollada, el tabulador debe de abarcar 

la totalidad de los puestos de cada empresa, y su aplicación es 

obligatoria. 

En cuanto a los descuentos han adoptado los siguientes criterios. 

Señalan el porcentaje máximo que puede ser descontado al 

trabaj actor, se fijan al alcance de los compromisos económicos, 

como el de las cuotas sindicales, participaciones colectivas de 

fondos de aho~ro, etc. 

4. Descansos y vacaciones 

Dentro de la jornada semanal de cuarenta y ocho horas, se 

permiten variaciones en cuanto al tiempo de trabajo, permitiendo 

rolar el horario de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Se concede determinados días de vacaciones de acuerdo a la 

antiguedad del trabajador, por lo regular rebasan el número de 

días impuesto por la Ley, quedando la opción en el trabajador, de 

juntar en un sólo periodo las vacaciones a que tenga derecho, en 

cualquier caso se les otorga una prima vacacional. 

5. Obligaciones del patrón 

Independientemente de las obligaciones impuestas por la Ley, se 

pactan las propias de cada rama industrial, por ejemplo, el 

empleo de materia prima de distinta calidad, obliga al patrón a 

compensar el esfuerzo adicional que se realice. Los patrones 

quedan obligados a los acuerdos que tomen las comisiones mixtas, 

como los relacionados con los de higiene y seguridad. 
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6. Obligaciones del trabajador 

En los Contratos-Ley se fijan obligaciones especiales a los 

trabajadores como, la de dar aviso el trabajador de cualquier 

falla del equipo que atienda, bajo pena de caer en causales de 

rescición, no interrumpir las labores ni alejarse del puesto de 

su trabajo, si no existe autorización previa, no intentar hacer 

arreglos a las máquinas o equipo, encargarse de la limpieza de su 

equipo o máquina que emplee. 

3. 2. La Administración del Contrato-Ley 

La Ley en su Art. 418 establece "En cada 

administración del contrato-ley corresponderá al 

empresa, la 

sindicato que 

represente dentro da ella el mayor número de trabajadores. 

La pérdida de la mayoría declarada por la Junta de Conciliación y 

Arbitraje produce la de la administración". 

En sí se puede comprender lo que es el titular en el contrato 

colectivo, es el administrador en el Contrato-Ley. 

La Ley contempla en el Capítulo XVIII bajo el rubro "De los 

Procedimientos Especiales" en el Art. 892 la circunstancia cuando 

se presenta un conflicto en la administracion del Contrato-Ley. 

La Ley es precisa al estipular " La pérdida de la mayoría produce 

la titularidad de la administración" Art. 418. Sobre ello ya 

hemos comentado que la claúsula de exclusión, hace inoperante la 

aplicación de estas disposiciones legales, porque no permite la 

pluralidad sindical en los centros de trabajo. 

De l~ definición que nos da la Ley sobre Contrato-Ley, se 

desprende que los titulares son la Coalición de Sindicatos, en 



139 

donde se presupone que existen varios patrones, por lo que un 

sindicato o varios, no podrán celebrar el Contrato-Ley con un 

sólo patrón, en la ·misma situación se encuentran los patrones. En 

este sentido, sería imposible que la coalición de sindicatos, 

atendiera los problemas en cada empresa o establecimiento, por 

ello los sindicatos de cada empresa son los administradores del 

Contrato-Ley. 

El término administración de un Contrato-Ley comprende 

jurídicamente, que al sindicato en que recaiga esta 

administración, de acuerdo a la Ley, podrá ejercer la 

representación de los intereses individuales de sus agremiados, 

exigir el cumplimiento de las obligaciones del patrón, tanto para 

sus representados, como las pactadas en favor del sindicato como 

persona jurídica, y promover oportunamente la revisión del 

Contrato-Ley, conjuntamente con los demás sindicatos que integren 

esta coalición. 

3.3. Revisión del Contrato-Ley. 

La Ley contempla en el Art. 419 los marcos jurídicos en que se 

deben sujetar las partes, para el caso de revisión del Contrato

Ley: 

"I. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o 

los patrones que representen las mayorías señaladas en el Art. 

406. 

II. La solicitud se presentara a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, noventa días antes del 
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vencimiento del Contrato-Ley, por lo menos. 

III. La autoridad que reciba la solicitud, despues de verificar 

el requisito de mayoria, convocara a los sindicatos de 

trabajadores y a los patrones afectados, a una convención que se 

regira por lo dispuesto en el Art. 411, y 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un 

convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 

Gobernador del Estado o territorio o el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal, ordenara su publicación en el Diario Oficial de 

la Entidad Federativa. Las reformas surtirán efecto a partir del 

día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha 

distinta". 

En cuanto a la revisión salarial la Ley establece que deberá 

revisarse cada año, solicitandola por lo menos con 70 días de 

anticipación (Art. 419 bis). 

Cuando ninguna de las partes solicito su revisión, o no se 

ejercio el derecho de huelga, el Contrato-Ley se prorroga por un 

periodo igual al que se hubiera fijado para su duración (Art. 

420). 

3.4. Terminación del Contrato-Ley 

El Art. 421 de la Ley establece los casos en que se dé por 

concluido el Contrato Ley: 

I. "Por mutuo consentimiento de las partes que representen la 

mayoría a que se refiere el Art. 406, y 

II. Sí al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos 

de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que 
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aquellos ejerciten el derecho de huelga". 

Sobresale del Artículo citado en el inciso II, adquiere 

relevancia a propósito de lo que ha ocurrido, en las relaciones 

obrero-patronales en la práctica laboral, concretamente en el 

caso de la "última" revisión del Contrato-Ley de la Industria 

Textil, en donde de hecho ya concluyo la vida de su Contrato, 

para demostrar mi aseveración, es necesario recordar las palabras 

de su dirigente sindical Adolfo Gott Trujillo "Solicitamos la 

revisión salarial del contrato-ley, cuya vigencia vence el 25 de 

junio, pero la Oficialía de Partes de la Secretaria del Trabajo, 

ni siquiera dió entrada a la petición y dijo que el contrato-ley 

ya na existía. . . ante las riesgos de quedar sin convenio legal 

que ampare las relaciones obrero-patronales, y sabre todo, de 

quedar sin revisión salarial, la Coaliación Obrera Textil decidió 

solicitar la firma de las Contratos Colectivos de Trabajo 

acompañadas de un pliego petitorio ... Pérdimas parque na logramos 

la sabrevivencia del instrumenta, que garantizaba la estabilidad 

laboral manifestada en unificación de sistemas de trabajo, 

prestaciones y salarios para una rama industrial. Pero si 

perdimos el contrata-ley, na fue can las manos cruzadas y nadie 

podrá decir que la vendimos ". 54 

Podemos encontrar diferentes explicaciones desde el punto de 

vista jurídico, pero también están presentes sus contradicciones, 

54.~ ORTEGA, Max "Desvanecimiento del Con-:rato-Ley en la Industria Textil" en 

el Suplemento No. 31 del Periódico La Jornada. 26 de agosto de 1993. P. J. 

México, D.F. 
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conforme a la Ley este Contrato-Ley ya no existe, porque los 

sindicatos que integraban la Coalición, solicitaron su revisión 

de Contratos Colectivos en forma separada, por ende se desintegro 

la Coalición, perdiendo con ello la titularidad del Contrato-Ley. 

De acuerdo a este razonamiento, no debe de estar registrado el 

citado Contrato-Ley en la Secretaría de Trabajo, y aun lo tienen 

registrado. Es por ello que me atrevo a exponer una causa más de 

terminación del Contrato-Ley, III. La desintegración de la 

Coalición Sindical. 

Es difícil sustraerse a lo que acontece en la práctica laboral, y 

la incidencia que tiene el modelo económico neoliberal en nuestro 

Derecho del Trabajo, a continuación tratare de exponerlo. 

3.5. El Neoliberalismo y sus Repercusiones sobre Ja Clase Trabajadora. 

Recordemos que el origen del Neoliberalismo, sienta sus bases en 

la corriente ideológica liberal, con sus principios que la 

sustentan, dejar hacer-dejar pasar (la no intromisión del Estado 

en la vida económica de las naciones), un gobierno elegido por el 

pueblo y la división de poderes, el liberalismo llega a imponerse 

como modelo econ6mico, con el triunfo de la revolución francesa, 

a ello se le unen los descubrimientos industriales. De inmediato 

las consecuencias sobre la clase trabajadora naciente, se dejan 

sentir, la explotación de los trabajadores laborando hasta 16 

horas, y el despido masivo en las industrias entre otras. 

La aparición en el siglo XVIII de la sociedad industrial, con sus 

monopolizaciones y transnacionalizaciones empresariales, de los 

recursos naturales y humanos, rompió el esquema ideal de su 
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origen, erradicar la pobreza del planeta, por el contrario la 

acumulación de la riqueza, ha profundizado la línea que separa a 

los pobres de los ricos, pero al ig'ial que un ser vi va, el 

sistema capitalista ha evolucionado en nuestros días, 

presentandose corno el sistema neoliberal que impera en la 

economía de los paises, los efectos sobre los trabajadores como 

individuos son de gran dimensión. 

Aristóteles apuntaba sobre la esclavitud "Esclavo es el que no se 

tiene a sí mismo porque su ser consiste en ser otro y por tanto 

del ott·o, este carece de todo sentido absoluto da cuenta del 

significado de la miseria cabal sin límite alguno".55 

Se impone en este momento la reflexión de Aristóteles, por las 

pretenciones del poder económico sobre el trabajador, en la 

estrategia de los patrones, buscan como objetivo lograr la mayor 

ganancia posible en el mayor tiempo posible, y esto es viable si 

mantiene una posición competitiva en el mercado, uno de los 

elementos claves para lograrlo es la fuerza de trabajo, 

observando de esta manera al trabajador como ente productivo, 

olvidandolo como ser humano, en este orden de ideas el 

capitalismo ha evolucionado, ya no pretende la pobreza material 

del trabajador, sino también la pobreza espiritual y aún va más 

alla, las necesidades propias del sistema neoliberal, requiere de 

la rotación de la demanda y consumo, por ello a través de sus 

instancias propagandísticas, rascan la conciencia del trabajador 

55.· Cit. ~or LABASTIOA, Horacio. "Por que hay pobres" en Periódico La 

Jornada. 17 de septiembre de 1993. P. 5. México, D.F. 
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instancias propagandísticas, rascan la conciencia del trabajador 

para que identifique sus intereses, con los intereses de las 

empresas a través de esa dualidad trabajar y comprar. 

El sistema capitalista nace impregnado del espirítu humano, al 

igual que otros sistemas que se han presentando en la historia, 

el de buscar el bien común, pero al paso de los años éste ha sido 

olvidado, así lo demuestran los hechos, en la declaración del 

Presidente del Banco Internacional de Desarrollo, Enrique 

Iglesias señala "Por razones históricas, explicO, el sistema 

económico vigente en muchos países, hizo a un lado a las grandes 

mayorías urbanas y rurales, que en la actualidad representan el 

40 por ciento de la población, cuya subsistencia se regula por la 

percepción de niveles de ingreso por debajo de los mínimos, 

mientras que gran parte de ellos se encuentran en situaciones de 

extrema pobreza. Esto es intolerable en los terrenos ético, 

social, político y sobre todo económico destacó Iglesias, al 

explicar que ningún país, ha logrado considerarse competitivo, 

con un 40 por ciento de su población en condiciones de baja 

productividad y pobreza". 56 

En el campo laboral el neoliberalismo ha incidido drásticamente 

sobre los trabajadores y su instrumento de defensa, los Contratos 

Colectivos y Contratos-Ley, pretendiendo aparecer las conquistas 

de los trabajadores, como barreras para el avance económico del 

país, las consecuencias de ello no han tardado en presentarse. 

56.· LA.BASTIDA, Horacio. La Jornada ... Ob. Cit. P. 5. 
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"De 1980 a 1992 la mayoría de los contratos colectivos de trabajo 

fueron modificados, con el fin de imponer una flexibilidad 

unilateral en las condiciones laborales, basada fundamentalmente 

en dar amplias facultades a las empresas, para buscar el aumento 

de la productividad y disminuir el número de trabajadores, o los 

salarios reales, advierte el investigador universitario Enrique 

de la Garza ... Esta flexibilidad en la fuerza de trabajo, que se 

ha convertido en el objetivo central a alcanzar por las empresas, 

se relaciona con la búsqueda de mayor productividad. Advierte que 

otra forma de lograr este tipo de ajustes, de cambio, en el 

proceso productivo consideraría que el convencimiento, el 

involucramiento y la iniciativa de los trabajadores tiene 

importancia capital para aumentar la productividad, pero lo que 

ha prevalecido es la flexibilización salvaje". 57 

"El recorte de personal en el sector público que ocasiono en los 

últimos años el despido de 500 mil burocratas, fue drástico pero 

necesario, aseguro aquí el titular de la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Carlos Jiménez 

Macias ... 58 

Mientras los líderes obreros pugnan, al menos en sus 

declaraciones, porque no se reforme la Ley Federal de Trabajo, 

57. - BECERRILL, Andrea. en Periódico La Jornada. 14 de marzo de 1993. P, 13. 

México, D.F. 

58 .• HERNANDEZ TA.""!AYO, V!ct.or. en Periódico La Jornada. 13 de marzo de 1993. 

P. 17. México, D.F. 
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esta ya ha sido modificada en los hechos, con la complicidad de 

algunos sectores del gobierno, evidenciando su carencia de 

estrategias para la defensa de sus agremiados, y la dependencia 

que tienen con el gobierno, por su parte el trabajador paga el 

tributo por su falta de madurez sindical. 

Los origenes del Contrato-Ley se remontan a las luchas que 

sostuvieron los trabajadores de la rama textil en 1925, lograron 

su reconocimiento por la Ley, en la Convención Industrial del 

Ramo Textil de 1925-1927, le siguió el decreto de Pascual Ortíz 

Rubio, por medio del cual la convención, habría de convertirse 

por seis meses en contrato obligatorio, el presidente Manuel 

Avila camacho lo elevo a Contrato Colectivo de Trabajo 

obligatorio, en la Ley Federal de Trabajo de 1964 59, en estos 

periodos se hicieron presentes la lucha de los trabajadores. 

Pues bien ni los Contratos-Ley han escapado a la nueva mística de 

productividad empresarial, hoy en día precisamente el Contrato

Ley de la industria textil ya no existe de hecho, de ello ya 

hemos comentado en líneas anteriores. 

Por último, los efectos del neoliberalismo sobre los salarios 

mínimos, ha repercutido desfavorablemente sobre los trabajadores. 

3.6. Perspectivas del Sindicalismo Mexicano. 

El panorama que se presenta a la clase trabajadora no es muy 

alentador; el camino ofrece grandes dificultades para 

59.· CORCOVA, Armar.do, La Clase Obrera en la Historia de México en una Epoca 

de Crisis (1928-1934), Siglo XXI, Editores IISS-UNAM, México, ¡gso, P. 127. 
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alcanzar sus objetivos. 

Durante decenios, la ideología de la Revolución Mexicana con las 

ideas de justicia social, protección a los trabajadores, 

sirvieron de base para la alianza obrero-gobierno, donde existía 

una relativa independencia de los sindicatos, los cuales 

auguraban como grupos de presion en forma limitada, los tiempos 

permitían flexibilidad en el trato a las necesidades y demandas 

de los trabajadores. El trabajador por su parte en la medida que 

avanzaba el tiempo, se estancaba en su conciencia social, dejando 

la responsabilidad a los líderes sindicales, fomentando con ello 

el caudillismo (liderazgos "eternos"), originado por la 

idios incracia propia del mexicano, la aceptación de la 

concentración de poderes (centralismo). 

Las cosas han cambiado por completo, el neoliberalismo, no admite 

concesiones a las necesidades obreras, el sindicalismo ha dejado 

de ser soporte del sistema mexicano. 

Por otra parte el trabajador entra al mundo de la competencia 

internacional, en donde existe una interacción entre hombres, 

instituciones y países, en la cual las ideas y fenómenos 

traspasan las fronteras, requiriendo para enfrentarlas de una 

organización sólida. 

Ante los nuevos retos el sindicalismo mexicano ha sido incapaz de 

presentar una estrategia propia, sujetándose a las ideas de su 

contraparte, con las consecuencias ya señaladas. 

Para poder presentar una estrategia propia, el sindicalismo debe 

modificar su actitud tanto al seno de su organización como al 

exterior, anunciaremos a continuación algunos de esos aspectos: 
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a) Dirigencia Sindical 

En el Sindicalismo Mexicano han sobresalido líderes forjados en 

la lucha, autodidáctas, visionarios, hábiles en la negociación 

pero improvisados. 

Hoy en día no es posible dejar al azar la aparición del 

liderazgo, es preciso cambiar, requieren las organizaciones 

sindicales de un líder, que recupere los acervos históricos e 

incorpore nuevos componentes, que rebase el voluntarismo político 

para pasar a la sensibilización del 

sobre la necesidad de avanzar en 

jurídico y política de sus agremiados. 

conjunto de trabajadores, 

una preparación técnica, 

b) Preparación escolar de la clase trabajadora 

Es evidente que por desgracia la clase trabajadora tiene una 

preparación escolar baja, si aplicamos la premisa de mayor 

ignorancia mayor explotación, las condiciones de escolaridad del 

trabajador favorecen su explotación, los líderes y trabajadores 

deberán esforzarse en impulsar el avance escolar en los centros 

de trabajo, y con ello su conciencia de clase. 

c) Los trabajadores deben de cambiar su actitud, apropiándose 

de su trabajo, incidiendo en la productividad con su esfuerzo y 

creatividad, para generar nuevos derechos. 

d) Los sindicatos deben de participar en la democratización del 

país, desde su propia organización; para ello deben de pugnar por 

el retiro de sus estatutos de la claúsula de exclusión, esta ha 

detenido la madurez de los trabajadores. 

e) El sindicato debe elaborar una estrategia basada en cambios 

sustantivos, en los cuales me atrevo a proponer: 
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l. Debe de condicionar su participación en la productividad a 

mejoras de condiciones de trabajo. 

2. Los convenios de productividad no deben significar retrocesos 

en las conquistas laborales. 

3. Las retribuciones negociadas en la productividad deben ser un 

complemento del salario no un sustituto. 

4. Debe impulsar el trabajo de las Comisiones Mixtas, 

Capacitación, Higiene y Seguridad y otros, y debe de pugar por 

la creación de la Comisión Mixta de Productividad y Comisión 

Mixta de Admisión. 

s. Los sindicatos deben de buscar su autodeterminación, alianza 

no significa sumisión. 

6. En el plano organizativo, la Ley ofrece las garantías para que 

los trabajadores se organicen de acuerdo a sus intereses, 

cumpliendo los requisitos que ella misma señala; para poder 

enfrentar los nuevos retos en las relaciones con los patrones, 

los trabajadores deben de buscar el fortalecimiento de sus 

organizaciones sindicales, buscando en ello la consolidación de 

su clase a través de organizaciones superiores, de tal manera que 

les permita unificar criterios para pasar de contratos colectivos 

de trabajo a contratos-Ley, el cual es elemento ideal de unidad 

de la clase trabajadora. 

3. 7. El Derecho del Trabajo como Instrumento de Defensa de la Clase Trabajadora 

El multicitado neoliberalismo ha repercutido en todos los 

aspectos de nuestra sociedad, no se ha escapado de sus efectos la 

legislación laboral, su posible modificación ha desatado gran 
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polémica, no es necesario señalar las intenciones de los patrones 

sobre el particular. 

Sobre el tema opina el Dr. Néstor de Buen "Yo no siento que 

habría dificultades excesivas para coordinar las pretensiones 

perfectamente fundadas de los trabajadores de lograr mejoras 

importantes en las condiciones de trabajo que podían compaginarse 

con soluciones de flexibilización, en los movimientos internos de 

acuerdo a necesidades y en la productividad y calidad siempre y 

cuando estas reporten beneficios inmediatos a las dos partes y no 

se supediten los salarios en su parte fundamental a su 

obtención". 60 

Llama la atención el comentario a favor de modificar la 

legislación laboral de tan ilustre tratadista, más aún si es uno 

de los precursores del Nuevo Derecho del Trabajo, en mi 

particular punto de vista estoy en contra de ello, tratare de 

exponer mis razones. 

l. El Nuevo Derecho del Trabajo inspirado en los principios de 

justicia social, equidad y bienestar común nace con una 

necesidad, el de proteger al trabajador. 

2. Esa necesidad de protección no es producto de un paternalismo, 

sino de las circunstancias desfavorables del trabajador, frente 

al poder económico. 

3. En nuestro tiempo las ·circunstancias que motivaron los 

principios del Derecho del Trabajo no han cambiado, por el 

60. ~ DE BUEN, Néstor. en Periódico La Jornada. 14 de marzo de 1993. P. 9. 

México, o.r. 



151 

contrario se han agudizado. 

4. El Nuevo Derecho del Trabajo fue un derecho revolucionario, 

porque contiene normas jurídicas que rebasaban las necesidades de 

la sociedad cuando surgio, normas que son aplicables en la 

sociedad actual. 

Más que un cambio en la legislación laboral, se requiere un 

cambio profundo de actitudes de los trabajadores y patrones, las 

necesidades económicas de ambos lo exigen, existen los elementos 

para ese cambio, estos se encuentran en la legislación laboral. 

De trascendental importancia es el papel que juega el Estado en 

el cambio que exige nuestro país, tratar de mantener el 

equilibrio entre las partes en pugna, dependen de él, esperemos 

que el Estado no caiga en los apetitosos banquetes, que ofrece el 

sistema neoliberal olvidando su función, y por lo contrario 

orienta nuestra sociedad a una justa distribución de la riqueza. 

Es dificil que una sociedad en el mundo actual, se sustraiga a 

los efectos de una economía que rebasan todas las fronteras, pero 

ya es hora que la sociedad mexicana aproveche todos los aspectos 

positivos, que nos ha dado nuestra propia experiencia y que hemos 

aprendido a través de nuestra historia. 

Mientras llegan estos cambios el Derecho del Trabajo debe de 

seguir su camino y ser instrumento de defensa de los 

trabajadores, porque sus principios que la sustentan están 

basados en la razón, la razón que busca toda sociedad "el bien 

cornún 11
• 
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CAPITULO IV 

EL CONTRATO LEY DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO 

Y DE LA TELEVISION 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Actualmente existen nueve Contratos-Ley reconocidos por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el de la Radio y de la 

Televisión es uno de ellos. 

Para introducirnos en su estudio es conveniente puntualizar como 

está estructurado. 

Lo integran 12 6 claúsulas divididas en 3 apartados, la primera 

denominada 11 condiciones Generales" contiene claúsulas aplicables 

tanto a los trabajadores de la radio, como a los de la 

televisión, el segundo apartado titulado "Disposiciones 

Específicas Aplicable" a la Radio, como su nombre lo indica está 

compuesto por claúsulas que ordenan la normatividad de la 

relación laboral de los trabajadores de la radio, y por último el 

tercer apartado, lo integran claúsulas relativas a los 

trabajadores de la televisión. 

De las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales, 

considero necesario por su importancia en la relación de trabajo 

analizar las siguientes: 

1.1. Obligaciones y Prohibiciones del Patrón y Trabajador 
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1.1.l. Obligaciones del Patrón 

Por regla general las obligaciones del patrón están intimamente 

relacionadas con los derechos de los trabajadores, otras se 

derivan de las obligaciones mandatadas por la Ley, para su 

estudio propongo el siguiente metodo. 

a) Titularidad y administración del Contrato 

El Contrato-Ley citado establece normas jurídicas, que aseguran 

el cumplimiento de lo pactado imponiendo obligaciones, 

sentido se encuentra la siguiente claúsula. 

Art. 26 "Son obligaciones del patrón. 

en este 

A. Cumplir con las que le imponga la Ley y este Contrato, el 

reglamento y los convenios singulares ... ". 

De la lectura del artículo se desprende que la legislación 

aplicable en las relaciones entre obreros y patrones de la 

Industria de la Radio y Televisión son la Ley, el Contrato, 

Reglamentos y los Convenios que celebren. 

A través de este precepto, la coalición sindical trata de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones del patrón, en todo 

lo relacionado a las disposiciones legales y contractuales que le 

beneficien, en caso contrario podrán hacer valer sus derechos a 

través de los cauces legales. 

Para poder intervenir en los conflictos laborales que se 

susciten, o en la revisión del Contrato-Ley, es necesario. cumplir 

con el requisito de titularidad que señala la Ley, para ello es 

imprescindible que el sindicato contratante, sea el representante 

de la mayoría de los trabajadores de la empresa afectada, en el 

Contrato-Ley se reconoce la titularidad que detenta la coalición 
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de los 

siguientes 

B. Los sindicatos legalmente constituidos y registrados; formado 

por los trabajadores que presten sus servicios a los patrones que 

integran la industria". 

Por lo consiguiente los titulares del contrato-ley son los 

siguientes sindicatos: STIRT, SITATYR, SIEMARM y el STRT, S.A. 

Art. 60. "Las partes se obligan a tratar en cada empresa o 

establecimiento con los representantes debidamente acreditados 

del patrón o del sindicato todos los conflictos individuales o 

colectivos que surjan con motivo de la aplicación de este 

Contrato, del reglamento o de la Ley y que se relacionen con los 

trabajadores sindicalizados. El Patrón y el Sindicato se obligan 

a notificarse por escrito, dichos nombramientos dentro de los 

cinco días siguientes a su designación .. . 11 

b) Contratación de trabajadores 

La Coalición Sindical haciendo uso de su derecho que le confiere 

la Ley, establecía la claúsula de preferencia sindical, así lo 

dispone el Art. 12 "Sólo podrán trabajar al servicio de los 

patrones los miembros activos del sindicato y los que cuenten con 

permiso expreso de este; en consecuencia, cuando el patrón 

requiera los servicios de otros trabajadores deberá solicitarlos 

al sindicato en la fuente de trabajo de que se trate y este se 

obliga a proporcionarlos en el término de tres días hábiles, 
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pasado por el cual el patrón podrá contratarlos libremente 

siempre que soliciten su ingreso al sindicato y sean aceptados 

por este. 

Se exceptuan de lo anterior los puestos de confianza y aquellos a 

los que se refiere el artículo noveno" 

El Art. 21 reafirma en su primer párrafo la claúsula de 

preferencia sindical "El patrón se obliga a admitir a los 

trabajadores propuestos por el sindicato, cuando estos reúnen los 

siguientes requisitos ... 11
• 

Hemos comentado que los sindicatos deben de participar en la 

democratización del país; en este sentido deberían de formar la 

comisión mixta de admisión, para vigilar que se cumplan los 

requisitos de ingreso, y no dejarlo al arbitrio de algunas de las 

partes. 

c) Prestaciones sociales 

En cuanto a la obligación del patrón en este rubro se encuentran 

comprendidos los siguientes artículos: 

Art. 56 "El patrón se obliga a mantener inscritos a sus 

trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a 

continuar pagando íntegramente su cuota y la de los trabajadores. 

Asimismo liquidara los primeros tres días de incapacidad en un 

lOOt (cien por ciento), y del cuarto día en adelante las 

diferencias de salarios que resulten entre lo que marca la Ley 

del Seguro Social y el presente Contrato, hasta por el término de 

240 días por año contados a partir de la primera incapacidad". 

Los trabajadores de la Industria de la Radio Y. Televisión en el 

rubro de asistencia médica, ha rebasado a la Ley del Seguro 
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Social, pues es el patrón el que paga la cuota íntegra al 

Instituto. 

En los Arts. 63 y 64 del citado contrato-ley estipulan el seguro 

de vida al que tienen derecho los trabajadores, diferencian el 

derecho de esta prestación entre los sindicatos que integran la 

Coalición, aplicando el precepto del Art. 417 de la Ley, pues en 

uno el patrón paga íntegramente la cuota de seguro de vida, y en 

otro el trabajador aporta una cantidad. 

Art. 63 "En aquellas empresas en que el sindicato administrador 

sea en STIRT, el patrón se obliga a tomar y a mantener vigente 

para todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados a su 

servicio el Seguro de Vida Colectivo que contrata el Sindicato ... 

!?ara tal efecto se pagara una prima semestral por anticipado de 

$31,500.00 (Treinta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 

cada uno de los trabajadores asegurados. Esta prima se integrara 

con una aportación semestral de $12,600.00 (Doce mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N.) de cada trabajador y el resto de la prima 

carrera a cargo de la empresa, la cual descontara a cada 

trabajador mensualmente su aportación en forma proporcional ... ". 

Art. 64 "En aquellas empresas en las que el sindicato 

administrador sea el SITATYR, el SIEMARM o el STRTV, S .A, el 

patrón se obliga a contratar y mantener vigente para todos y cada 

uno de los trabajadores sindicalizados a su servicio, paliza de 

seguro de vida colectiva cuya suma asegurada será de 

$7 '500, 000. 00 (Siete millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.) 

en caso de muerte natural y de $15' 000, 000. 00 (Quince millones 

00/100 M.N.) en caso de muerte accidental, pagando el patrón 
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íntegramente la prima que resulte ... " . 

Dentro de las prestaciones sociales se encuentra el Fondo de 

Ahorro comprendido en el Art. 85 que a la letra dice. 

"Se constituye un fondo de ahorro para los trabajadores de planta 

sindicalizados que se formara con el 13% (trece por ciento) de 

salario por cuota diaria, el cual deberá retener el patrón, así 

como con la aportación de una cantidad igual por parte de éste. 

El patrón deberá entregar dicho fondo conforme a los planes que 

convenga con el sindicato, debiendo ajustarse a las 

disposicioness que la Ley del impuesto sobre la renta y de sus 

reglamentos en lo que toca a los requisitos de deducibilidad, 

finalidad y destino del fondo de ahorro; estos planes formaran 

parte integrante de su contrato para los efectos de su 

obligatoriedad. 

En las empresas en que el sindicato administrador sea el STIRT, 

los patrones entregaran tanto las cantidades retenidas a los 

trabajadores sindicalizados por este concepto, como las que 

corresponden a la aportación del patrón mensualmente, dentro de 

la primera semana del mes siguiente, en la forma y términos que 

indique el Comité Nacional del Sindicato ... ". 

Este artículo es ejemplo del camino a seguir por los sindicatos, 

en buscar avances que beneficien directamente el ingreso del 

trabajador. En este caso, la transparencia que muestra el STIRT 

al no intervenir en el reparto del dinero de los trabajadores, es 

digna de reconocimiento, ya que la mayoría de los sindicatos ha 

hecho mal uso de la administración de estas prestaciones. 

d) Prestaciones culturales 
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Dentro de las prestaciones culturales que tienen pactadas los 

trabajadores con el patrón, se encuentran el fomento al deporte y 

a las actividades culturales; en el primero se reduce la 

participación del patrón, en cubrir los gastos de uniformes 

deportivos (Art. 70), en cambio en el fomento cultural sobresale 

la manera en que lo cubre, veamos el contenido del artículo. 

Art. 71 "Para el fomento de las actividades culturales, las 

empresas cubrirán, por conducto del Sindicato, la suma de 

$900,000 .00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales a cada 

uno de los trabajadores sindicalizados de base debiendo llevarlas 

a cabo sin interferir con las labores de la empresa. 

En el caso del STIRT el monto de esta prestación se cubrirá en 

doce exibiciones a razón de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 

00/100 M.N.J cada una, el día último de cada mes; los 

trabajadores de base sindicalizados que no hubieren laborado un 

periodo de un mes completo, percibirán la parte proporcional al 

tiempo trabajado en dicho lapso. Cada trabajador sindicalizado 

percibira esta prestación de la empresa donde tenga su base, de 

igual modo percibirán también esta prestación los suplentes de 

base. 

Las modalidades de esta prestación tratandose de los trabajadores 

sindicalizados, miembros del SITATYR, SIEM!l.RM y STRTV, S.A. serán 

convenidas por empresas y sindicatos 11 

Un gran avance ha logrado la coalición sindical al pactar esta 

claúsula, con ella benefician directamente la economía del 

trabajador demostrando su capacidad de negociación, nuevamente 

destaca la actitud del STIRT, al proteger el salario de los 
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trabajadores. No es gratuita la desconfianza que tienen los 

trabajadores hacia sus sindicatos, cuando intervienen 

administrando las prestaciones colectivas. 

e) Apoyo a las actividades sindicales 

Art. 80 "El patrón pagará $90. 00 (Noventa pesos 00/100 M .N.) 

anuales por cada uno de los trabajadores sindicalizados a su 

servicio, que pertenezcan a la Confederación de Trabajadores de 

México, cantidades que deberan remitirse a las oficinas del 

sindicato dentro de los primeros J.5 días del mes de Enero de cada 

año 11
• 

Art. 84 "El patrón pagara al sindicato administrador del contrato 

por concepto de gastos sociales la cantidad que convenga con el 

mismo. 

Dichos pagos se harán directamente a la Institución que el 

propio órgano sindical designe, 

enteraran dentro de los diez 

en la inteligencia de que se 

días siguientes al mes que 

corresponda y en caso de retraso se causara un interés moratoria 

del 8% (ocho por ciento) mensual". 

Es sano que las organizaciones sindicales obtengan recursos 

económicos para su sostenimiento, el principal medio de obtenerlo 

es por medio de las cuotas sindicales, sin embargo en la práctica 

sindical, se ha abusado en la obtención de estos recursos a 

través del patrón, la independencia del sindicato se ve 

comprometida con ella. 

1.1.2. Prohibiciones del Patrón 

De acuerdo a la Ley en su Art. 133 inciso 5, acordaron en el 
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Contrato-Ley de la Industria de la Radio y Televisión normas que 

prohiben la interferencia del patrón en la vida sindical, asi lo 

disponen: 

Art. 11 "Los patrones no podrán intervenir en los conflictos 

intergremiales, 

competente". 

salvo que sean requeridos por autoridad 

Art. 27 "Queda prohibido al patrón. 

a) Influir en los trabajadores para que se afilien a otro 

sindicato distinto al administrador del contrato de la empresa o 

establecimiento a que corresponda. 

b) Intervenir en cualquier forma en el regimen del sindicato. 

c) Realizar actas contrarios a los derechos que a los 

trabajadores o al sindicato otorgan el presente Contrato, las 

Leyes o el Reglamento". 

La redacción del inciso a, no es la adecuada porque 

interpretandolo a contrario sensu, el patrón podrá influir en los 

trabajadores para que se afilien al sindicato administrador, 

contradiciendo el artículo legal citado. 

1.1.3. Obligaciones de los Trabajadores 

Además de las obligaciones de los trabajadores que establece la 

Ley en el Art. 134, las partes del Contrato-Ley consideraron 

reglamentar las siguientes: 

Art. 28 "Son obligaciones de los trabajadores. 

a) Desempeñar el trabajo con toda la eficiencia y dedicación 

necesarias, bajo la dirección del patrón o sus representantes a 

cuya autoridad estaran subordinados en todo lo concerniente 
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al trabajo. 

b) Dar aviso oportuno al patrón o a sus representantes salvo caso 

fortuito o fuerza mayor, de las causas que les impidan concurrir 

a sus labores. Al regresar al trabajo, deberán justificar el 

motivo de su ausencia. 

e) Comunicado el patrón o a sus representantes, las defici9ncias 

o anomalías que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a 

los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de la 

empresa o establecimiento o de terceros. 

d) Cumplir con las disposiciones que este Contrato, las Leyes, 

Reglamentos y Convenios singulares les imponen. 

e) Cumplir con los sistemas y programas de capacitación 

establecidos en la fuente de trabajo en que labore. 

A pesar de que se establece como obligación el cumplir con los 

programas de capacitación no se encuentran normas que sancionen 

el cumplimiento de las mismas, dejando al arbitrio del trabajador 

el cumplirlas o no". 

1.1.4. Prohibiciones de los Trabajadores 

Art. 29 "Queda prohibido a los trabajadores. 

a). Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia 

seguridad, la de· sus compañeros de trabajo, la de terceras 

personas, asi como la de los establecimientos o lugares en que el 

trabajo se desempeñe. 

b) . Suspender las labores sin autorización del patrón excepto en 

el legal ejercicio del derecho de huelga. 

c) . Utilizar para uso personal las máquinas, aparatos, 
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micrófonos, automóviles o cualquier equipo proporcionados por el 

patrón los que solamente podrán destinar a los úsos que este 

determine. 

d) Los demás actos prohibidos por este Contrato, las Leyes y el 

Reglamento". 

LLama la atención el inciso a, se ha dado el caso que el 

trabajador por cobrar alguna indemnización, o inclusive por dejar 

de asistir a laborar se provoca algun accidente, por ello la 

razón de este inciso. 

La Coalición Titular del Contrato-Ley, tuvo cuidado de estipular 

y responsabilidades del 

30 "Las obligaciones, 

trabajadores, quedan 

las limitaciones de las obligaciones 

trabajador, al establecer en el Art. 

atribuciones y responsabilidades de los 

limitadas a las labores inherentes a su cargo, no debiendo el 

patrón exigirles el desempeño de otras actividades, salvo que se 

trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, establecidos en la 

Ley o que sean necesarios momentaneamente, para la buena marcha 

de la fuente de trabajo, en el entendido en este ,último caso, de 

que si dicha.situación debe persistir, por más de una jornada de 

trabajo se requerira acuerdo del sindicato y el patrón". 

1.2. Suspensión, Rescición y Terminación de la Relación Laboral. 

Contradictoriamente el Contrato-Ley establece las bases de 

suspensión o separación del trabajador, por causas sindicales y 

por incumplimiento de sus obligaciones, en estos preceptos se 

presenta el Sindicato como un patrón más, y con esto se demuestra 

el daño que ha causado la claúsula de exclusión, pues mantienen 
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cautivo al trabajador, ya que el discernir de la dirigencia 

sindical en muchas de las ocasiones, es motivo de despido de su 

trabajo. Observemos el contenido de estas normas. 

1.2.1. Por Causas Sindicales 

Separación: Art. 31 "Los trabajadores sindicalizados serán 

separados de su trabajo por las siguientes causas: 

a) Por exclusión del sindicato 

b) Por renuncia al sindicato, salvo en el caso previsto en el 

Art. 19 de este Contrato. 

c) Por formar o adherirse a otro sindicato de la industria, en 

los términos del segundo párrafo del Art. 395 de la Ley ... ". 

Art. 32 En caso de separación de un trabajador, por exclusión o 

por renuncia al sindicato, el patrón los separara tan pronto como 

reciba la notificación por escrito del sindicato ... ". 

Suspensión: Art. 33 "El patrón aplicará a los trabajadores, sin 

responsabilidad para el, las sanciones que el sindicato les 

imponga, siempre que se lo comuniquen cuando menos con tres dias 

de anticipación. Cuando la sanción consiste en suspensión de 

labores, el sindicato proporcionara inmediatamente al suplente 

respectivo y en cuanto a su calificación, se escara a los 

términos de este Contrato". 

La Coalición Sindical apoyandose en el Art. 395 de la Ley 

pactaron la instrumentación de la claúsula de exclusión, con el 

contenido de estas normas aseguran el cumplimiento de inmediato 

de las sanciones que impongan a los trabajadores, dejando como 

única opción al patrón el de protegerse en caso de conflicto. 



164 

1. 2. 2. Por causas de incumplimiento de las obligaciones del 

trabajador. 

Suspensión y Rescición: El Art. 31 del Contrato-Ley remite a las 

causales de suspensión y rescición del trabajador establecidas en 

la Ley, al estipular en el inciso d, "Por las demás causas que 

establece la Ley"; por lo consiguiente son causas de suspensión y 

rescición las estipuladas en los capítulos III y IV de la Ley. 

En el caso de terminación de la relación laboral son aplicables 

las contenidas en el Capítulo V de la Ley, se puede considerar en 

lo particular de este Contrato-Ley, las contenidas en los 

articulas 68 y 69, ya que regulan el retiro voluntario de los 

trabajadores. 

El Art. 34 de este Contrato, amplian las causales de rescición y 

suspensión del trabajador al establecer "El patrón sólo impondrii 

a los trabajadores sindicalizados las sanciones estipuladas en el 

Contrato, en el Reglamento y en la Ley ... ". En consecuencia 

tambien serán causales de rescición y suspensión las establecidas 

en el Contrato-Ley y Reglamentos que se pacten. 

Por último en este renglón la Coalición Sindical logra proteger a 

sus afiliados al pactar en el Art. 35 "La calificación del 

despido de uno o varios trabajadores, quedara a cargo de los 

tribunales competentes sin perjuicio de que las partes puedan 

llegar a un arreglo" 

1.3. Jornada de Trabajo 

La Coalición Sindical ha logrado lo que ha sido motivo de lucha 

de los trabajadores de este país, al pactar la jornada de 40 
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horas, Art. 36 "Se establece una jornada máxima de 40 horas 

a la semana" . 

1.3.1. Tiempo Extraordinario 

Cuando el trabajador rebasa su jornada de trabajo, se estara en 

el caso del tiempo extraordinario, 

establecen condiciones similares 

artículos 66, 67 y 68 de la Ley. 

las claúsulas que lo regulan 

a las contenidas en los 

Art. 37 "Se considera tiempo extraordinario el que exceda de la 

jornada contractual en los términos de la Ley, del Contrato y 

demás disposiciones aplicables". 

Art. 38 "Los trabajadores solo podrán trabajar en tiempo 

extraordinario cuando cuenten con la orden escrita del patrón o 

su representantes, de la cual se enviara copia al sindicato 11
• 

Art. 39 11 cuando por circunstancias extraordinarias deba 

prolongarse la jornada de trabajo, esta no excedera de tres horas 

diarias ni de tres veces en una semana. Las horas de trabajo 

extraordinarias se pagaran a salario doble". 

En los casos en que un trabajador labore un tiempo mayor de nueve 

horas extraordinarias a la semana a petición del patrón, el 

tiempo excedente se pagara a razón de salario triple. 

1.4. Salarios y Descuentos 

1.4.1. Salario 

Conforme lo señala el Art. 84 de la Ley el salario lo integran 

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones y prestaciones en 
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'specie, por lo cual este se encuentra comprendido en los 

siguientes artículos del Contrato-Ley. 

Salario por cuota diaria: 

El salario por cuota diaria fJe incrementado en un 9.9 por ciento 

beneficiando a los trabajadores de la Radio y Televisión, el 

acuerdo pactado de la última revisión salarial, se llevó a cabo 

el 23 de ma~zo de 1993. 

Destacan los avances que han logrado la Coalición Sindical en 

materia de salario al establecer. 

Los trabajadores de la Radio y Televisión en general deberan de 

obtener el salario mínimo, incrementado en un 30% según la zona 

económica donde laboren (Claúsula Cuarta). 

Los locutores de la radio, verán incrementado su salario en un 

40% más del salario mínimo de la zona económica en donde labore 

(Claúsula Sexta Primer Párrafo). 

El resto del personal sindicalizado que laboren en radiodifusoras 

excepto los trabajadores que ocupen las plazas de vigilante, 

mozo, cobrador y miscelánea, percibir.3.n como mínimo un salario 

equivalente al mínimo general de la zona en que labore, 

incrementado en un 35% (Claúsula Sexta Segundo y Tercer Párrafo) . 

Además del salario por cuota diaria este se ve incrementado por. 

Pago de días en descanso obligatorio. Salario doble cuando 

laboren en día de descanso obligatorio y cuando coincidan con 

días feriados salario cuadruple (Art. 41). 

Prima dominical 50% más calculado sobre el salario de los días 

ordinarios de trabajo (Art. 42). 

Prima vacacional. El equivalente al 90% calculado sobre los días 
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de vacaciones que les correspondan incluidos sexto y séptimo día 

(Claúsula 45 l . 

Aguinaldo. El equivalente a 29 días de salario (Art. 72). 

Participación de utilidades. Se les otorga de acuerdo al Art. 122 

y 123 de la Ley (Art. 73). 

Las demás prestaciones que repercuten en el monto del salario 

como Fondo de Ahorro, Seguro de Vida, Pago de actividades 

culturales, ya han sido consideradas en este apartado. 

l.4.2. Descuentos 

En el caso de los descuentos a los salarios de los trabajadores, 

se sujetaran al Art. 52 del Contrato-Ley el cual estipula: 

"El salario no podrá retenerse en todo o en parte por concepto de 

multas o deudas contraídas con el patrón, salvo en los casos de 

excepción a que se refiere la Fracción primera del Art. 10 de la 

Ley". 

Sobre el salario de los trabajadores, el patrón se obliga a hacer 

los siguientes descuentos: 

a) "Cuotas sindicales determinadas estatutariamente por el 

sindicato. 

b) Cuotas para el Seguro de Vida de los trabajadores, a que se 

refiere el Art. 63 y 64 de este Contrato. 

c) Cuotas para el Fondo del Ahorro. 

d) Pago de rentas de casa habitación, en los términos del Art. 

151 de la Ley. 

e) Pago de abonos para cubrir prestamos del Fondo Nacional de la 

Vivienda y Fonacot. 
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f) Alimentos en los términc; de la Legislación Civil. 

g) Impuestos sobre el sala< io. 

h) Pago de abonos por pres:amos otorgados a los trabajadores por 

Institución Bancaria o ?Or el Sindicato Administrador del 

Contrato-Ley, siempre y cuando exista previa autorización 

otorgada por escrito de aq·Jellos ... " 

1.5. Higiene y Seguridad 

Art. 65 11 En cada una d¿ las empresas o establecimientos se 

formara una Comisión Permanente de Seguridad e Higiene integrada 

por representantes del patrón y del sindicato, quienes se 

encargaran de vigilar lo relacionado con las disposiciones sobre 

la materia. Las partes podrán asesorarse por el médico de la 

negociación o por uno designado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

A pesar de que la Ley regula todo lo relacionado a Seguridad e 

Higiene en su Sección Decimaoctava, en los centros de trabajo no 

han tenido el debido cuidado de observar estas normas, provocando 

innumerables accidentes en los trabajadores; el Contrato-Ley de 

la Industria de la Radio y la Televisión, no contiene normas 

derivadas de sus propias necesidades, aplicando la Ley sobre la 

materia. Los trabajadores y patrones deberán proponer en sus 

centros de trabajo, todas las medidas necesarias de Seguridad e 

Higiene, para evitar en lo posible los accidentes de trabajo. 
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2. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE LA RADIO 

2.1. Pago de Tiempo Extraordinario 

Art. 93 "Las grabaciones y anuncios comerciales o promocionales 

que no siendo de carácter nacional se transmitan en la empresa, 

serán realizadas por sus trabajadores o por otros que deberán ser 

miembros del sindicato. 

Las grabaciones se efectuaran fuera del turno de los trabajadores 

y estos tendrán la obligación de efectuarlas conforme a las 

órdenes del patrón y les serán pagadas en los términos que 

previamente hayan convenido las partes ... ". 

Las necesidades propias de la empresa ha obligado a pactar a las 

partes modalidades en cuanto al tiempo extraordinario. No se 

contempla una claúsula en específico sobre este renglón, el Art. 

93 se puede considerar similar al pago de tiempo extraordinario. 

2.2. Jornada de Trabajo 

A pesar de la disposición de las Fracciones I y II del Apartado A 

del Art. 123 Constitucional, basándose en el párrafo segundo del 

Art. 59 y 70 de la Ley, los trabajadores y patrones suelen 

establecer jornadas de trabajo acumuladas, tal es el caso del 

Art. 92 del Contrato-Ley que nos ocupa; debido a las necesidades 

de la empresa estipularon "La distribución de la Jornada de 

Trabajo, los roles de turno y descansos, serán propuestos por el 

patrón de acuerdo con las necesidades del trabajo, debiendo 

ponerlo en conocimiento de los trabajadores y el sindicato, con 

48 horas de anticipación por lo menos, no entrara en vigor los 
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nuevos roles o cambios en la distribución de la jornada de 

trabajo, hasta no ser aprobados por las partes". 

El artículo anterior demuestra que cuando hay disposición de las 

partes, puede mejorarse la prestación del servicio sin afectar 

los intereses de ambos. 

2.3. Artículos Aplicables a los Locutores 

Debido a las condiciones de trabajo específicas de los Locutores, 

se pactaron varios artículos que regulan su relación de trabajo, 

implementando en ellas condiciones diferentes de los demás 

trabajadores. 

Art. 88 11 Los locutores, operadores, grabadores, narradores, 

relatores de noticias, conductores de programas, animadores o 

reporteros que conforme a este Contrato, requiera el patrón para 

trabajar en empresa o establecimiento, independientemente donde 

deban desarrollar el trabajo, serán proporcionados 

invariablemente por el sindicato. 

En los casos en que el patrón tenga interés específico en 

determinadas personas, no miembro del sindicato para ejecutar 

estas labores, sólo podrá efectuar la contratación transitoria, 

con el permiso del sindicato en los términos precisados por el 

Art. Be. del propio Contrato". 

Con el articulo anterior la Coalición trata de defender la 

materia de trabajo, no permitiendo en lo posible, la contratación 

de trabajadores diferentes a su sindicato. La excepción de esta 

norma la encontramos en el Art. 95 al establecer. 

Cuando la empresa requiera los servicios de un locutor miembro 
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del sindicato distinto del de turno por unidad de tiempo por obra 

determinada, dará aviso al trabajador y al sindicato. El 

sustituido percibirá el salario como si hubiera trabajado y el 

que lo sustituya percibira la remuneración correspondiente. 

Tratándose de locutores no miembros del sindicato se estará a lo 

dispuesto por el Art. 53 del Contrato. 

En lo que se refiere a la jornada de 

tienen una jornada distinta de los 

reglamentandola de la siguiente forma. 

trabajo, 

demás 

los locutores 

trabajadores, 

Art. 89 "Los locutores tendrán una jornada contractual de cuatro 

horas diarias y los operadores de consola de seis horas diarias; 

en ambos casos la jornada se realizara durante seis días de la 

semana. Estas jornadas podrán ser fraccionadas en dos turnos. 

Se exceptúan de lo anterior las jornadas que siendo diferentes a 

las establecidas en este Contrato, sean motivo de convenios 

singulares celebrados entre la empresa y el sindicato. 

Los trabajadores sindicalizados cuya jornada sea de 40 horas a la 

semana, disfrutaran de dos días de descanso continuos, salvo 

acuerdo entre la empresa y sindicato. Los trabajadores 

sindical izados cuya jornada sea de cuatro o seis horas 

respectivamente, disfrutaran de un día de descanso con goce de 

sueldo". 
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3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS TRABAJADORES DE LA TELEVISION 

3.1. Contratación de Personal 

La Coalición Sindical apoyandose en la titularidad del Contrato

Ley, y del Derecho que le confiere la claúsula de preferencia 

sindical, acorde c0n el patrón los siguientes artículos que 

afectan la contratación de personal. 

Art. 104 "Los locutores, comentaristas y cronistas que 

intervengan en la grabación, filmación, doblaje y transmisión de 

programas vivos en televisión, serán siempre miembros del 

sindicato. 

Los locutores que intervengan en grabación, filmación, doblaje o 

transmisión de los anuncios comerciales, producidos o realizados 

por la empresa o establecimiento, serán siempre miembros del 

sindicato. 

En las series de programas o de telenovelas real izadas por el 

patrón, y cuando se trate de narrar situaciones o aspectos que 

las ambienten, el relator o narrador será un miembro del 

sindicato, siempre que las necesidades de la producción no 

requieran la intervención de otra persona determinada". 

La excepción a los derechos de titularidad y de la claúsula de 

preferencia sindical, la encontramos en el último párrafo del 

artículo citado. 

3.2. Jornada de Trabajo 

Tomando en cuenta las peculiaridades de la Industria de la 

Televisión, los trabajadores y el patrón, convinieron los 
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siguientes artículos, implementando modalidades en las jornadas 

de trabajo. 

Amparandose en el precepto legal contenido en el Art. 59 de la 

Ley, el patrón acorde con el sindicato, la implementación del rol 

del horario de trabajo de la siguiente manera. 

Art. 116 "Los trabajadores encargados de las labores de 

vigilancia y limpieza prestaran sus servicios de acuerdo con las 

necesidades de la empresa y para el efecto, esta les dara a 

conocer, cada semana, a través del sindicato el horario a que 

quedaran sujetos para el desarrollo de su trabajo". 

Art. 123 "La jornada diurna para el personal de las estaciones de 

televisión, será de 40 horas a la semana. Dicha jornada podrá 

distribuirse por las partes en cinco o seis días, la jornada será 

de ocho horas y cuando se realicen en seis días la jornada será 

de 6:40 horas efectivas. 

La jornada nocturna podrá distribuirse por las partes en cinco o 

seis días. Cuando la labor se desarrolle en cinco días la jornada 

será de 7:30 horas efectivas y cuando se realice en seis días la 

jornada será de 6:15 horas efectivas. 

Tomando en cuenta las peculiaridades de la Industria, patrón y 

sindicato podrán convenir por escrito que la jornada se 

distribuya en forma distinta. 

Para los trabajadores que 

estaciones retransmisoras, 

presten servicios a la 

la jornada será fijada 

red de 

mediante 

convenio expreso entre la empresa y el sindicato en cada 

estación". 
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3.3. Condiciones de Trabajo 

La Industria de la Televisión por las características propias de 

su empresa, tiene la necesidad de que en muchas ocasiones, los 

trabajadores se trasladen fuera de su centro de trabajo, para 

cumplir determinados servicios o inclusive prolonguen su jornada 

de trabajo, en altas horas de la noche, esto obligo a las partes 

a pactar las condiciones de trabajo especificas para estos casos. 

Art. 108 "En los casos en que la empresa ordene la realización de 

controles remotos o trabajos en locación fuera de la ciudad donde 

este ubicada la estación de televisión, los gastos de 

transportación, alimentación y en su caso hospedaje y cualquier 

imprevisto necesario, serán hechos por el patrón. 

En caso de que el control remoto o los trabajos en locación se 

efectúen dentro de la ciudad donde esta la estación de televisión 

la transportación y alimentación mientras aquellos duren serán a 

cargo del patrón". 

Art. 112 "El patrón se obliga a proporcionar los medios de 

transporte necesarios a los trabajadores que inicien sus labores 

antes de las 6: 30 a.m. y en su caso, a conducir a sus domicilios 

a aquellos que terminen despues de las 22:30 horas. 

Cuando el horario de salida de los trabajadores sea entre las 

22:00 y 22:30 horas y en este lapso se dificulte el uso de los 

medios normales de transporte, el patrón se obliga a proporcionar 

dichos medios a sus trabajadores. 

Cuando el patrón no pueda proporcionar el servicio, el trabajador 

tendrá derecho a una cuota de transporte que se fijará de acuerdo 

a la zona donde se encuentren las instalaciones de cada patrón". 
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Art. 119 "El patrón de obliga a proporcionar alimentación a los 

trabajadores cuyos turnos se prolonguen por necesidades del 

servicio y con autorización del patrón, más de la jornada 

establecida y no puedan salir a tomar los alimentos que 

corresponden a dichos turnos. 

El patrón se obliga igualmente a que en caso de que no pueda 

proporcionar el servicio, entregara una cantidad equivalente al 

precio de un desayuno, comida o cena o en su caso, a cada 

trabajador según el lugar donde se preste el servicio". 

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO LEY 1988-1992 

La lucha de la Coalición Sindical que detenta la titularidad del 

Contrato-Ley de la Industria de la Radio y Televisión, ha 

centrado su objetivo en alcanzar mejores prestaciones, que 

beneficien directa o indirectamente el salario de sus agremiados, 

en ese sentido las modificaciones que han sufrido los Contratos

Ley, de los periodos del 88 al 92 se han centrado en el rubro 

económico. 

Para tratar de hacer comprensible al lector las modificaciones 

del Contrato-Ley se exponen de la siguiente manera: 



Artículo 

Aumento salarial 

Claúsula 4a. 

Aumento por zona 

económica 

Claúsula 6a. 

Para los trabajadores 

del STIRT 

Art. 42 

Prima dominical 

Art. 63 

CONTRATO-LEY 

88 90 

20%- 12% 

20% 25% 

30% 35% 

35% 40% 

Seguro de vida $3'000,000.00 $5'000,000.00 

Art.68 

Prima de antiguedad 12-15 días 12-15 dias 

.!'.rt. 71 

Fomento cultural $72' 000. 00 $360,000.00 

Art. 85 

Fondo de ahorro 7% 9% 

176 

92 

15% 

30% 

40% 

50% 

$7'000,000.00 

14-17 días 

$900,000.00 

13%-

Además de las modificaciones señaladas anteriormente del 

Contrato-Ley de la Industria de la Radio y la Televisión, sufrió 

modificaciones en los siguientes artículos, 
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Art. 117 "El patrón pagara al sindicato administrador del 

contrato por concepto de gastos sociales la cantidad que convenga 

con el mismo. Esta claúsula fue retirada en la revisión del año 

de 1990". 

Art. 126 "Se establece el tabulador de Plazas Aplicables a las 

Empresas o Establecimientos de Televisión sujetos al Contrato con 

las especialidades a continuación listadas ... 11
• 

Del análisis del Contrato- Ley de la Industria de la Radio y 

Televisión. se desprende qut'! contiene normas que rebasan 

considerablemente los límites establecidos en la Ley, en 

consecuencia la Coalición Sindical, ha logrado sus objetivos en 

mejorar y proteger al trabajador, destaca dentro de los 

sindicatos que lo integran, el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria de la Radio y Televisión, por su transparencia en la 

administración de los beneficios colectivos; no se puede dejar de 

lado la disponibilidad que ha tenido el patrón, para beneficiar a 

sus trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - La implantación del neoliberalismo como sistema 

econ6mico en la sociedad mexicana, 

evolución, exigiendo cambios en 

actitudes de quienes la integran. 

ha acelerado sus procesos de 

sus instituciones y en las 

SEGUNDA. - El sector empresarial reclama mayor productividad, 

para hacer posible la supervivencia de su empresa, en un nuevo 

mundo de competencia internacional sin precedentes en nuestra 

sociedad. 

TERCERA. - El patrón para elevar la productividad de su empresa, 

ha descargado en los trabajadores las consecuencias de la 

implantación del nuevo modelo; afecta los intereses de la clase 

trabajadora con reajustes en los clausulados de los contratos 

colectivos de trabajo, bajos salarios e inclusive eliminando los 

contratos-ley. 

CUARTA.- Por su parte el trabajador y sus organizaciones no han 

sido capaces de presentar alternativas viables acorde a sus 

intereses, sujetá~dose a las del patrón por su falta de madurez, 

dependencia hacia un sector del gobierno, dirigencia sindical 

inconsecuente, entre otras. 

QUINTA. - El Derecho del Trabajo en este nuevo contexto social 

está preparado para la transformación de la sociedad ya que 
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contiene preceptos jurídicos que son aplicables a nuestro tiempo; 

ejemplo de ello es la identificación del patrón en el grupo de 

empresas, ·la influencia que ha tenido en las legislaciones 

latinoamericanas, además de la teoría de la relación laboral como 

generadora de los derechos y obligaciones de los patrones y 

trabajadores. 

SEXTii.. - Las relaciones laborales entre trabajadores y patrones 

demandan un cambio en sus actitudes, que les permita conjuntar 

sus intereses dando paso a la nueva empresa en donde las 

estrategias de productividad se apegen a los marcos legales, la 

cooperaciOn, el respeto, el convencimiento y el involucramiento 

de los dos sectores 

SEPTIMA.- En el trabajador las modificaciones en su actitud, 

deben de sustentarse, en el concepto de apropiación del trabajo 

incidiendo, cooperando, presentando programas y proyectos que 

demuestren su amplio conocimiento que tienen sobre su labor, esto 

le permitiría generar nuevas condiciones de trabajo y con ello 

nuevos derechos. 

OCTAVA.- Los pdtrones por su parte deben de cambiar sus 

estrategias de productividad, reconociendo al trabajador como 

cimiento de su empresa, aplicando la ley como reguladora de las 

relaciones laborales y no como opresora. 
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NOVENA. -Los sindicatos deben de participar ampliamente en la 

democratización de sus organizaciones y del país, esto lo pueden 

hacer desde el seno de sus corporaciones abriendo las puertas a 

la democracia sindical, para ello es necesario la derogacion de 

la claúsula de exclusión por separación y la de preferencia 

sindical, generando con ello la madurez de sus agremiados con las 

consecuencias a mediano pla~o deseadas. 

DECIMA.- Para tratar de alcanzar los cambios en la actitud de los 

trabajadores y patrones, estos deben de allanar el camino 

buscando los elementos necesarios, que les permita unir sus 

intereses. 

Uno de ellos es la capacitación y adiestramiento contemplado 

ampliamente en nuestra legislación laboral, es el medio ideal 

donde se acercan los intereses de ambos. 

Otro elemento seria la implementación de Comisiones Mixtas como 

la de Admisión y la de Evaluación de la productividad. 

DECIMA PRIMERA. - El Estado en su papel de intei-medíario entre 

las partes en conflicto, debe de acelerar la justa distribución 

de la riqueza, permitiendo con ello que se cumpla los principios 

de nuestra Carta Magna y del Derecho del Trabajo "Justicia, 

Libertad y Bien Común" .. 

DEC!MA SEGUNDA. Mientras la sociedad avanza en la búsqueda del 

bien común, el Derecho del 'l'rabajo debe ser instrumento de 

defensa de la clase trabajadora; el trabajador por su parte debe 
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de apoyar el cumplimiento de las normas que lo protegen a través 

de sus sindicatos, luchando para alcanzar el contrato-ley ya que 

es el medio que le permite demostrar su fuerza como clase social, 

para obtener mayores beneficios y con ello un mejor bienestar 

social. 
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Viernes 21 de febrera de 1992 DIARIO OFICIAL IS 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-Publfqucsc el pres.:n1c Acuerdo en el Diario Olklsl de 111 fcdcrac16n. 

SEOUNOO.-El presente Ordcn:imicmo cntr.ir.1 eo "i&or el db de su publi~ci6n en el Dlulo Onda! de 
ta fcdcrac16n. PJrl los efectos de b. Írlcci6o 111 y pjrnfo cu:ino del Anfculo IS de b Ley Regbmcnoril del 
ArtfClllO :7 Constirudon:il en M:11erfa Miner.1, el 1cmno a. que se refiere el A:ifculo Unieo de este Acuerdo, 
se consider.:i.rj libre JO d!Js bJbilcs despm!s de ll fech:i de l:i ciod1 public:Jción, con excepción del JmrJ.r:ido 

por :isl~ciones y conccsic:i:..s cs¡:-eciJles o:or¡;:id:is sobre ll lSign.:ición que se c:iricell, con ~terioril!:id J ]l 

publk:iclón del presente Acu:rdo. 
D;u'.!o eo Ll Ch.iJ~d de Mtxko, Dis:.rito Fede~, :i los diez dí:isdel mes de febrero de mil novecie::::tcs DO\'Cc· 

u y des.· El Sccreurio ée E::er¡!:i, ~li!'.:s e Indusc"fa PJrJestJOI, Fernando Blrlart D1ldcrram1.· RllbricJ. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CO:'\"\'E:'\IO que da por tc\ludo ti Conlrnto Ley de la Jndu.itrl• de la Radio y de Ja Tclevbl6n, en su 
upcc10 lnlegral y acla que~ lodica, \'l:icnlc del lo. de febrero dt" 1992 111 31 de enero Ce 199J, 

Al m.usen \!.'l sello con e! Escudo N1cior..:il, q"Je dice: Es11Llos Unidos Mcxk:ioos.-Secreur!:i Cel Tr~b:ijo 
y Previsión Socb.1.- Di~e:ci6:::i Ge:im.l Ce Co::\'COciones.- Contr.tos Ley - R.JCio y Televisión. 
ASUNTO: CON\'E.~10. 

E..._,. LA CIUDAD DE ~IEXJCO, Disci10 FeCcr.I, siendo l.lS dieciocho hOr..s Ccl d!.l ue:r.11 Ce e::e:o de 
mil novecier.1os JlO\'C.":!.l '/dos, comp~reecn :.n:c los CC. LICS. ARSENIO FARELL CUBJLL.l,S, ~IANUEL 
GOMEZPER..a.LT A DAMIRON Y GERARDO GUZMAN ARAUJO, Sem:t:irio del Trzb:ljo y Pm•isión So· 
cill, Sub~cre:::rio "A" del Ru:":o y Director Gcncr:il ée Convenciones, por lL.'ll p:r.: y en rcrresc::::dón del 
s:ctor obrero los CC. ANGEL E. ALV,J,,REZ lBARRA, NETZAHU.l,LCOYOTL DE LA VEGA, ROBERTO 
OUTIERREZ GUERRERO, IOSE SOLORZANO SEGURA, DAVID RUVALCABA FLORES, Al'GEL 
LUIS ESPEIEL, ALFREDO VILLEGAS MONA YO, JOSE PEÑA TORRES, M<TONIO R!>MIREZ MEN· 
DEZ, ANTONIO MORALES ALTAMIRANO, IUAN MANUEL HERRERA PEREZ, GUSTAVO MACIAS 
SANDOVAL, ALBERTO PICHARDO HERNANDEZ, LUIS ENRIQUE VEGA FLORES, SANTOS OON· 
ZALEZ HERNANDEZ. MOISES TRENADO SANABRIA, PATRICIO FLORES SAl'DOVAL, MASUEL 
APODA CA NU:>'EZ, PEDRO ARISTA C.\STRO, FEDERICO !BARRA TIRADO, JOSE ARMANDO ACE· 
VES SAKCHEZ, ALFREDO PADILLA FIERRO, ARM.\NDO CORNEIO OIEDA, LUIS FELIPE REYES 
PLl,SCENCIA, ~IARIO LEGARRETA HER."\ANDEZ, SALVADOR PEREGRINA ~fANCILL.l,S, PEDRO 
~!ORAL:SS MACIAS, RUFFO LOPEZ RUBIO Y .-\NGEL MARTJNEZ. Por el sector pJtror.::I IJs CC. 
ADRIAN AGUIRRE GOMEZ, GUILLER!.10 l. CAÑEDO DE LA DARCENA, LIC. HUMBERTO BARBO· 
S.\ LO?EZ, IOSE LUIS EROSA VERA, FERNANDO )1.LANES RAMOS, RAUL S.<l'DOVAL SAVA· 
RRETE, SERGIO FAIARDO ORTIZ, EDUARDO LARIS RODRIGUEZ, EUGENIO P.<SQUEL ~IOLIS.\R, 
CASIO CARLOS NARVAEZ LIDOLF, RICARDO ORDOÑANA RIPOLL, ALVARO FAIARDO DE LA 
MORA, ALFONSO AGUIL\R .\MILPA, FERJ-llN DO~llNGUEZ BAUTISTA, IACINTO CRUZ G.\L· 
VAN, LUIS IGNACIO SANTIBA~EZ FLORES, ISMAEL RANGEL, GUSTA \'O ROSAS SALAS y fRAN'· 
CISCO CAMPUZANO LAMADR!D, todos ellos miembros de lls Comisiones dc.sign:iC:is en l:t Con\·ención 
Obrero PJlron1l rC\'iSJl'l del Co:nmo Le)' dL 11 lndustri:i de 11 R:tdio y de !J Tcle.,.isión, y diJcron: 

Que tr.Jnifirn:n b:ijo protem. de decir \'erd.:id ~·con l:i pcrsorulicbd que 1icne.'l Jcredii:id:t en el cxí(dicr.1e 
fcnr.:ido en b Dirección Gc:icr:il de Cor..,.c.1ciones de Ll SecrctJJiJ del TrJb:ijo y Pre.,.isión Sod:tl, ccn moth-o 
i!e b Revisión lnteé-":11 del Coom.10 Le;.· me.cior.:i:!o, represe::t:ir :i l:ts rnis de l"-S dos 1er:cr:is p:incs de t::ib:ij:t· 
dores sin::iicJliz.:tdos y de p:imr.es J que se rcfüren los An!culos 419 fr:icci6n J, con rcl..:Jción :il .;06 de 1.:i Le;.· 
FcderJI del Tr:iO:ijo y hJbcr U~pdo :i un :icuerdo por vir.ud del cwl se f!J p:ir re ... is::do, en forr.u iniep-:1, el 
Ccnmto Ley de lJ lndusub. de ll R:idlo y <!e ll Televisión, y por Jo Unto, se d:l.'l rJr termir.:idos los t:~b:ijos 
de l:t Cor.ven:ió:i Obrcr:i PJtroczl re\'is.1rJ Ce é.icho ConlrJIO Ley, Jl tenor de l:ts siptieritcs: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- I...:s pme:s se recono:c:1 cun:.:i y rec:fprocJmenle ll pers.on:ilid.Jd con Ll que com¡.:ire.:eo po.r:i 
Cclc!:m.r cJ preseme Con\'c:'.io, í"J~ todos los efectos leg.:iles y contni::ru:iJes J que 1-.:iyJ lupr. 
i ~EGUNOA.- Se 1iene p::>r re\is:i.:lo el Coo!rJlO Ley de

0

l:i Jndus1riJ de ll R:idio y de lJ Tclc\'isión, !!e con· 
0no.itbd l IO p:ict:idv p:ir Lls p:i."1es, qued::.:ido re~codo en los 1é;minos del ClluS'JlJdo que se :incx..:i JI preSC!lle 

Coover.!o debi6:ncn1e ruscrilo y finn:ido p.:ir Lls p:in::s y que form.J p.:tne intefrJnte del mis.-no. • 
'll:.R.CERA..-1..Js p.lnes Jrueri!:i.'l increrce:n.:.r les s.:il:irios por cuot:i di:iri:i Ce iodos y cJCJ U.'lO de Jos lr.lbJ· 

~rcssindic:iliz.:tdos Jfec1os al Contt:ito Ley de IJ JndustrU de 1l RlCio y de Ll Tele\'isión, en U.'l 153 (QUIN· 
~'POR C~ENTO), sobre Jos Slllrios c¡ue por cco::i dilri:i pcrcibún Jos u::b:i~:i::lorcs sin.d.ic:iliz.1~os h.lsu el dú 
rO de noviembre de mil nO\'cde.otos no ... c.ot:i y ur.o, Jumento que cntr:ici en \'lbOr :i pm1r del prunero de fcbre· 
:~· .del :t:io t!I curso. 
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CUARTA.- Los :iumentos p:ict:idos en l:i Clfosllll que :mtcccde, opcmfo sobre los s:il:irios por cuot:i tli· 
rU. que pcrclbfln los tr:ib:ij:idores sim.!k.Jliz:idos h!sU el diez. de noviembre de mil novecientos novcnu y una 
en ll intcJl&end:i de que ninsún tn.blj:idor sindic:iliz.:do pcrcibirj un Slbrio inferior :il correspondicnlt :il s:illrk. 
mfnimo SC!lcr:il vli;cn1e :i p.utirdcl once de no\·iembrc de mil novccicmos novcn1:1 y uno, en ll zon:i económic 
qucl:lborc, incrc:mcot:ido en l1!l JO~ (TRElNTA POR CIENTO). Si ::il¡;1in tr:ib:ij:i<lor hubiere rcrcihido un SJb 
rio inferior~ SJlJrio ffitnimo ¡;cner.tl de ll zoru cconómic:i en que l.:lbvre, incrcmcnt:iCo en un JO:t (TREINT>. 
POR CIENTO), l p.mir del cnce de noviembre de mil novccicnios ílO\'cnU )' uno :i ll íccf..l y finn:i de cs11 
Com·cnio, bs difcrcncbs que: hubiere serjn rctro:ictiv:is :t cs1:1. fo:l1:i. 

QUINTA.- Los im:rcmcr.1os de s:il.:irios ~mdos con motivo Uc esu RC'l·i~ión y que 5e precislll en lJ: 
CJJus'J!Js que :mtcccdcn, sc~n .:iplic:iblcs JXIT .:isr lubcrlo con\'enido bs pmcs, Unto p:or:i los trJb:oj:idorcs sindi 
e.:iliz.Jd.?s que bboren en !.J r.uru. Je lJ R.:idio, ccmo f'IJTJ los que bborcn en b Je Tclc\'isión. 

SEXTA.- Si .:iJ :iplic.::r el incremento s:ibrfal p::cudo en este Con\'enio, en :ilgum.s odiNlifl~or.s Jos Loen 
tares sindic:liz:idos, no obtienen un s:il::irio i~u.:il =:.! ~brfo mínimo gcner.il de 1J zonJ cconómic: en que bbore 
i::crc:ncr.lldo en un 40~ (CUARENTA POR CIENTO), b Jifercncb que resulte . ..e cuhrirJ J pmir del once 
de r.oviemtre de mil novecicnios novcn:.i ~· uno. 

El resto del p.::rson:l sindic.:iliz::tdo, que bbore en l.U R::tdiodifus.::ins, rcrcibir,j, ..:orr.o mfrJm~, U.'l s::ibric 
e~;li\'3lente JI m[r.ilno gencrJI t!e IJ. zonl en que 1.::bore incrcmcm:.do en u.135'1 {TREJ;-;T . .\ Y CINCO Por 
/CIENTO), 

Se cxecptú:I ¿e lo convenido en em cJjcmll, :i. los :r::ib:ij:i.Jon::s Q\IC ocurcn lJs pl;v.:i.s de \'igibnte t.!e PbntJ, 
Mozo, Cobr.:i:!or, y Mi.m:!inco, quienes cmrJn :i lo :iconl:ido en IJ CJjusul::i cu.:im i!e es1e Com·enio. 

SEPTl~.IA.- El contr.ito Ley c!e ll ln:h.!.~tri::i éc IJ R.:idio y de l::i Tclcvi~ión lcni.!rj ur.:i vitencb del primera 
de fcllrero c!e mil novecientos novcn1::1 y dvs al trcinu y uno <le enero Ge mil novccic:aos novcr.u y Cl.l..:!trO. 

OCTAVA.- El sector obrero ;i. t:'J\éS c!c los c!h·ers.JS sindicatos c¡'.)c Jo i.ntc¡;r:in, !'-e t!c-siste J su perjuicio 
de los e:npl~::imie:llOS 3 huclp prescnt:Jdos :ir.:e ll H. Ju111::1 Fedcr::il de Con:iliJción y ,J,,rbiu::jc, plrl todos 
los cfec1os kples eor.situicmes y cor.ronne J lo prccis::do por el Anlculo 419 de l::t. Ley Fedml del Tr::b:ijo. 

?-:OVENA.- L::i~ p~ncs se obH¡;.;n :i r.:i:ific:.r el prrn:r.te Convenio :i:.ic !J Ju:;t:i Fede~a! ~e Concilbci6n 
y Arl>itr:lje, ~:l?'J iodos los erec:os le~.:iles corrcsjl(lndic.'ltes, dcsignan.:!o el sector obrero p:lrl e!'e efCClo :i los 
ce. LICS. JOSE PE~A TORRES, GUSTAVO ~1ACIAS SANOOVAL, PEDRO ARlSTA CASTRO y AR· 
MANDO CORNEJO OJEDA, y por el sector r.atrcn:i.l, 3 los ce. LICS. JOSE LUIS EROSA \'ERA y FRAN· 
CISCO CAMPL'Z . .S.1''0 LAM.'i.DRID, :od~s c~:c-s ¡.odt.in concurrir conju.11u o sc¡i:m~::ier.te. 

DEClMA.- L.:s p.:nes solici1:m, m¡.:r..:os::.:r:ente, a ll H. Secret.:!:1.J c!tl TrJhJjo y Previsión Socbl, orde· 
ne l l::i bre\'cCJ.d pJSible y ccn el c-:ir!c1er c!e cr¡;c::te lJ publicJción en el nl11.rio Oficial de la Fcdm1ción del 
prcser.tc Con\·enio, cc:1 todcs y c:Jdl uno tle los :.:-:exos i;uc form.rn pJ:ie intc¡;r:I Jel mismo y i;uc eons1iruyc.1 
el texto ~ter.ro del Cor.mio Ley. 

DECIMA PRIMERA.- L.Js r.:i.ncs !-:llicitln c;::e se dt cuc.'ltJ con el presente Con .. ·cnio .:il Pkno Ce 1l Con· 
vcr.cióo, p:i.r:i. Jos efectos lcg.::!cs y re¡;!Jr.m:llrics conesf\)nt!icntc:s. 

PARA CONSTASCJA !..: lev:in:.i el prc.~cmc CJr,venio. q;:e dcs;i\:ts de leh!o y :iprob:do C:'l S'.ts t~rr.iinos. 
firr..:m los compJrecicntes que quisieron h:i~crlo :i.I m:irgen )':JI olee Jos ce. Funeion:i.rios (\Ce :cr:ll!l. 

México, Oistri10 Federal, J tre~::i. Je c.iero l!c mil novecientos noven!J )'dos.- El C. Seerc!Jrio del Tr:::b::t· 
jo y Previsión Socbl, Ancnla Farcll Culii\111.s.-Ri!tlric:i.- El Sub~e:mrio .. A" Je! R:i.:no, Manuel Gomcz· 
pcritlt:i Damlrón.-Rll.bric:i.- El Director GC!lcrJI de convenciones, Gcn1rdu Gu1mdn Ar111.1ja.-Rllbric.::. 

ASUSTO: ACTA NUMERO TRES DE LA SES ION Pi.ENARTA DE LA CONVENCION OBRERO PATRO· 
NAL REVISORA EN SU FORMA INTECR.•L, DEL CONTRATO LEY DEL' INDUSTRIA DE LA 
RADIO Y DE L . .\ TELEVISION. 
EN L..t. CIUDAD DE ~1EXICO, Dimi:0 Fc~cr.:I, ~icnJo !:is dici. horJ.~ .Je! Jfa "ciniin:in de enero t..!c mil 

nc\·ed::::os r.o\·cr.tJ y <!os, c.1 Cl~m¡.limicn:o ;:! Jc:.:crCo 1c:mdo en !J (íl!nprcccnciJ del df::t nueve ¡,.1c enero dd 
rr:ic;:n~ .!fa Y ::1~0 y b:jo l: Prc:1iJ::;:b i!:I C. LIC. GERARDO Gl!Z~IAN ARAUJO, Dirwor Gc:ned Je Con· 
vcr.cione1i Je IJ Sccrct:i.ríJ d:::I Tr.ib::jo y Previsión Soci:il, ~e reunieron hh Oekc.:iJos Obreros ... Poiiron:ilcs :icre· 
dit::i:Jos en IJ Convención Rcvi~rJ en ~u fonn:i lr.:c¡;r:I, <lcl Contr:ito Lev .Je 

0 

IJ JnJlt~lrb d~ J:i R;idfo \' de IJ 
Telc.,1isi~:i. • • 

Dcs;iu~s t!e emifk::r los Sccrc:::rios de 1l Mcr-.::i Dirwi":i b cxi,1c:ndJ Jcl q111.~m:n Jc~:.il rc¡;l::tmc:nurio, ~ 
ded:.ird ::bknJ ll ~e~i.jn, b:jo el !.ipiiente OrJcn del DfJ, rreviJmc:r.1c :rr11hJi.lo ror !J ::~mtilc:. 

ORDEN DEL DlA 

.1 ..... Lc-.:rm:: y ::~rob::ciGa en ~u c::so, Jcl ::el! i!c lJ ~c~ión plc::JtiJ t!e 1 R de Jl~icrntre de 1991 y de l.:i com¡i:· 
rccenc1.:i de enero 9 d'e 199~. 

11.-lnfonne cornplcmer.uriJ Je
1
lJ Cc1:ii!.i6n Dimmin::Jo;.¡ de Crcúcrn:i:ilcs en rcl:ición J l:i incorúomi· 

d'::d prc:o;c::1:d::i por el SL'ldirno lnJu,uiJl Ce Empk::Jcs y Anht:is Je R~diuJiíu-.or:s Mexic:..'l::s, Stmil:ms )' 
Conc"o~ . 
. . 111.-lnfcnr:e d.: IJ!. Comi,ioncc; l.!e: Di'í"O~icion:::~ Gcn.:r:ilc:s; o:,¡o,kionc.~ E'pccffi~s de R:iJlo y Di~;'J· 

\10:1oncs E!.PC-.;!!ic:.11 J::: !J Tclc\'i\iGn. 



ViernCl 21 de (c:brcro de: 1992 DIARIO OFIClAL ¡; 

lV .-Asunlos Gcnc:!'llcs. 
1.-En el Uc~:ihoso clcl r:im.:r p1u-,1ct!c:\ Orden del Dfl, ¡mx:cJid el UC. Josf. PEÑ,\ TORRES, rc:prc~n

u.11c d.:I scc1or obrero, ::i tt::r lccrurJ lt Acude ll sesión pkrurfa cc!-:~~ú::i el 18 Ue diciembre de 1991 y de 
ll comp:irecer.dJ Je !os ce. Sc:c:c:t:rios de IJ. ~tc:Sl Oim:tiv::i de 9 Je enero del prcscmc ~o; sometidos~ cor.~
dcr.i.cidn Ce iJ ::iSJ:nblc::i, fucroit :iprcbJ1'os por ur~llimtdJd. 

Jl.-En el JcSJhoso Ocl sc:s-J.ndo pi.mto del OrJcc l!c:l D!J, los intcbr.in1c:s Jet sector obrero y sector p.:i:ron:l 
de 1.:1 comisión Dim.:.nirt.:Cor.i de Crcdcndllcs tnronn:aon que de eonformh!:iJ con el conu:nido del olido ml
mcro A :::66 ~el 18 de: o::n~re de 1991, ditit;ido ~1 Secm::rio Ocner.il del Sim.!k~uo lndumiJl de E.mp!aJcs 
y Anis:.:s d.: R::di.;.jifusons Me.tic:r.:s, Shnil::res y Conexos. ¡Xir ll Dirección Ocner:.1 Ce Rc:~imo Ce Asoci:i· 
tior.cs de clt:i Secrc~rfa, se re-conoce' 1l Ot~nU::tión sindic.1.1 rcfcrid3 el m'uncro de ~37 rn.icmbros, en lu;::r 
ce z~s. 

UI.-En el Ccs:a1ogo d~I tcrtcr ¡m.mo Ccl OrCc:l dd Dfa, el LIC. JOSE PEÑA TORRES, en rt'jlrC5c:nl::clón 
~el s.x1orobrcro, tnrvrmo que los 1:-:.bJ.jos de l:s Ccimisio.ic.~ éc Olspoi.idonti. E..\pccflk::s¿e. R::Cio :· TclC\·isitn 
se h:tbfan c:ir.icrc!'i::do por el c~c:s.J :l\':iJCC y que exhomh::m :il scc-lor onprc~rbl :i que se tr::b.::jlrl ccn m::i)·or 
intcn~iJJl!. 

Por su p:mc, ti SC'Cror cmrrcs.:irfa!, :i mvfs <lcl UC. JOSE LUIS EROSA VERA, exrrcsO q-:ic ::r:::;.1.::!J 
\os pliCi":;C'S ~litOti.Js prcscm:.1os pJr los Sir.~!tl\OS m.::~·oritJ:ios, de :.c\1tn.ln C'Cll l::s f\J~ibi!iC~Ccs fir.:nti~rJS 
Ce l3S cmprcs.lS. 

T:unbitn el C.?. ADRIA~ AGUIRRE COMEZ, PtesiJcntc lk lJ C.!mJrJ N:.dUíl:ll 1k R.:iéío Y Televisión, 
ctJ;11il6 que lurfJn ~1 mejor csfucrz.o p.jr.t ::1cnd::r bs r.teci.irlJdcs Je IJ' 1r::~Jj::dores :· ccndnir 

0

!..'.llisfmori::i· 
mente cst::i rc:\·is.i.1'1. 

IV .-En el Ccs.!l1ogo Cc-1 rn::no pitcro del OrC-:n !!el Dfa, no h.:ibkm!J ouo ::isunto que lr:a:ir, en Us.1 de !J 
p:llbr.l el LIC. OERARDO GllZMAN ARAL'JO, Ptcsídcme Ce IJ Con~·cnci.jn, m;:i;nifc.s16 c::~i.:: con el objeto 
de que se :i~i!U.:mn los trab:Jjo~Ce !:is Corr.i5ioncs C:sisr.;d.:.s en cs::i revisión dccJ.:ir.i.tiJ SES!ON PER:0.1ANE::\'
TE, c.,l:or..rnJ\l ;J. !::ic;. f.Jncs :i lr.bJjJr con :n:iyor ir.1cr.sh!Jd rJr.l IJ obtención de un lm~!o ccr...:ili:norío en 
es:J impor::imc r;.Un.l in1fosui:il. 

Skn.!o l::s dirxio.:J:o hOilS e-en 11C:n!J r.iinutcs de! C!l udnt:i Je cncto de mil noveden:cs r.cvc:1t.: y Ces, 
¿~pués de ccnifie:Jr los Secrc!lrios de l:l MesJ Di:e::ti\l tJ cxi::.:cnti:i J.:J q11ón:m, se TC!:mdó lJ Sesión. 

U Prc~iécr.cb. Ció ~·11en:J ~J Pleno, cor. \in Convenio cclcbm!o en ~ll fcd1J, en \'irn1d del c1ul se d;Í f(IT 
;evis:it!o el Contmo Ley en s;1 :i~rcc:o i:.:c:;r.)l f!c !J lndl!~!riJ Ge !J R.¡Uio y l.l Tclcvis]ón y ::m lWT,lroJc.s 
los u::b:ijos de b Coa\'c11d\in Revisen Ce! Conm,to Ley Mcncioiw;.!o. 

No h:lbicnéo airo ::.su:-.10 ..;\\e u.:ur, b Prcsid::ndl hizo ll siguic-r.ic: U.xbrJ.toril: 
'"HOY DIA TRElNTA DE ENERO DE ~llL SO\'ECIESTOS f"O\'ENTA Y DOS, EN NO~!ERE Y RE

PRE.IENTACION DEL SEf>OR LICENCIADO ARSE!'llO FARELL CUOILL.•S, SECRETARIO DE TRA· 
B.\JO Y PREYISION SOCIAL, DECL.\RO CLAUSURADOS LOS TRAD.\JOS DE LA CON\'ENCION 
OBRERO PATRONAL REVISORA EN SU ASPECTO INTEGRAL DEL COSTRA TO LEY DE LA l!o1DUS· 
TRIA DE LA RADIO Y DE L.\ TELE\'ISION". 

PARA CONSTANClA, se le"l'JJ\U lJ prc-sc:::tc .:icu que ~pu<!s ée lefl:l y il;irob::él. Ll Cinn::.n :=:l dcc el C. 
Prcsidcme y les CC. Stcm::ios Ce U t..tes::i Din:i:rlvJ de lJ Convección y i:.l ami;cn los CC. Ddeg:éosObrcrcs 
'I P~tto.o.:ilcs que quisieron h!ccrlo.· E:J Prcsii:!enlc, Gcnrdo GuzmAn Ataujo.- Rúbric.:s.- Sccrei::rics Sc:::or 
Obrero, C. Jo~ Pciia Torres.- Mbric::i:.~ C. Alfredo Mejía \'11oldh·l1.- RCbric3.· C. Angel Lub fapcjcl.- Rll
brka •• C. Alírl'do Vilk¡;a.s Monayo .• R\jb:-iCJ..- C. Fortlao Vargas Ldptt.- Rúhric.:i. • C, Surdas Gon:.Dlcz 
Htrnitndcz •• RUhriC:k Sccrc:urios Scclor P3t!Or..'ll, C. Adrbin Agulrrc Gdrnez.- Rllliric.:i.· C. Guillermo Ca .. 
titdo Barccnas.· Rúbric~.· Lk. l\1úl S•ndouJ N1\'atn.!tl:!.-R\ibric::i. • Lk. Jo~é Luh. Er..,.a \'era.· RllbriCJ.· 
Lic. Humbcr1o D.arbou Lópcz.· R\i.bricJ. - Lle. Sergio fajardo Ortb:.- Rí:bric:::i. 

CONTRATO LEY OE LA JNDUSTRJA OE LA RADIO Y 
DE U TEL'EVlSION 

IND!CE DEL. CO~TENIDO 
TITULO 1 

DEFINICIONES 
CONTENIDO DEL CONTRA TO, BASES Y CONOICIOXES PE 
TRABAJO 
TITULOS DEL CONTRATO 
PARTES DEL CONTRATO 
ADMlNISTI!ACION DEL CONTRATO 
RECONOCIMIENTO AL SINDICATO MA YORITARJO 
CONVENIOS SINGULARES 
CONTRATOS CON ELEMENTOS AJENOS AL SINDICATO 
ACTORES Y ~1USJCOS 

ARTICULO lo 

ARTICULO ~o 
ARTICULO Jo 
ARTICULO'º 
ARTICULO 5o 
ARTICULO 6o 
ART1CtJLO io 
ARTICULO So 
ARTICULO 9o 
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CONFLICTOS Ll.BORALES DE ELEMENTOS AJENOS AL 
s1:-.:ctcATO ADMl~ISTRADOR 
LIMITACION DEL PATRO:< EN CONFLICTOS INTERGRF.MIALES 
E.'<CLUSIVIOAD DE LOS SINDICATOS 
DO~UCILIO LEGAL 
VIGENCIA DEL CONTRA TO 
MODIFICACION O REVISION DEL CONTRATO 
CUSIFICACION DE TRABAJADORES 
DEFINICION DE CLASIFICACIONES 
TRABAJADORES DE CONFIASZA 
PROMOCION A PUESTOS DE COJ\'FlANZA 
TRABAJADORES DE PUNTA 
REQUISITOS DE INGRESO 
TRAB . .\JADORES SUJETOS A LICENCJ..\ 
VACANTES TE~IPORALES O DEFINITIVAS 
DERECHO A OCl!PAR VACANTES 
/.IODIFICACION DE EQUIPO 
OBLIGACIONES DEL PATRON 
PROHIBICIONES .\L PATRON 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAl.\DORES 
PROHIBICIONES AL TRABMADOR 
Ll~llTACIONES EN US LABORES 
CAUSAS DE SEPARACION 
PROCEDIMIESTO DE SEFAR.A.CIOS 

SANCIONES SINDIC . .!. LES 
S . .\:-:CJONES DEL PATRO~ 
OLIFICACION DESPIDO 
JORNADA MAXIM.\ DE TRAB.,JO 
DEFINICION TJEMPO EXTR....i..ORDlNARIO 
ORDEN P . .-..RA TIE~1PO EXTRAORDIJ.:ARIO 
P.\00 TJE~1PO EXTR...\ORDINARIO 
OIAS DE DESC.l.NSO OBLIGA TORIO 
PAGO DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 
PRIMA DOMINICAL 
POSIBILIDAD DE CUBRIR DOS Pl!ESTOS 
CAMBIO TE.!'·IPORAL DE .-'ICTJVJO ... D 
VACACIONES 
C . .\LENDARIO Y VACANTES POR VACACIO!'ES 
PERMISOS PAR.A AUSENTARSE OE SUS LABORES• 
Ll~llTE DE PERMISO 
PERMISO A FUNCIONARIOS SINDICALES 
TRABAJO IGUAL 
FORMA DE PAGO DE LOS SALARIOS 
DESCUENTOS SOBRE SAL.\RIOS 
CUOTAS DE TRANSITO Y DESPLAZAMIENTO 
CONST,,NCIAS DE PAGO Y DESCUENTOS 
INTERRUPCIO~ES ?'O IMPUTABLE.SAL PERSONAL 
INSCRIPCION PAGO DE CUOTAS Y DIFERENCIAS IMSS 

ENFERMEDADES PROFESION.-\LES 
RIESGOS DE TRAB.,IO 
REE.\IPLEO EN CASO DE ACFIDENTE 
ACClDENTES EN LUGARES ALEJADOS 
RIESGOS DE TRABAJO EN EVENTUALES 
BOTIQUJNES Y MEDICINAS 
SEGURO DE VJOA STIRT 
SEGURO DE VIDA SlTATYR, SIE~.IARM y STRTV, S.A. 
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ARTICULO IOo 
ARTICULO ! lo 
ARTICULO 1.:!o 
ARTICULO 130 
ARTICULO 1.:0 
ARTICULO 150 
ARTICULO 16o 
ARTICULO 170 
ARTICULO ISo 
ARTICULO 190 
ARTICULO :Oo 
.4.RTICULO :!lo 
ARTICULO :10 
ARTICULO :Jo 
ARTICL'LO :?.:o 
ARTICULO :!o 
ARTICULO :6o 
ARTICULO :70 
ARTICULO :!So 
ARTICULO :!9o 
ARTICULO lOo 
ARTICULO Jlo 
ARTICULO J::?o 
ARTICULO 3Jo 
ARTICULO J4o 
ARTICULO 350 

ARTICULO l6o 
ARTICULO 3i.:i 
ARTICULO JS.:i 
ARTICULO 390 
ARTICULO .:OJ 
ARTICULO 410 

ARTICULO .::o 
ARTICULO 'lo 
ARTICULO .:.:o 
ARTICULO .:so 
ARTICULO '6o 
ARTICULO 4io 
ARTICULO .::So 
ARTICULO •9o 
ARTICULO SCA.> 
ARTICULO SlO 
ARTICULO 3.:!0 

. ARTICULO 5lo 
ARTICULO 540 

ARTICULO 550 
ARTICULO 56' 

ARTICULO S7o 
ARTICULO !=So 
ARTICULO 590 
ARTICULO 60J 
ARTICULO 610 
ARTICULO 6:0 
ARTICULO 630 
ARTICULO 6-'0 
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COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EXAMEN ~iEDICO ANUAL 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 
RETIRO VOLUNTARIO 
RETIRO VOLU:-;TARIO SIT ATYR, SIEMARM 
FO~tENTO DEPORTIVO 
FOMENTO CULTURAL 
.•GUINALDO 
REPARTO DE UTILIDADES 
PRERROGA Tl\'AS IRRENUNCIABLES 
CONTRATOS COLECTIVOS PREEXISTENTES 
PRESTACIONES Y SALARIOS MAYORES DEBEN PREVALECER 
N~LIDAD DE DISPOSICIONES QUE CO?'TRWE.NGAN AL 
CONTRATO 
C.\PACITACION PROFESIONAL 
REGL.\MENTO l!'\TERIOR 
CUOT . .i.. CONFEDER . .\DA 

CO~llSION NACIONAL DE \'IGILANCIA 
CASAS HABITACION 
BOLETINES SlNDlC,.\LES 
GASTOS SOCIALES 
FO:-:co DE AHORRO 
Jl.JEILAClON 

TITULO 11 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS APLICABLES 

A LA RADIO 
PLliNTA ;a..tJKl~.IA DE PERSONAL DE BASE ES EST ACIOl'ES 
FUTL1RAS 
LOCUTORES, N.•RRADORES, RELATORES DE !<OTICIAS, 
CONDl,;CTORES DE PROGRAM.•S, ANIMADORES O REPORTEROS 
JORNADA DE TR;\SAJO DE LOCUTORES Y OPER . .i..DORES 
DESCAXSOS OBLlGATORIOS APLICABLES SOLO A RADIO 
DESCANSOS SE~IANARIOS 
JORNADA, ROLES DE TURNO y DESCA!.:sos 
GRABACIO:<ES 
P . .\GO DE CONTROLES RE~lOTOS 
SERVICIO DE LOCUTORES OlSTI:--:ro AL TUR.'\O 
PERMISO ANUAL 
PERMISOS AL DELEGADO O FUNCIONARJO SJ:-:DIC . .\L 
CCOTAS SINDIC.•LES 
!.IEDIDS DE TRA~S?ORTE O CUOTAS 
TRANSMJSION DE BOLETISES SINDICALES, RAOlO 
TABCLADOR DE PLAZAS 

TITULO 111 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS APLlCABLES 

A LA TELEVISION 
PL\ST A MINIMA OE PEi\SOl'-'AL DE. BASE ES ESTACIONES 
FUTURAS 
TRABAJADORES DE TELE\'ISION SUJETOS" A ESTE CONTRATO 
LOCUTORES, CO~IENTARISTAS, CRO:<IST.<S Y NARRADORES 
MIEMBROS DEL SISDICATO 
LOCUTORES, CO.\IE.>.;TARIST AS, CRONIST.<S, SARRADORES Y 
LOCUTORES E\'ENTUALES 
EVENTOS ESPECl.•LES 
MODIFICACIONES E." EQUIPO O INSTAL.<CIO!'ES 
GASTOS EX COSTROLES RE~10TOS 
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ARTICULO 650 

ARTICULO 66o 
ARTICULO 670 
ARTICULO 680 
ARTICULO 690 
ARTICULO iOo 
ARTICULO 710 
ARTICULO 7~o 
ARTICULO 710 
ARTICULO 7Jo 
ARTICULO iSo 

ARTICULO ;60 

. .i..RTJCULO 7io 
ARTICULO iSo 
ARTICULO 790 
ARTICULO SOo 
ARTICULO Slo 
ARTICULO S:'o 
ARTICULO S~o 
.~RTICULO s•o 
ARTICULO S!o 
ARTICULO S6o 

ARTICULO Sio 

ARTICULO SSo 
ARTICULO S9o 
ARTICULO 90o 
ARTICULO 910 
ARTICULO 9:o 
ARTICULO 9::io 
ARTICULO 9.:0 
,A,RTICULO 9So 
ARTICULO 960 
ARTICULO 970 
ARTICULO 9So 
ARTICULO 990 
ARTICULO 100\> 
ARTICt!LO 10lo 

ARTICl:t.0 IO:o 
ARTICULO IOJo 

ARTICULO IO•o 

ARTICULO IOSo 
ARTICULO 106o 
ARTJCl!LO JOio 
ARTICULO tOSJ 
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JORNADA EN CONTROUS REMOTOS Y OTROS TRABAJOS 
LABORES EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO ROTACION 
PERMISOS AL DELEGADO O FUNCIONARIO SINDICAL 
PROPORCIONAR MEDIO DE TRANSPORTE 
SERVICIO MEDICO E:-1 LA CIUDAD DE MEXICO 
TRANS~llSION DE BOLETINES SINDICALES 
PERSONAL SL'FICIENTE EN L .... EMPRESA 
HOR.\RIOS PAR.\ TRABAJADORES DE \'IGIL\NCIA Y LIMPIEZA 
ROPA DE TRAB.VO 
BIBLIOTECA TECNIC.\ Y DE PRODUCCI0:-1 
ALIMENTOS POR PROLONGACION DE Tt:RNOS 
LOCALES SINDIC.\LES 
DESCANSO OBLIGATORIO APLICABLE A TELEVISION 
PRODUCTORES )' DIRECTORES 
JORNADA 
PAGO DE DESCANSO SE~tANAL 
PER:-OlJSO ANUAL 
TABULADOR DE PLAZAS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.-PJrJ los cfccros de cs:e Cor.ir~10 Ley se l!enomir.::J: 

ARTICULO 1090 
ARTICULO llOo 
ARTICULO l llo 
ARTICULO 1 l:!o 
ARTICULO lllo 
ARTICULO ll•o 
ARTICULO 1150 
ARTICULO 116o 
ARTICULO 1170 
ARTICULO 1180 
ARTICULO Jl9o 
ARTICULO l:Oo 
ARTICULO 1210 
.J.RTICl.!LO J:!Zo 
ARTICULO 1'30 
ARTICULO l"J 
ARTICULO J1!o 
ARTICULO 126o 

J).-Sindic:iio: A IJ . .S.soci:ici11n de TrJbJj::C'orc:s que en c:ic!:i empre~ o cstJMcd1nkmo .::Cministre c.<;!C: 

Conir~:o. 

b).-Pwón: A !:i rcrson:i fTsic:i o mNJJ Glll: u:i!ic:e los servicios c!e uno o vJrios lrJt-JjJ~;:orcs. 
c).-Elnpre.fJ: .\ IJ 11:ii:!:id ccon~rnicJ ccnccsio:iJ.riJ de rJdio o de 1cle\"i~i~:i en <;tic ~e ::¡liqi:c csie Comr.:110. 
dJ.-EslJMecim:c:lto: A b tL'liC::d 1CcnicJ que CC1:no sucur~J/, J~c:iciJ u citrJ form:i .mr.c_i"-...'1!e que sien~J 

r:ine i:::e¡:rJn\C <l: b CC.'lt:::siun::ri:: cc::::ibu~:: J r~liur JOS fmcs de JJ Cl:itre5.l. 
e).-TrlbJj::i!.:ir: A lJ rersor..l frsicJ que pe~!J sus servicios JI PJ!rón, de cc:ifonnid..Jd c~,n l::s Ci\f\i.'>kioncs 

de csrc Con1~10. 
1).-Com~:o: Al Ccn:~to Ley rJrJ JJ JndL:m::: de b RJtHo y <!e J.i Tt!~\·hión. 
~).-Regl::.mento: Al Rcfll:icmo Jntc:ior Je Tr.1;):ijo q1\c ri_i:i en IJ~ cmrrcsJ~ ::fcC!Js JI Comwo. 
h).-lndm:rfa: lJ 10:.:ifübJ Ce c1:iprcSJs o c~::.~lcdmicr:tos di: rJt!io y tc!C\'i~ión que ::¡irO\'C'.:'l:cn !JS ond:s 

elcc1rom.:ign~1ic.:s mcdi!l.tlre lJ inm!.:ici6n, fu:i~io:i: .. ir.icmo y orcrJci1n lle c~r::cicncs tJCioJif11wJs pvr Jos sb.1c· 
JnJ~ de :noduJJción, Ji:lplit1:d O ÍTCC'tlCnCiJ, !C\C\Ülón O CUJ!quicr CllfO rrctC"Ji;r.icntU ICcnico f\~Si!:i!C, pltl i;cr 
rccibiCJs p:>r el pl!Jlico en gcncr:il. 

i).-lcr: A lJ ley FeCcr:il del TrJb::jo. 
j}.-ler de ll Jn~n.mil: A IJ Ley Fc.Jwl de R~Cio y Tcle\'isión. 

ARTICULO 1.:> .. -Esic Commo es de obmv~cb obli¡;Jlorb en toCJ ll Repllb!ic;i Mnk.:.1J, c:-.IJ~lcec 
!:is c0nfüione!i ~c¡;tln IJs cmlcs dcberJ ptcsime el tr:it:ijo en IJ Jn:!umil, nonn:inJo JJ rcllciones corre los p:::i· 
!rones y los slnJic:ios, y se :iplic:irJ en 1od:1~ lls estJrn'.!ncs de RJ.!io y Tck\'isión que opcr:.1, :isr ccimo en /Js 
c¡ue en lo runiro sc:i..1 insufadl\ en Tcrri1orio N:icior.:.I. 

En con.~cuenci:i, este ComrJto !.e :iplic:irJ J 10Jos !o~ lrJbJjJdorc!i que prc!iicn !iLI~ scn:idos :i dkhJ.~ Empre· 
s:is en IJ O[!Cr.lci~n. cl:ibor:iciOn y proJucddn de pro~r-m:is y demjs :ic1ivitlJJcs comprcndidJ\ en /J dclinidón 
de Ind11~1riJ. 

T.::mbi~n sed :i¡i!h:Jblc este Contr:iro a los lr:l~J]::Jvrcs que imcrvcn¡;:i.1 en p;ib:idonc~. lilin.:idones o 1r.ms· 
mhioncs :i conrrol remoto, :isf como IWJ ;icrlvii!JJ que implique lr::s!JJJ éc !vs 1r.ib;ij;iJorcs ;¡ cu.:ilquier Ju¡;:ir 
de JJ Rc;1iblii:J o del Ex1nnjcro. 

ARTICULO 3o.-E~tc Co:m::o co:1' .. tJ Je tres Tíailos con el sii;uicme comcnh.lo: 
Tln1lo Primcro.-Oi\poslcior::cs Gcn¡:rJ!cs. 
Tfn1lo Sep.m'1o.-Disposicioncs esp.:cflic:a, :iplic:.blcs :i J:i R:idio y, 
Titulo Terccro.-Oispc:isicione.~ c~rcc!lic.:is, lplic.:iblc.s :i /J Tclc\·hión. 
El T!tulo Primero estlbltte J.:is condiciones ¡:cner:!cs :ipllc.:ib!cs .:il mb.:ijo en l.:i Jm.Jumi:::i. 
El Tln1lo Segundo cs!Jblccc !.:is normJs .::plic:~les: !Js condiciones de rnbJJo cspedfic:s que c3r:1e1criz~ 

L:t opc:rJeión y funciorumicnto de J,:¡s EmprcsJs de. RJdio, que ge!'1cnn y t.!iínndc11 sc¡bks Je ~niUo. 
El Tltulo Tercero e!i1.:iblC"Cc 1.:il norm:is Jplic:blcs J J.:is condicione:.~ de mb.:ijo csrectlicls que CJTJtfcriz:L"' 

IJ orcr:ición y funciorumicmo de JJs emprCS-'.:s de tclc\·isidn, que t;cncr!l.tl )' difunJen scl\J!cs de ~niJo e hnJ~tll· 

ARTICULO o!o.-Son p:incs Je cs1c Con1r.:i10: 
:i).-1.os pwonC'S que intcc~ ll /nJu!itril. 
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· b).-Los sindic:uos Je~Jmcme consiituido.s y rc¡;istr:idos, fonn:idos por los tr.:b:ij:i'!orcs ~m: prcs1:in sns ser· 
. vicios :i los p:nrones, q~1e intc¡;r:in b Jndustn:i. . 

ARTICt.:LO s.-1-l :idministr:ición de cs1c Contr..10 corrcsroodcr:1 en <"::d.l cmpres:i o cmblccimiemo :il 
sindic:no m:i~·orit:irio como reprc:sentJn1c lc:~iiimo del interés p:ofcsion.11 de les tr:ib:ij:idores, en lo~ 1~nni.ios 
del Anfrulo .:1s de l:i Ley. . 

ARTICULO 6.-L:is p:irtes !.e ob!ip:1 J tr:im en c.:id:i cmpres:i o cst::bledmicnto con los rcprescnt:im::s 
~cbiOmcnte :icrcdit:idos del Pmón o del Sind.icto, todos los coofiictos i.1divil!u:ilcs o colectivos que swjlll con 
ocli\'O i!e !:i :iplic::dón de es:e Cootr..to, del Rcgl:..imno o de ll Ley y qnc !..!. rcl:icioncn ccn los tJJb:ij:idores 
sir.dic::li::idos. El P.món y el Sindic::to se oblipn :i notilic.:rse ror es.::ri10, dichos nornbri"llientcs dcnuo ~ 
les cinco df:is sip1ien1cs :i su dcsig:n:ición. 

Sólo se pod.-~n cel~br:ir convenios cr.ire el P::tr6n >'el Sindic:ito, ¡.J.r:i rep:l:ir sir~ciones no p:evis~s en es?c 
Cc:;trl!O. 

Serj facull.'.ld cxc!l!siv1 Lle ll Ccn"ención Re\iSOtJ éel Conir:i!J, ci.;:ilquicr c::mbio de co::c!iciones que impli· 
qu:.i moc!iflc:icijn :il cuerp:> écl mi~mo. 

L:s disrosiciones t!c orden 1tcnico y :Cmirusm.th·o c¡w: fcr:::ulcn dircc1:::r.cn1c bs crr.prcs::s ~rl l:i cjcc11ci6n 
d~I :r:t:ijo r.o scrjn moti\'o Ce ccnvcr.io. 

ARTICULO 7.-Los cor.vc.1iJs singul.Jrcs s.erj: re\·i~bl"°s :i solicirud de l:i. Empres.:i o del Sinjic:to cu:indo 
se modifiquen llS cirrnns:~cbs que !es dier~n ori¡;en. 

ARTJCL'LO 8.-Cu.:indo el P:ittón rcquie:-:i los scn·icios de trJb:ij:idorts pr:i 1:i te.:iliución Ce :e:h'íc!.:!des 
Gue no se:in prc;-i:is Ce l:is que el Simfü::to rcrrcscr.::i, ll ccmr:it:ición i.1div!d;:!l o colect!v:i q\1e en su c:iso se 
celc:rc, se J::irj siempre di:l conocimicmo c!:I Sindirno y no :ifecur:1 ll :iC.11~.istrJci6n del prese.i:e CC'ntr:to 
ni ll rc¡ircs.:ntmón elelcsh·:i del in1e:-fs profcsicr.:il ée Jos tr:ib:ij:ido:es ~rectos :.1 Con1r:i10. 

Uis cc:m:i:os :i i.;uc se refiere cs:c :in!culo éeber'..;i const:.r jlOt escr.10 y dcr.1ro de l:ls vci.iti::i:itto hor:s 
pos:criorcs :i su cel:hr:iciOn y finn:i, el P:üón se C·blip :i cntrc¡;:ir 1.:.:u copb de les :r.is~cs :1 Sir.:!ic:to. El 
i.-:n:.:-;:¡ilim~cr.to de es::i ot-lig::ición constitu~e ... ic-J:ici~n ¿e c:irjc:er colec1ivo de este Ccnm10 j\.:!T.l iodos los cree· 
tes leplcs y con:r:c1c:ilcs :i qce hubiere lus::r. 

Uis lrJb.lj.l.:!Ores que presten sus scr•icios en es:is conCiciones si:::irre s.:rJn cvenm:ilcs, ¡x:ir \miC:iJ de riC!:l· 
pv o p:r obr:i de:mn:.-:JdJ y los cor.ir:ilJS que se cclet:-en con ul mo1ivo c!e r.!r:¡;un:i r.unci.l comr:1vendr.1n los 
Ar.fc:.:lcs Ce! r:e~;;:e Ccn:r:::o. 

ARTJCL'LO 9.-QucC:i.n ~xpres::imen:e cxclci:!os Ce! C:!..T.f\> de :i~:ic:ici6n y Jurisdicción de este Con1r;;.10, 
bs rr::.ljJdores ,.t,c:cres y Mllsiccs :i que $C :diere el Titulo Sex:o, d.:J C-"rí;.i!o XJ de b Ley. 

ARTICL!LO 10.-En ClSO d:: conllicto l!cri\·::do ele !:i :ir!ic::ción o cu:nr:i:r.icmo de los contr:tcs :i que se 
refim:l lcs Ar.:cul.;s So. y 9o., les t:;t-~j::~orcs ;ifc.:tcs:: !es r.iis:':ios ~!o ¡i..iJr!:l recurrir:: !:l. r.:spnslón Ce 
1:.bor~s en su es~i:i!id:id, si.1 q¡1e ello afc.c1:: :i los 1r:ir::j:Ccres sujetes :i e~c Conm.10. 

P:ir:i UI cfe::to los pirones se oblipn :i i.icJ:.iir en l:i con:::::!::ici6n !cdivi.!~l o colcc:h·J de dichcs tr:ib:ij:ido· 
res C\·enh:..:lcs, cstip:.:bdoncs cxpres:is rn ~I ~en:iJn, Ce ::o cc.;;-ipli:se con es:: rc:¡uisito, se 1e.1óJ Nr incluiO 
~r oi:tis:e:io C: es¡e Coom.10, siendo nulo Ce p~cr.o derec~o cu:ilquier ~cto c::1 c~n:r..rio. 

ARTICULO 11.-Los p::itrcoes no jlOd:.!.n ~mervcnir t::1 los conílic:os ir.tererc.-ni:ilcs, Sllvo que sc:.1 rcque· 
rl:!cs Nr :i.uic:'i6d compcte::e. 

ARTICULO l:!.-SOlo podrán trJbljll ::1 s.c:\'i.:io de los p.:mor.cs J~s m:em:ros :icti\'CS del Sindlc:ilo Y los 
c;ue cucr.:e.'l ccn rc:r.isJ cxrrcso de ls:c; en cc::sccucnci:i, ~dJ el PmOo req:.ilcr:i los servicios d.c ouos trl· 
b:j~do:es deber~ soliciurlos ~ Siodlc10 ~n ll fu:c:e Je tr.i.b:ijo de que se u::c y tste se oblip :i p;op:ircio:iJ.rlos 
co el t~:r.i.i.no .:!e t:cs d!:is M.t-ilcs, p:i.sJéo el cUJI, el P.m~:i podr:i co:nr:u:irlcs librc:.:m:te, siempre que solki1c.1 
S'J in~rcs.:i :i.I Si:::iic:ito y s:i.1 ·:iccpudcs por ~s:c. 

Se cxccr~ de lo :..i:erior, los p~stos c!c confi~ y :iq-.i:Uos :i les c¡uc se refiere el ArJc:.ilo Noveno. 
ARTICULO 13.-Pm l:i obscr\':i..-:.:i:i, c~-n¡:-li.'11icnto y den:1s efmos deriv:idos de este Co:umo, scr.S do· 

Cllcilio lec:il .Jel P:itrGn y del Sindirno, el que c::d.1 p:inc sef.:ilc. . 
ARTICULO 14.-El prcsc."'l!C Co.c1~10 tcnd:j ur.J dcn.ción de dos :jos y entn.tá c.i visor el dfa prime:o 

de febrero <!e r:iil nove::ic::tcs r.ovc:iu y dos :il rreint:i v uno de eDero de mil no,·ecicntcs no'·c.m::i \' cu:itto, inde· 
~Cie::.1eme:i1c de su fecb:i de !inn:i, rer;imo o putÜc::ici6o e:i el Diario Olici¡¡J de la Ft'Clcr;cióñ: 

ARTICULO JS.-?:ir.i l:i modific:iei6n o rc\isión del prcscn:c Conir:10, ?:tro~es y SilldicJtos, 
0

repre~n· 
Witcs Ce l:i m::yc:f:i k~I c.!c l::s ~s 1cmras p.:ir.es, est.:ir.ln :i lo cs:::blcciJo en el C::pftulo IV dcJ Tf1ulo Sé primo 
de l:i Lev 

.• E::i ~Í~ncion :i l:is difcttnci.:ls subst:..1ci:iks que cxis1cn en l.J opcrJdón y condiciones tlc ~li:ijo de bs es~· 
Cl.alié.:ldcs de il R:idio y de fa Tckvisión, :i efecto de que en fumrJs revisiones o modirk1ciooes :i este COni.r:to 
se COc.sidcre:::i Hm::::miemos pcrnunc:nc:s que non:::ur.!n t.Jles rC'\isiones o modificJcioncs CUJ.lq.iie."l que Se.1 S"J 

~le, secst:ib!e.:e e:i los t~nni.oos del An!culo 411de11 Ley, que en 1odo c:so, se i.'l!etr::ir.in tres ccmisioncs: 
= · :i).-L'r.:i p.:-::i co:ivcnir los términos del Th:lo Primero d.:: DisFOsicioncs Gcncn.lcs. En cll:i in1cn·endr!.1 
~lo los rcprcse.;:.u;1cs de lls .:ictivid::~cs de l::i RJdio ,. de 11 Tclc,·hión <lel Scc1Jr PJtrcn:il como los rcprc.sc.1· 
.~tes ce IJs !L'ldlc-::os. • 
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b).-Otr':l pJrJ cCn\·cr:ir lvs t~nninos dd Tínilo Scsu.ido de Oi~f'"lskkincs E~rcdfic:is Arlic:ibl.:s :i b R:illo 
intc¡;r:d.J sol.lmcntc J'X}r los rcprcscn1m1c:s de los PJltonc:s y n:ibJjJJorcs que 1c:n¡;:in intc:rls ksfii.mo en dk~ 
cspcdllid=d de ll R;Cio y, . 

c:).-U1u mis p.lfj; con\'cnir los t~nninos Ce! T!lulo Tercero Je Di,¡')O!.icionc:s Esp::clíii.::s Aplic::iblcs a lJ 
Televisión, intc:sr::dJ sol:1.mcnic: ror los rc:prc:s.::n:.:n:cs Ce los yJuonc-s y u.:bJjJJorc:s que: tcns:m inic:r~s lc:¡;ltimo 
en dieh:i. ~p:d.:ilid.:d de: ll Tch:,·isión. 

ARTICULO 16.-Los trJbJj:dorc:s que: pr.::s:.::i s.::l"\·idos a los p.i1ronc:s ~e c:J:nifion en: 
a).-Dc: bJsc: o de pl:n1:i. 
b),-E\'c:nni=lcs o 1r:ir..si1orios. 
c).-Por uniJ..:J.dc: tic:m~ o pJr obrJ Cc:.::rmir..:é::. 
d).-Oc: COl:JiJnz.J. 

ARTICULO 17.-Los lrJb:j:iJorcs se com:é.::r:.1: 
:i).-Como trJb:ij.:dorcs de b::s.:: o plm1;1., :::;11c:::s c;~1c ¡.m1cn s1t\ scT'\·ido.~ J IJ empres;¡ en fonm. re;ul.tr 

y pcnn:i.ner.1c por tiempo in.:!c1:rmtnJdo. 
b).-Como tr:b;ij:iCorcs c-.·emu:!cs o tr.rnsi:ori-'S 10Jos :c;ucllns li11C no qucJcn comrrcnJii!os en el c::.5.1 

dcJ inc!.1.0 ::mcricr, ;m.1 CU:!r:CO prc.1.:cn SUS .scrvid::s C:1 v.tri:lS Ol::l.,iOllCS O rcrioJO) Je licmpo. 
e).- Como tr:i!:i:ijJJorcs rJr 1icmpo o r:ir obr:i 1.!;1cr::-:ir.::CJ, J hi' comrJtJJos por ticmr:i prc"bincmc si;f,:¡. 

!Jdo, o bien p.tr. ur.J obr:i concrm. con cuy::i cjcett;ión 1crmin:1 lJ rclJci.\n Uc tr.th::jo. 
d).-Como tr.ihJj::1!orcs Ce conli!."...:J los q11c cjc~:n flln.:ionC"i cle Uirc~·dtin, ... ¡~ilJndJ, inspección y fi!ie::Ji. 

z::ición, cu.:indo 1.:n~n c:irJc1er ttnml, c¡uiencs 1cn:!r;!n l:i c::liJ.t:.l de rcrre~c:mntcs del P.:món Jcr.1ro e.le 1J cm. 
presl o c.1.tJblecimicnm, IJlc~ como Dircciorcs, Ger.:.'1:.:: Gcr.e:JI, Gerente.,, Suh;;crentc.~. Con1r;lores, Con1:Jo. 
res, Ap:uJer::dos, C.:jcro~ y lo) S~rmrios o Sccret.:ri::s ~.::Jos mencio11.1ú.1~ :inic~. cu:inJo s11s funciones s.: relJ· 
('ionen ('On trJbJjo~ pcrsor.:k' Jcl P:.tr~n o ck llii:J::s rcrrcscnt:i:iones, Centro Je l.t emrrcs.:i. o cs:::blcci.:nie::to. 
En todos los 1.::isos IJ cmr,rcs:: Cd:erJ comnnk::r s1:.s r.:::r.br::mi.::r.ics ror e!l.:.:rito :il SinJie:110, demro r!c los cinco 
d!Js sipticntcs :i. su lle.1.it;n:ición. 

En c::sv e.le que, pcr r.eec.\iJJCe~ lle! tr;:h.:jo, el P;m~n er.:;:rJ m1e\'O)o r11c.,i.1s Je cor.li::.nz:i, l:i cmrre.\J s.: 
obli~J :i eorrai::i~·Jtlc ;.:l Sindic::o plrJ el efeelo J.: c;ac c:~:c vcrili~11e si l.1~ Jüncio11e" que ejccut.JrJ i:;uic:: t!esem. 
f1('1~J el tr.:b::jo, son p:op1Js ~e m p11c~10 de ccrJi;:-.zJ. 

El PJtrón no p...-...fr.i cuhrn rnos pacs:os cen el::~cr.:os qllc h:iy:n ,¡Jo e1puh:dos Ce! SinJie::i.:i . 
.-\RTJCLILO IS.-Los 1r:::::j::¿ores de ccr.JÍJt~:. r.o pc.Jr.ln fomJr r..inc J:I SinJic::to )' l::s dlo;r-:isicior.cs 

del Con1;J10 no ks \er.!n :ipli.;.::ilc.1.. L::s rrcmeionc~ .;¡11c :cc1~.!Jl \Cr;11 i:u.!l1J0 mcno' c411iv.:lcn1cs J \Js consi¡;
n.td.!.'> en el p:cs;n~c Ccim::10. 

ARTICULO 19.-Toó tr.:~::jJJor \indic.:\i1.::~o t;:1c s.:.i tr:.n .. rcriJv ~·011 \u co1mntimicn10 :i n.i puesto de 
eonli:lm..J,cn los ('J~'> ;i que se relicr.: el Ankulo 17 i::ei!>.J D, dcJJrJ i.!c pcnc1~c,er ;il SinJh:Jto. El pm6n dJrJ 
l\'i>J pr.::vio :i cs:e 1iitl;no Je 1.:I rnr.bio. · 

ARTICULO =o.-E:t.ecr11:JJos los trJt:ij:i.lorcs e\·er::i.1:Je~o 1r.i.miloril,,, 1c111por:.1lcs o por obr:: úc:cnninl· 
d:.1 y de con!il.1Ll, 10~0\ les llcm.!~ que 11;:y:m !i.1ti\fcc!:o les rcqui,ito' pJrJ rre,:.tr .\\1\ SCT'\·icios !ler.1:1 eonsiCcr3· 
d0s tr.lbJj.:Corcs i.lc ¡;l::r.~.: o t:~<.e úc~~c IJ fc...:J1J i.!c ~-.1 i::¡;rc~o. 

ARTICULO :!l.-El PJ:rón se cb!ip. :i :idn:::ir: les :::.bj::dorC5 rropuc.~:os por el Sinúii.::llo, rn::r.do és:os 
m\n:in Jos si¡;11icn1es requisitos: 

:i).-Ter.cr por lo r.ic::o.~. úicciséls :i~os Cl:mpE~:is. 
b).-Somc:cr.;e ;i ex::.men mtdico )'no ~écccr c;!c:r:ici.l:C.::s o ksión que lo ineJp::ciic p:r:: el dc~mpci~o 

ncnn:il del tr::b::jo p.:irl el cu::I hl sido rropu~:o. 
('}.-Prcscr.t:ir ccnilic3do de tnurucción prim~:i:, c~ndJ menes. 
d).-No l1:ibcr sido separ:iJo de IJ mismJ EmrrcsJ o cs1.:1h!ccimicn10. 
c).-En su c::so, exhibir los ccnificJdos, rennis~s y otros Cocur.;cmos que cxijJn lls lC')·c.1. y rc;l.:i.memos, 

ncce.<;;irios p:itl ll prcst:ción llcl !oervicio. 
1).-0cmo.~m.r su Clpleid:id y :iptiiud, en l!.i ltrf:':ino no ml>·or de treim: df;is. 

ARTICULO :?::?.-P:JTJ lr.lhJjJr con el cJrj,e1cr !.!.:: Locutor, Comer.mh1:1. o Cronistl, se requiere ecr.ific:do 
en .. ·isor, cxp:dido c.1 los 1trminos de !J Ley de ll !r.d~tri1. 

Todo tr:ib:ij:idor que rcquicr:i liceni:;il o permiso c.1 los.1trminos <le Ley, Ccbcrj c:<l1ibirlo ::il P::itrón ('\lJnJo 
~!.te lo solici:c. • 

Cu:intlo J un tr::b~jJdor se le su~pcr.d:i su liec::ci.:: o rcrmiso, lo.~ cíeCIOS d.: !J rcbción de tr:ibljo qua!Jr~ 
smpcndido!. ICmf(lr:ilmeme en lo~ tC:nninos del Anfc~o .:1 de IJ Ley, los 1r:ibj:iúorcs que cubr:in ll sup!cncb 
corrc\pondicn1c, 1cr.Crin el or!c1cr de cvcnnulc.~. 

Cu:indo por ('1t:Jlq11ier circun¡1lJ'1cil le SCl c:nccl::CJ ll lr:ib:ijJdOr ll liccncil O permiso, lll Sihll.Cidn ('Onsli• 
niir.1 CJUSJI .de rc!.tisioj,n ele 1l re :ición de tr.1b:.1jo. Dl:J-.:i e:iu~I . ..Olo opcr.ir.i en el e:i~ de que quede finne b 
('.:.nCcllción. 

ARTICULO ::?3.-El P::trón se obli~:i ::i infonn:r :1 Sindi~to por c.<.eri10 y en un ¡i!Jzo no m:iyor de ucs 
d!::s t.j,bilcs, sobre J:s \'Jt::r.tes defü1itiv:is o 1.:::n:icr:!c.-: ::u.: !..: :ircscn:c.1. 
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• :· Astinlsmo, no1iÍic:id al S!ndic.:110 los c:isos d.: los trlblj:idorcs que p:isea. de u"n pues10 sindic~iudo :i uno 
de confill'Ul. 

ARTICULO .:-l.-En los c:isos de v:ic:l1l1cs de p!ws sindic:i.Jcs, se~ oponunid:ld :i. u.a inb:ij:idor sindk:i· 
liudo, de 11 mism:i empres:i, que :ispire J J.Scendcr de Cllegorfa. Tr.it:indosc de pl.u15 que tcnslll suplcDles 
de b~C, dichos U'J00jJdOrcS ICndr.fn [m:ferenci:J p:ir.i OCUpJr ll \.'JCJ..'11C, En todos los ClSOS les mblj3dOTCS 
dct-criu Jcmostr:ir su c:ipJcid:id dentro de lll1 periodo de trcfu1a dús dura11e el cu:i.J el Pltrón rcsolvcrj ore:ido 
prC"o•i:imcnle .::1 Sindic:ito, si p~1 a oeupJr el nuC\'O puesto. De no ser .asf, el :1spir:in1e rc¡;re.~:;1 a su puesto 
de ori~en )" ll vlclme se cubñr~ e:1 los 1tnni.cos de este Contr:no. 

ARTICULO =s.-Ct!!ndO el P:món modifique el equipo, inslll:iciones o llS condiciones de m.b:ijo t.stc y 
el Sln:fü:ito 'c:wcni.Jr~n lu condiciones de opcr:ición p:ir:i el eficiente funciorumicmo de 1J est:ición conccsionJ· 
i;!:i rcsret.1ndosc en todo c:is.:i, Jos derec!1os :idq11iridos por los tr;b:ij.:1dores. ... 

ARTICULO =6.-Son oblic:idones del P:1rón: . 
:1).-C1u11;'lir con l.Js que !e imponsJn IJ L~'. es:e Commo, el Re¡;b.mcoto y los convcr.!os sinpil:ms. 
b).-Cui:iplir con !Js dispJskioncs .,.·i¡;enies que en :nJtcril de cJr::cicición, :idiesrrJmicnto, sc¡;1triCld e hi-

¡;i.:nc, impone: ll Ley, S\lS Re¡;l:.'Dcntos y este Coo1~10. 
PJrl C.u Cc.:nplimicmo 3 !J oblipción de c:ipJcitJd6n y ::diestr::mic.mo, se est:ir.i J lo éisp:.irno J')r los Anf· 

(ulCS 153 B) y B3 E} ée !J Ley. 

ARTICULO :i.-Qt:cJJ ;-rohibido JI ?Jtrón: 
:i).-lníluir en los u.:t-JjJdorcs p::ir:i que se :if1licn l otro Sir.dic..JlO dlstil110 :il :id:ninim:idor del Comnto 

en IJ cmrresJ o e~1::blc~~nicmo que corrcsponJ:i. 
b).-lnier.·enir en c11:!q11:er fonnJ en el r~cimen del Sindic:io. 
c).-Rc::fü:: ::ic:vs cJn:mios J Jos ..:Jcrechos qui: J los tr::b:ij::dores o .:11 Sindic.Jto oior¡::n el pe ser.te ContrJ· 

10, !:is Le;oes o el Re¡;br.c::t:>. 
ARTICL'LO :s.-son oblipdo:ics de los Tr:bJjJdorcs: 
J).-Dcsc:;i;-c~::r el l:JbJjo con 10CJ b eficiencil y dcdic.Jción necemfas, b:ijo b direcci~n del P::1rtn o 

s1!5 rcr:cs:r.t:in::s J 'u~J J111c:i.:!Jd csur!n mborCir~Jos en 1o~fo lo ccnccmien1e .:il 1r:bjo. 
b).-D:r Jviso opJm!.io Jl Pmón o J sus rcpesenuntcs s.::lvo c:iso fomiito o fuern 1:-.Jyor, de !Js clusJs 

que les i.mpii!:in concmrir :i sus lJbores. Al repeSJr :::! 1rJ!::Jjo, dcberJn jnstiílc:ir el mo1i\'O de su :l11sc:::iJ. 
c).-Corn11.-:i~·Jr ol Pw6.1 o :i sus reprc!-er.::ir.tes, !:is deficienci:s o :inoir.JHJS que :id\'iemn, :i fin Ce evit:ir 

,fa.'\.:>s o rcrjuici:s l les ir.teres.es y vic!Js Ce sus com¡i:ikrcs de tr:ibJjo !!.e ll empreSl o cmbkd:nicmo o de 
1erccros. 

d).-Ciur.r!Jr ccn bs é:sj'Csicknes que este Ccr.:r:i10, l:is Leyes, Retb1::cr.tcs ~· Con\'c.1ios Sir.,u!:ires les 
iir:Nnen. 

e).-Cmr.plir ~~C"ll lc-s Sistc::::sy Protr:!.ln.::s Ce CJpJci1:1dfo es:.::bleciécs c.1 lJ f11en:c Ce UJb:jo en que bbo· 
re. 

ARTICULO :9.-Que~J pohibi.:!o J los TrJbjJéores: 
:i).-Ej:c1:::r '1::i!:;,uie: :c:o q11: p;ieé.J pJncr en peHgro ~u ncriJ !efu:i~:d, !.:1 Ce sm ccmpr.crcsCc l~~:i· 

Jo, 1J de lcrce::s rcrs.:-n:is, Js! como lJ de los est:iblccimic.-itcs o h1pres en que el lrJbJjo se Ceseir.rc~e. 
b).-Susrcn.!:r !Js ll:.Ores sin J111oriz:ici6n del P.món excep10 en el lcpl ejercicio !!el derrxho Ce h11e!~J. 
C}.-U:ilizJr ;:irl USO rer~r.11 lJs m.1quin.:is, .:lfnl!CS, micrófonos, :::momóviles O Cl:.:ilquier cguipct, ;rc¡w

cion:idos f'Jf d PJ::~n. los que sol:imentc podr!n dcstin:ir l los usos que tste de:err.1L1c. 
d}.-Los Je1:1..!s :ic1cs prC!!!bi.!cs por este Comr.:ito, llS Leyes y cl Re¡;l:irnento. 
ARTICULO 30.-LH oblipciones, :itrib11cioncs ':' respons:ibiliJ.:idcs de los u.:ib:ija<lom qrn:dJn fütlit:J:is 

:i fas l:ibores ir.J1::c.11cs J su c:i:fo, no Jcbicndo el P:it:ón exí~irles el dcscmpc~o de ctr:is Jcti\'idJdc~, s:ih·o 
que se m1e Ce c:.:sos forn1itos o Ce f11erz.:1 m:iyor cstJblccidos e:J J.:i Ley o que !a!l neccs.:1rics momcnt.l.ne::r.en:e 
P~.l lJ bucn:i m.::r.:l::i Je !J fücn:e Ce tr:ib.Jjo, en el cr.:cn.:!i~o. en este ill:.i::o c:is.:i, Ce t;•:c !i c:cl:.l s::-.i:ci6:l 
debe persistir {'Or 1r.Js de 1\flJ jom:ié.:I de lr.:ib:ijo, !e reqneriri :icuerdo Jcl Sin.:!ic:ito y el P:i!rtn. . 

.-\RTICULO ::i .-Les tr:it:jJdores sindic:ilii.::dcs ser.fa !oep:.r.:idos de ~u u:.bJjO por bs ~if.1icr.tcs c:.:\:SJS: 
:i).-Por exclusión del Sindio.10. · 
b).-Pcr rcnc..-iC::i al Si:i:!ic::10, s:ilvo en el c.:iso r:c\'bto e.1 el An!c11\o 19 de este Ccmr:ito. 
c).-Por fon~:r o :d!;erirs.e Jo:ro Sin.:!icio de ll ln.:!us::-b. en los :énr.i.'lcs del set'.tinjo íJrr:ro d.:! Ar.!;ulo 

395 de ll Le~·. 
d).-Por l:is demjs cws:.:s que esi.:1blece ll Ley. 
ARTICULO ::~.-Enciso Je ~plTJcióa de u.'l UlbJj.::Jor, por c.clusijn o por rcr.1.:.:idl :J Sinfü:::o, el 

P.:iuón lo scp.u:rJ un pror.to como rccib:i b no1iOcJci60 por escrito del Siodic.:i10. 
En cJs.:> de :iplkJción de b Fr:iccióo "e" del An1culo 31 que :unctcde, el P:iuóo sep.:rJri .U lrJbjJJor 

b.n pronto como rccib3 IJ notific.lción por cs.:ri10 del Sindie:llO >' tste se obli¡;J :i recmbols:u :l Pmón ll e::i.tii!:d 
Que tsie se \"icre ct:lí~:::c!o :i ¡i:gJr con motivo de ]J resolución diellJ:i por A1uoridJd compc1en1e, .:iutor'.z!.::.:.lolo 
~ rc:c.icr diclm c:.:u~:óes de !Js :ipon:icioncs que corres~nde .:il P:tró:i lmer ~ Siml.ic:10. 

L: se::ir:cijn en 1o~rs Jos eJSJS cm:rnerJdos cp:rJrj s:n rcspons::biliJJ;:I r:ir.i el PJt:ón. Dicho 1:-::b~jJ.::!;::r 
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sc:-.1 )US:ituido por l:i. rcrsor.:l que proponp el propio Sindic.:ao y :dliuinr.1 el c:i.r;tctcr de tnb:ijador u:u vez. 
que llene los reqni~i:os cst:blecidos en cs:c Con1n10. 

ARTICULO 33.-El P:itrón :iplicJr:i ::i los lr;b:ij:idorcs, sin rc.~f'(ln.<.JtiiliJJd fll~ CI, llS Slncioncs que el 
Sir.dic:10 les im;ion~. siempre que se le comunic¡ucn ctundo r.ienos con ucs Jús de :rnticip.:¡dón. Cll.:lncb b 
Slación ccnslst:i en ~11.Spe.'1si6n de bborcs, cl SinJic:uo propordonJrJ iamcUiJllmcntc ::il surlcnic rcsrc:ctivo y 
en cu.:.n:o :i su c:ilific:ción, se estlr,j J los l~r:r.ir,os de este C~mm1n. 

ARílCULO 3J.-EI PJrrón sólo impvnJrJ :i los lr:lb:ij:ido:cs sinJk:li.wU~" !:is swcioncs cs1ipt1b!!.ls en el 
Ccr.1r:10, en ~l Rc;.l:!mc:::o y en !J Le)'. El P.món notHk:irJ ror cscriio ;,il Si11Jk.:l>J o J sus rc¡ircscmJmcs d~ntro 
Ce los d.Js Jí::.s sic,~Jicm:s, los motivos de b m::ilidJ di\ciplin;aiJ, pr::i1.·1ir:!nJ;'.1$.C unl invc~tigldón en un t~rmir.v 
no r.~yor c!.: cinco d!Js con:.JC0" :i p.mir ó: l.J no:ific::idón. L: incdiJJ di~..-i¡ilir\lrÍJ procct.!crJ si en ll ir.\c~i~:. 
ción se ccmpnicb:i IJ f:::l!:i. 

ARTlCULO 3.S.-W c:::!ilic:::dón del d~;:ldo Ce uno o \·::irios tr:il'::j::JJrcs, quc1.farj :i c:irGO Je los tritar..:.les 
compcrcnrcs, sin ¡icrjuido Ce que l:s p:i:ics puct!::n lle¡;:r :i un :rr:;Jo. 

ARTICULO .36.-Se cr..:tilccc 1m:i jorn::d:i m:!xim:i de 1r:i:-:::jo Je n?.Jrem;i hor:s :i. l:i se:r::.n:i. 
ARTJCULO .3i.-Se comcJerJ ticrnj'O cxtr.:orJir.:irio el qu.:- c.\mfa i..'c IJjorr.JdJ cor.tr.:c;u:il c., los Urmi. 

nos de l:i Ley, C.:I Cor.t:JIO y demJ.s 1füposidoncs :iplic::blcs. 
ARTICULO 3S.-Los 1r::b::ij:1Corcs sólo p-.:x!r.!n mb:ij::rcn ticmr-i cx1r:iorJir •. nio c1i:n.!o cucn:cn con IJ or. 

C~1 cscri::i t!cl P.:1rdn o ~11 rcrrcs.:nun:e, de l:i c1::it se envi;:rj copiJ :il Si11Jic:i10. 

ARTICULO 39.-CU!J';CO por circur.s:::r.d::s e\lr.ierdirmi::is Cc~J prolon:;:rsc l:i jorr::dl l!c tr:Íb.:jo, i!stJ 

r:o cxc~e:;! éc tres l:o~s Cbr'.JS rj de 1res \'CCCS en~ scm:in:i. L.::s h.:m.s Ce mb.:jo cxmor.:fü1:iri::is se pt;:r!.i 
::i s.:i!.::fo é.:;Cl:. 

En l.:::s c:s.::-s c.i c;ue u:i trJO:ij:dor IJ!:-ore un t!em;xi r.i:yor ~e r:u:::vc l;om crn:iordir.:iri:s J l:i se::::.~~ :i 

p:li::ión C:I ?:trón, el tic::;po c:xcc~cn1e S.'.: p:ipr.1 :i r:.zón Ce s:il:irio t~ip!e. 

ARTICt:LO .oo.-son df:s de dcsc.:nso oblipto:io: 
El pr'w-:-.e:o Ce c::c:o, e! cir.co Ce febrero, el vc!!:th..:::i c!e r.i:r:c\ el r~1;;.:::ro de 1~:yq, el dic~dst!s de s.:;:ic::i. 

t:c, el vc;.:¡!e c!: r.ovic::;tire, el ,·einticincc de dicie:nbrc, el pli!:1ero Ce Uiciembre de c:d:i seis años, en ¡:;ue se 
verifique !J Tci:ll Ce Pomijn del Jefe del Poder Eje:::u:ivo FcCcr::I, el GllC determinen l:ls Le) es FcCmlcs y 
L~:les E!w.::r:Jcs, en el c.::so de ek:cioncs ordir.Jri:s, p:::r. efcc11:::ir !: jom.:1fa cltttor::il. 

ARTlCL'LO .OJ.-los tr.:blj.::dorcs q:1c: l:iborc.1 en df::is Ce dcs.::r.~o ob!if.::torio, p.:rdbirjn :c!cr:1~s éc su 
sc:::!Co r.o:::-:.::l corrc~íl''néicn:c, s:i!:irio dvbl.:::. 

Cu:l::~J coinclé.::'1 el dc.r..::r.sv mn:l::Jl con el des.;:i.iso oblig::torio, JJs tr::b:ij::idcres pcrcihirjn s:il:lrio óbl: 
y cc;ndo en c~:e c:iso se.::n requeridos p:Jr el P.:trón p:irl prcs::.r sus scr..,.icios, pcn:ibir.ln SJlJrio cu~~r.iple. 

ARTlCt:LO .::?.-Los L"J~Jj:i.:lores qu: J:ibor.n en d!l Uomingo en jorn:i'1l norrn:il pcmbir!.1 Jdc:n!s de 
su s:il.Jrio i::b:;l:ido e:.: p:inu :iéicior..ll d:l 50~ (Cl:-:CUEKT A POR ClENTO), c:ilcul::dl sobre el s:il.:!:io ¡fo 
los C!:::s cr:i~:rios é.: lr:i'::Jjo. 

ARTICliLO .:J.-Cu:i:1:.lo ·se rcquicr.i por p:im écl P:itrón G\1C un 1::.h.::jJdor f'C'T ncccsiJ.:iJc~ d.!1 s.::-.·ício 
rr.01iv.:i::lcs por c:isos fom:itos o c!c fucrz:i m:iyor y dentro ~e su jom:C:i r.onn:il 1enp qm: cubrir éos pucstcs, 
s.:: le pJf,:~.i :iéc::;.1s de su sueldo el s:il.::rio del oiro p11cs10 rxir el liC~fQ que !JI J::ibor ten¡;:i lupr. 

ARTICliLO .:..:.- P.:ir:i el mejor éc.~cmpc:io de t:is lJborc.~. el P.:ir.~n rw.:i1.Jrj tr.!llskrir h:is::i por ocho Cl.ls 
:i los lr.ib:ij;:éorc~ ~L'lék.:Jiz.iéos J su ser.,,.icio, t!c S'J puesto Je b.i~e :i c1ro it;u:il, simil:ir o sur;rior, :H111 dC111ro 
de SLIS jor.~JdJS di:lri:s, sin p:.::rjuicio de su Jntigiicc!ld, derechos o imcrc5.es :idquiridus, con el consentimiento 
del tr.:b:ij:~or r ¡ircvio :i vis.:> JI Sir.dic:ito. Lls 1r:irufcrencilS dc!initiv:is se h:ir.l'n con el con..cniimicnto Jcl trJbJ· 
jJdor e ir.:crvcnci6n (,kJ Sindk.:ito. 

En :iir.bos c:is.:rs, los mbJjJl.!orcs pm:ibir.!n el s.:i!Jrlo asi¡;.i::do .:1 nuevo purno, no pudicr.Jo en modo :ilfU· 
no ser infc:1or :il que pcmbf.:n con :im:riorid:id. 

ARTICIJLO ~5.- Les 1r;b:ij:idorcs de plmt:i tfüfmi:irJn de un rcrioJJ :imul de \'JC::ciones p:ipd:s, C'i.: 
:¡cuerdo ccn l.: siguiente: c.\c:il:i: 

:i).- De un .:110 de scr.·iL:io, sicu: dfas l::ibor.:bk.~. 

b).- De dos :ir'ios lle servicio, diez dlls l:ibor:blcs. 
e).- De tres .:ños de se:-.·ic:io, 1m:o d!Js ilbor::blcs. 
d).- De cu.Jlro .:ir'ios de servicio, dicch~is di::\ bborlhlt.~. 
e).- Dc~puts de CUJUO ~OS, el periodo de VJCJCioncs ~C :l1UnCn!Jrj en Jo, Uf:i, !Jl'>otlti!CS por C:lÓl cinco 

de servkio. • 
Los pcf.odos de v:ic.:iciones se comput:irjn en !.:mlnls de cinco úlJ'i !JhorJhlcs, con ¡:o¡;o de siete dí:~. pcr· 

cibicndo lo~ lr:ibJjJdorcs 1:n:i prim:a equiv:ilcntc :il 90~t (novcntJ por i:icm.1) en efwivo, sohrc los s.:ilJrios que 
le~ corrc.~ponJJ d11rJn1c un pcrioJo anu:il de v:ic::icioncs, induiJ11~ ~cxtn y ~tr1imo Jfa.s. 

ARTICULO .06.- PJTJ 1füfn1tlr !:is v:ic:icionc.s, el PJtrón v el Si11Ji~·J1111onnul;irjn un C:ilendlrio Aniul, 
e'·iundo er.torpci:er lJs l:ibores y esc:ilonrndo los periodos v:ic.:ic

0

ion.:iles pJrJ el in~rememo del IUri,!)Jno n:icion:il, 
obli~Jndo~e el P.:trón J p:ig;ir el importe de los s::il:rios y priml corrc.,p¡mJicntc cu.:1111.!o menos se1entl )'Jos 
hor.is :i.mcs ~e !J fcd:.:i en que et trJb:ij:idor empiece J hJccr u.;o de clJJ~. 
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. Previo :icuerdo e.ctre el P:irrl3o y cJ S1ndic:i10, lu v:ic:m1c:s que se proJuzc:in con cJ motivo ~ttrionneotc 
Jcllbdo, scrJ.i ·cubkn:is con pcrscnll sindic:Ji.z.::do, quien rcrcibirJ el s,,,brio Je l:i pln.l que se cubr.::t. 

us ~c.::doncs JOOrjn ser dividid.ls en Cos periodos~~ :ique/los 1r:h:j.::u.lores que tCOSlíl derecho CUllldo 
menos :i. e: torce d!.:is de dcsc:nso Jnwl, J f(:ticiónde.l tr.::tb:ij:idor y de :cuerdo con bs necesidJdcsdc !J cmprcs:i. 

ARTICULO ~7.- l...l anprcs.:i :iu1oriud .l los rr:ib:ij.ld~rcs J su servicio f'Jt:J :iuscn!.Jrsc de sus l.lborcs 
co Jos si;11icr.1cs c.::sos: 

:i).- P.uJ ~cscmpc:br comisiones ::ccid.:r.'.:.1cs o rcrm:.'l::::::cs iJc st1 SioJil.::110, en 1trminos Je !J LC)'. 
t-o).- P.!:-: .:!.:.s.:m,"l.::'...:r ccm1sioncs :iccidc::~les o pcnnwcmcs dd E:.tJJo en té:-ml:.cs d.: !J Ley . 
.:).- P.:r:i dc.s.:mp.:s.hr c:irscis de elccd~n p.:>pul:lr. 
d).- P.;rJ .::.:::...'.:rs.: en osv Je cnf.:rrneC:Ccs y .::cdJc.11~ no profc~ion;iks, 
e).- Pvr .::ILi:~br:imic.110 de 1J cs;xis.::. 
í).- PorJcfundón d.:I p.::i!re, /J rnJdrc, el có::~11ge, Jos /!cnn.wos o los hijos. 
ARTICULO .:s.- En los c:s..:is p:cvhtos en les indsos .:i), b} }' l') del ;.:nf.:ulo :mcrior, los ~rmiscs se 

o:orpr-Jn ~r 10;.!o el licmro q1\e .s.:::i n:i.:cs::i:io; c:i eJ c::iso C!'lmprcrJiJ.J en el in.-iso c.J). el ¡xnnisc, se oiorp.rj 
p.'.)t 1oJo el iicm~ <;:1c dure Ll ii:c:i¡uci.!Jd del 1r.:~.:ij::C'or 01crg:idJ f-JT el niss; en el c::.i.v del inciso e) el permi
sos: oto:f:rJ ror i!os i.!f:s; y, en el c:::s.J d::I i::.:ls.:> f) el rermiso se orctfJTJ por tres éfas si el deceso oc•ine 
en 1l pob!Jci6n don.Je c.i.1e 11..ikJi!.:i l.J fuente d.: 1r.:li.:jo, de no c;cr :.,r el pcrmirn se eo:i:cdcrj en Íl!ncijn Ce 
IJ éi~t:r.ciJ r de lJS Í.!cilld.:J.:s d.:J 1r.:::i~Nrte J¡:,s~ p.:ir i:.n: ~cm.::nl en HllJI, incluyendo el o Jos df:is de dcsc::.1so. 
Los permisos re!:::hos l los in.:i~s e) y f) ~e c~nccckrfa CM f°'-C de s-:u:IJo, Jcbien.:!o el tr:ib::j:Hfor pr:i tJl 
cfccio c.diibir el ccrriJii:.:do éc mcitnicr.10 o Ce i!cfunei6n conc.~pon~kr.:c, Jcnrro de /os 1rcim.J d!Js si~uie::tcs 
de J:i fcch.:i en que l::ip ocurMC'o el n.:icimic:ito o deceso. 

ARTlCl.!LO .:9.-EJ F::ró:i cc:icct.!~rJ ptn:iis.o con t;oce de sueldo .J lc.~ D.:!cp\!cs O Funcio~rios SL1éie:
Jcs p:ir:i :tcr.der :im.i:cs L'\licre:::cs J su c.::ri;o, sicmp~c ~y.: ~::n ~lkit;uJo~ direc1.:::nen1e por el sim!icJIO Ce 
ccnfon:ii~Jd cc:i J:s ccndicior:cs estJblccid:..~ en Jcs TfniJos Jl )' 111 de C'!ltC Contr::uo. 

ARTICULO !O.-Qt1e1!J c.,rre~mente come:tit!o que en c:id:i c:nrrcs.:i o c::.1::.b!cd.:n:Cr.10, l u:ib.:jo i¡;nJI 
Cctemp~l..:Co en r1:c::.10, jcr:::.!.l. y \:Om!kicnC"S éc eficienciJ 1.:imbi~n i¡;tu/cs, úche corresponder s.:ilzrio ic;t~I. 
sb que~ 1omc en cu:~i:i scxo o mcion:li.:=i..1. Je confonni.l:.d ~·on Jo qt:e eS!.!hkcc IJ nJcd~n VII i!cl Anfcu/o 
1::3 Cons1lr.:cic:::I. 

ARTICL'LO 51.-Los s:l:rfosdc Jc.s 1~~:j::.d:~es scr!.1 c::!ilem.~ co:1 IJ pcriodidl!::.d es?Jb!ecid:i por IJ ccs-
1'.!:?l!:::c: e.~ c:.!J c:~;ircSJ o csi:MC'l:imicntv Je::tr.:o Ce l::s ho:-:is h~tnlcs i!c !:bvr. J lvs propios 1r:t-zj:idotcs o l 
La pc:s .. :m.:is c;m: :~1~.::lcc:l mi:JiJn:c ['0Cc:. El r:.~o c!cberJ h:~cr.~ en mrrncJJ i!c c:HrSJ le:;:!, mL'lCJ CJ ehc.:;,ues 
o Coc11me~1cs o C:l!J!~uier otro si~no rc;-rcsc::::.1i\'O con que se prc.1c:ii!.J ~11h.\imir ll moneJ.J. 

El r::p .!e l:s J:c::s C.\!iJor,:lir •. u::s r los ecms~ndie:;:cs J c:r:~ r:c~:J,:io11.:s J10 b1~trlntcs Je los s:J:.:ios 
de los m.::j:;:!~:cs, s: J:;i¡1c:i !:.. sifuicr.1c iccJ1J !.!: ;J~o en q11e r.c J1ublcrcn t;cncrJJ'V, s:il\'O lo~ que pcrcon:r::10 
O,COn\'e::'.o rm·ie:cn .sc:i::J.::Cos :~cJ;:i.~ de:crmir.:.:~s p::.rJ 5tl p~;o. 

Cu:in~J el ~!J ~e ;:go coin~i.!.J con u;;J 111:c .se.:i bh . .!t:il, lo~ suc!J.::s l!~~cr.!.1.<w::r liQuiQJcs el df.:i i.'llncdi:::o 
.amcr!cr. 

ARTlCt:LO !:?.-El sJbri.J no pvCr..! :c:e;:e~.:e:i tcJo o en pJr!C J'0T conrC'jllO de inul::is oc!cui!JSCO:llt'.!f· 
6s ccn el P.w~:i. s.Jh·o en les c:sos de: excc;:ci~:i :i c;:1e se rc1icre IJ Fr.:cdi:\11 l del .\r.fculo 110 Ce !J Ley. 

10. 

Sobre el s..i!.:.rio de los tr.::h.:ij:iJorcs, el P::::tn se ob!i;J .:i Ji.:ccr lo5 si~u!c-nrc.s 1.km1cmcs: 
:i).-Cuo1.::s si!l::!ic.::ics Ce.r:n;;i.n::.é.::s csu:-.mri:memc j\?r el Sim.lbro. 
b).-Cuo1::s p.:.:-J el SC'flL"O Je \'idJ ~e: !es Tr.:.::Jj.:ii!crcs, J que se rclicrc el Arif~ulo 63 y 64 de es:e Cor.:r:· 

c).-Cuot::.s p::r: fcnJo Ce .::t:crr0. 
d}.-P.::fo Ce :e.1tJS l!e c:s:?.S ll.:ibitJci6n, en Jos 1fo:iinos del Aníc11!0 l.SI óc ll Ley. 

c).-P::EO l.!c ::bonos p.m. cubrir pre'sumcs Ccl Fondo },\1cio.1JI Je /J Vh'icnd:i y FONACOT. 
1).-Aliincr.tos c:i Jos ténninos de l.J Le~isl.!ción CMI. 
&).-Jm;ues:cs s.:ibrc: ~JJrios. 
h).-P3so de :bo:ios ~r prtsmncs c:or~dcs :i Jos ir:.b:ij:idorcs por Jns1i:11ción EJncJti.J o fQ' el Sindic:i10 

Ad:nL1istndor del Conrr:.:o Ley, sie:nprc y eu.:i..1.:0 c:ds::i prC\'il :imorizJción 01or~.:id:i por escrito de Jquéllos. 
Rc:iliudo el descucmo .:i que se refiere: cs1c inclsv, ll er.:presJ, dcniro de los sisuicnic:sdiez d!Js, lo cntrc:¡;l!j 

a b Z?'p:cse:i1Jcijn si.idie:I. 
Por lo que se: refiere:: cs:c i:ciso, el P~rrón no serj r~pons.:iblc solii!:lrio Je los .:idcudos de los IT:lblj.Jdores. 
Rc:i.Uzcd.:i cJ c!cscu:.110 J q11c se refierc.'1 Jos L'lcisos e, d y h, Ll cmprcs.:i, dentro de Jos si&tiiCllres diez di.u 

Jo entre~~ .:i quie::i ecr.cspor..:!J y en QSO de :-en.so, C:.uSJñ .:i (J\'Or del f>:ihJj.:idor un lnlc:r~s motJlorio del 
&it (ocb.o r-or ei~to) rncnsw.I. Tn1Wosc del icci5ó .:i, el lntc:~s 1nor.J1orio se: QtlS:lrj J ÍJ\'Ot del SL-:dic:i10. 
Tr;UJ:idosc del i:>c:i.so e, Jos toses se c(ec~r.fn :l \·e:Jei.micnio eoncsp:miJicme éc l:i. oblit;::ieión y de no h..:lcerse: 
=.s:f, se c:.1~r:f U!!. lme:és rnoTJtorio del S~ coc!::.o por cic.110) mcnsUJI, :i favor del mbljador • 

• AR71CL'LO !3.-EI P:iudn se obli~ a dcs.:cnr:r y c.1trcs:ir:il Similc.::10, !:is cuous de tr'..nsi10 o des;il::z:
tllC'.210 de los t:=t::j::dorcs que rc::i;::..'l ll c.:ilid::id Ce tr:insi1orios o e\·cr.n1Jlcs o que dcsplJccn sepi.1 el c:SJ, l 
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lr.lb:ij:idures de bsc )'que lXI siendo rni.:m!:lros del Si.idic:lto, con prc·;:.i .... :J:11..:.: • .;;¡ (.: ()!C, ;ws1cn servicios. 
:i. b ci::rr.:~. · . . . 

f.Jr co.iccpto c!c rnol:u: éc trir.siro o d:s¡iliumicmo :i que se refiere el pJrrJío :interior, el pJtrón dcs.::om::irl' 
twu el 1~~ (DOCE POR CIENTO) de lJ cuou dfarfa que p:rdb:in los 1r.ih::ijJJorcs u:nsi1orios o c,·cnnt.:llcs. 

Rc::iliz:.do el c!cs::ue:i10, Cenuo de Jos si,¡;uicn!C:S diez dí.:.s, LI cmprc:o;.:i lo cmrcg:irJ :il SinjjC.Jto y en CJ!.a 

de rc:r:so, se c:iUSJr.! un L11cr~s del 8% (odio por cic.110) mcnmJI. 
ARTICULO 5-1.-El Pltrón se oblip :i. cntre,¡;::.r :i lodos y c:i;!J uno de Jos tr.b::ij:idorc.s simfü:.:Jiz:iJos :i 

su s.:rvido, c:id.J d~ ée· r:iso, cons1.:i.ncb en U que csp..'"'ifique Jus con.:-er1os de p::igo y e.le dcs.:1..:cn1.:os cf .. "Cf"JJdos 
J c:Cl l!!lO é: ellos. El P:itró:i cn:re¡;:rj JI Sindic.:10 dentro Ce los si~uicmcs cinco df:s de l:i fC'\.'hl de ¡:.:~o. 
por ccc~'.!CIO de S'J re;rcse::LJ:ire, copil de ll ndmir~ de pl¡;C\s r c!est:centos cfcc:u.:dws J diclios 1r:b:jJc!orc~. 
ccnS:.!.'lcil C'e pJ¡;o r-:ir ~nsi6o dejubil::ción, :al como los ccmp:ob:::.:cs c!e c:.niii!::Ccs cr.:rc;::d:ls en Íl\'N c!e 
los pNpios cr:b::j:d.:;rcs ~ INFONA \'IT, fONACOT y pl~O c!e ::OOnos de cr~diios b:inc-::rios 01.:ir~1dvs J los 
:~i.s.-.;o;; de con!o:mh!:j con el An!culo 5:! inciso h. l:i cmprcs:i en Jos 1~rmL1os ~e Jos .-\nici.;Jos SO, SI, 8:?, 
SJ y é.:r.i!s rd:uivcsy :p/ic:blcs de IJ ley del Jmpu.~ro scbrc lJ Rem:i, emrcprJ :! 1r.:~JjJdJr l.:i inform:ici6n 
conc!uccnrc ;.::J cu:::;!ir con rus oblig.Jcioncs fls.::Jcs. 

ARTICULO 55.-En c:iso Ce tr-11s:nisioncs siim~h..ln~s. diferid.a, ofüiJJcs, r!(l;::i:1m cs¡'leci.i!cs o con· 
troles remeros o Ctt.:!..:CJ se provcque u.i:i btcrru~ión r.o impnr::b!c ::1 i"l::t!.:ln.::J, el P.:m-'n ¡.:¡;:rJ :i los tr:hJj::éJ· 
res en 1cmo S'J s:J::.."io fmec:o [X)r el 1icm¡:o co:-rcs¡ondicr.te. 

ARTlCL"LO !6.-EI P;iirdn se ob!i~J :i m:nrt'ner inscrnos :i sus tr.:1b.::_iJdorcs c:i el J:;~:i:rno :-Olc.\ic:i.nJ del 
Scgcr<> Sod:I. y :i cc::::.~L.:J.r p:igJ.nCo !nicer:memc su cuou y IJ ú los tr:JbJ_iJ.:!.:om. Asi.:ni~mv, !iq11i.i.lrJ los 
prL'Tl.::os 1:es <!fas Ce in'::¡.::cié::J en un JOO~ (cien ror cic:i:o), y del eu:ino Jf:i en .::dcl.:.'11c !Js l.!ifc:cr.cbs de 
SJl.:::ios que ;CS'Jltc::i cr.::e Jo que m:irc:i /J Ley del se~nr<> Sod:il y el prcsen:.: cc.~:r~:o, J·.:s~ ror 11.11~:mir.o 
de Cos.:ic::!cs cc:r.:r.'..l ~!:i.s rvr :ño, cora::dos :i p:inir d: IJ primcr:i inc:ip:icid::.J. 

ARTICULO .fl.-Los p:itror.cs ::cepi:n <;ue ::d~:n.1s de l.::s cnrer.nc.t:dcs prof.:siur.J!cs c,,-,r.!.ign...i..!..:.~ t'íl l:i 
Ley se consii!er:i.r.in como tJlcs, p:irJ los locuiorc~. n:arJdorcs, cronht:i~. rel.::ivres Je no:id:~ y comcr.:.::ri~t:is, 
l:s :ifccucior.es Ct' 1:: \"CZ y de t::s vfJ.s rc~¡iir.iiori:.s y p:ir:i todo el ¡xrsvn:il l:i\ de los ojo~ y orJ.:is, .:ui...Jo sc:i.i 
co:is::.:u:r.ei:i del i!:sc:n;-.:to de S'J lr:JbJjo. 

ARTJCL'LO .SS.-Tc.Jo lo rel.::ti\·O :i :iccii!entcs y cnferrneé.:~cs Ct' 1r.:ib.::jo que;!::rJ s10cio :i J.::s c:sf'J.\ic!or.e.s 
ecnl::".ic!..:is en !J Ley, lJ Ley de Sce;uro So.:i.:il y b!t de este Clln!~:to . 

. --.RTICULO .S9.-Cuiid:i: c:onscc~er,ci.:: de un rics&o Ce U.JbJjo :il¡;tin 1r:ib.:ij::i.!or no ;i:tc:~:i volvc:r l O.:UPJr 
c:l mismo c.:::~o q11e .:!es:::ip.:~lbl, cl r..:ttón p:evio ::icue:do i.!e l.::s pr.es rniHz::rj res 5.:nicios e;,. :.lt-1t..1 oim 
pues:o qcc se.:: ecns.:c~er.r: con 511 e:s~:.do (fsko, t'n J.:: inteli¡;;cnei:i de que c:J suc:J..!u ¡;1,;e pc:c::bi:J el tr::.b:j:.~or, 
no roC:j s:r inferior :l E0% (0CHE:-.'1"A POR CJE.\'TO) del s:il:ir¡o \"i!!ente :il rno1r.c:;ro éc \oh·e:sc :i urilic.r 
SllS ~rvici~s en b. e-;;~i:lid:¡J que oci:;-.:b. T.::mroco podrj ser r.:~s b.:ijo i:¡i.::: el mr.~.imo cs11p:.:!:do en este 
Co.itr.~o. 

ARTJCVLO 60.-E:i 050 C.: oc11r:irc1:::1quicr rics;o de 1r:ibjo o enfcr.n:irsc: l!tl tr:b.ij:i.dor, rni'l.:lo s.:: c:n· 
cm::::ttc J.lbor.rn~v en c.n h1pr dor.~c no se Os pon~ Ce servicios m6::!icos o del Sc;i:ro Soci.l/, el P.:::r~n sc obtip 
:i 1rJns;x1rurlo :il lu;::r r.:.1s cerc!no clonde p11ed:i d1r~clc ~propbJl :iic:ición m(Jic:i. Todos los pstos que se 
ori;i::t'n NT co:i:e;i:o .:e L-:ir..sponc, .:itcnción mtWc:: y en ~11 c:iso, csi::nei:i u t1ospit:iliz:ich~n y mc.!idr.::.~ ser!.1 
:i cJrfO del P,món. 

ARTICULO 61.-P:i.rJ los c::sos dc ric~~o de lrJb.:ijo qm: sufr~ los t:::ih::j.::i.!o:-es cve::Mlcs, se cst.:lrj ::i 
Jo c!ispce~to en Lis k~cs :;p!ic.:blcs. 

ARTICULO 6~.-L:i empre.u!.: oh!i~l :i in.\tJIJr botiq1iin~ con l:is mc..!icin.::s y 1i11!cs i.'1Ci.~rcns:ibles pJr:i 
prl.mcr03' J1:.\JJiOS. A~im1smo, prOpMcio:-.:,rj ;J JOS ltJbJj:idorcs l.H r.;:i.!ici:l:s quc fC'4lliCr.in r~r.:: SU :.fención en 
el c:sJ 1.fo q;uc no J~s sc-:..1 prof'Ortio;i:d...:s por el Se¡;:uro Soci:il, sit'mprc que se ju!l1iri..¡uc IJ mcc~ii.fad c!c tsus. 

ARTICULO 63.- En 3c¡uell:is cm;:rcs:s en l.:is que el Sind.ie:i10 Adrni.1b1r:iúor sc::i el STJRT, el Pw"n se 
cbli,;.:: :i 10::-:.::r y :i m~n:en::r vigente i::ir:i iodos}' cJúJ uno de los mh:j:illores .!>ir.~b!iz:dos :i su 5.:n·icia, el 
Se~1110 e!; \'iCl Co!ec::\'o que eon:n1c el SL"ldic!to. LJ s1L-nl :.sccur.::6 s.cr::1 t!c 5 7'~00.000.00 {SIETE ?1.llLLO
:-:ES QUJNIE!'i'IOS WL PESOS 00.'JOO M.:0-:), en c.:iso úc meen:: n::ru~.::I ~· Ue SJ.S'OQ(l,000.00 (QUl:-.'CE ,\ti· 
LLO:-;Es DE PESOS OOJJOO M.N.) en C.JSO de muenc :iccident.:il. 

~r:i t:il cfc-::1.::i se r.::t:.uj l;.!'.J pliml scmcm:il por :n1ieip::ido de S 31,.S00,00 (TREl~H A )'UN ~11L QUJ· 
NIE!':TOS PE.sos 00/100 M.S.}, porc:;d.:i u.:10 de los tr.:b.::j.::dorcs !scsur.:dos. óo prim:i ~e in:c,p-:irj con ur.J 
.:i¡xm.:icijn scmcst:ll Ce Sl.:.600.00 {DOCE MlL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), dc c:id.:: tr.:b:ij:idor Y 
el rcs10 de ll ¡lritr.J corren a c~&o de IJ emprcs:i, l:i cu::il dcsccm:irj :i c.:iJJ mh.:ijJdor mcri~:lmemc su :.pon.:i· 
ció:i en form:i prorortion.:il. • 

En c:iso C:e mccne C:el t."Jb::iJ.:ic!or cuyo sesuro no cs1C "i:;cnie fXl' f:illJ de fllf:O Ce l:i Em¡ire.'\J, CSll cL:brirJ 
el 1oi:il del mismo c!cr.tro c!c los ttdn!J dfas ¡>Jsteriorcs :il f:illcx:irr.ien~o. y ée no l1:i;;erlo :is!, cubri~j .:iJiciord; 
mc:-.tc un:i. c:..11id::¡J igu:il :i bu.u de in:crts bJ.nellio vigenre. ; . 

ARTICULO&:.- En aqueJIJs cm¡ires:is en l:is Que el Sindic;::o Admini.m::iJor sc:::i el SITATYR. el SJE·. 
:.t . ..,RM o el STRTV, S.A., el ?iLJ'ón se obli,;;i :i ec.'l!TJ:.:ir y m.::nie:itr \·igentc rm:i 10Jos )' c:dJ uno Ue Jos 
:rJt:ij.::dores sindic.:iliz:Jos J !U .o;cn·ieio, póliJ..J de Sq;uro l.!c Vilil Colcc:tiv:¡, cu~:i ~·.imJ ::~~nr~d:i seQ Je. 
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S 7'.500,000.00 (SIETE MILLOSES QL'I~IENTOS MIL PESOS 00:100 M.N), en clSO de muene filtul"31 y 
de S 15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en c:i.s.:> de mucne :i.ccid:nal, ~Sllldo 
d f':Jlrdn !.1tcsr..mcn1e ll priml q-Je rcsulle. 

En c:i.so de muenc del trlblj:i.dor cuyo sc¡;uro no est~ \;¡;cn1c p.ir f::llJ de fll!!O de IJ Emprcs.:J, ~stl cubrir:i 
el 101ll del mismo dcniro de los c-dnu d!l5 posteriores ll flllecimien10 y, de no hJccrlo :u!, cubrir~ :idicioD.Jl
mcmc uru c:ntidJd igl!.'.11 J Ll USl de intcrt:s b::.:lclrio \·i.i;cnte. 

ARTICULO 65.- En odl u.~.:i de IJ.S crnprCSJs o cstlblcdmicntos, se fonn:ici ll!ll Comisión Penn:inentc 
de Sc¡;uridJd e Hi¡;ic.'le in1erndl p:ir reprc:scntl!lrcs d:l P::trón y del Sindic::to, quknc.s s.: enc.JrprJn de \i¡;illr 
lo rcl:idonJdo con !.:is dispJsicio:ics SJbrc l! c:itc:fa. L:s p.lncs p.idr..n J!.Csvr:ir!-C ¡:-Jr el M~J..ico de lJ ne~oci:l· 
ción o ror uno d.::sigr.Jdo Pl' el lnstiru10 Mcxic::io !!el Scg-JTo Sodll. 

ARTICULO 66.- El P.::uóo s.: obli¡;J J que se prJcriquc :i sus t!lbJj:idorcs l!!l c:..¡,'Dc:i mfdieo :i.mol qu: 
se bkbr:i dc::itro c!e los ues primeros mes.:s c!c CJÓ :llo y los mb:ij:idor.:s se oblig::.n :i someic::sc :il mismo. 

ARTICULO 6i.- Los tr:ib::j:::crc:s sbc!k::fü:ic!~s de pi.mu 1enC:jn dcrn:ho :¡ lL"ll rrim:i de ::n1isC~:id, 
c!c corJon:;id.::d con ll5 nonn::s si~e::1es: 

J.- l.J prim:i de :intipic:d:id ccosis1irj en c:l im¡-.::ir:c de doce C.!:.s l!e SJ!:rio por cucu CiJ:iJ, pcr c::ó ü.o 
e!: sen·ido que se p::~r.1 :i los U':lt:::j:ic!orcs qi:e !.:'.:..'!. sc:¡.:irJdos por e:ins.:i jnstiliC:ic!J y e.1 es:e c::so si el s.:il.Hio 
que percibe el ir::b::j:tlJr exce:!e Ccl doble Cc:l SJl.:::io mlnirno de ll zo:-.:i ceonómicl l ll qt..:e cones¡oonCJ el 
1'1g:r de ¡:rcs:.:ición del 1r::b:ijo, se ccr:sic!cr:ir;i cs:i c::aiJ;:d como SJl:irio mbfr::o r.:r.. efec:os del pgo Ce !J 
pr.:r.:i de :i.n!i¡;Ue:!..:d. · 

U.- Los 1:.Jb:ij::Cores que se¡,'l sep.Jr::c!os de su c.T.p!eo injus1Uic::t!1.men1c, 1c::ii;!r!.'l c!erc:cho :i u.:::i p:i.T.l 
c!e ::r.ti,!;'Je:!:d cc:isistc:ntc en 01:iree d!Js c!c: SJl:irio ~r cuou d.i::.ril por o¡fa :i1'.o de sc:n·icio. 

P:m. les c::sos de rc::.Jro \'Oll!.":u:io y f:illeci:r.ie.:o se csur.i :i lo dis¡mcsto en el Artfcl!lo 6S. 
ARTICULO 6S.- En los c::~s c!e retiro vo!l!."iUrio de Jos tr..~:ij:ic!:ires Cj\IC tc:ig¡,'1. l!.'U :.-:1ic~c:.:b.! c!c: ocl:o 

::flos :il ser.-ieio de ll c:;:pres:i, ést:i !es p::pr:i cr.l pri.ml de :mig'ilec!Jd eguiv:ileme :i c:torcc: dbs c!c: s:i!Jrio 
por cuou ¡!¡::i:, por c:é.J ::~o de s..:n·icio. y en los c::s.:is ée los mb:i.j:i.dorc:s que 1cnpn un:i. :r.1i¡;i1c::i:id Ce nuc:vc: 
lf..:is o m!s de scn·icio se les p:ipr.1 l!f.l prir.u de :ir.ti¡;:1e.:!:iJ equinlcme J diez>" sic1e dl:s de s:i!Jrio f\)r n.:ou 
di:iri:i, ~r c:idl :i.fto d: sen·ieio. 

Ll solidruj c!e reriro se h:irj f'.Jt co:ii:!u::o éel Sindic::ro ror lo mc::os con \Ci:::e d!:s Ce: :1111il:'i~ción l ll 
fo:!::i. fij::.C:i p:irl ll sc:;.:r:ición voll!.-::::.ri:i. ?~:J el r:go c!e ll prirr.J se cstJrj :i. lls norr.m si¡;uiemes: 

A).- Si el nú.mc:o Ce tr::b:j:.:!:i:.:s que se rc::rc::i ~entro del t~rmino de un ::.f.o r.o excc.:!c el 10~ del 10~1 
de l...,s t:::.b:ij:idorcs Ce ll EmprcsJ, el p¡;o .s.: l:JrJ e:: el rnomcn10 del miro. 

E).- Si el m·~nc::o de: ir:ib::j:éo:es que s.:: retire excede Ce! !Oi;t, se p:i.prj: los que primcr:imeme se :c:tiren 
y po.:!::1 d!ferirs.: p:::. el u.o si¡;1:.lc:::c el p:go: !.:is t~b:jJdorcs que cxm.h .. 1 de Cic!io rorcc::.::je. 

C}.- Si c:I re:iro se efe-.:1úJ ~ dsmo tier:-.;.:i p.Jr t._1 011.-nero c!e tr::b:ij::dores rnJyor de! 10~ s.:: ct:b:irJ Ll 
p:i.:n:i. J Jos c¡:.:c: tcnµ'l r.::yor :::1i~il::.:!:d y ~rj Cife:irs..: p::.r.:i el ::..'"lo sigukme el r:¡;o que corrc:spcn:!J J les 
res1¡,-::c:s m.b:j:dorcs. 

En c::so de: mue:; e: c!c:l tr:ib:j:i.:!;r, ei;l!quim c¡:.:e sel S"J :.mi¡;üc:d:id, ll prirr.J l que se: r.:ficrc: es:e .4,.ntculo 
se p:i~r:1 J sus bc:::c:!id:i.rios. 

ART!Cl!LO 69.- E:i los c:is~s ée rc:iro \'Ctl'.:'.tJrio de los trJb:ij:i.~orcs :if¡Ji:dos J lvs Si.i~ic::cs 
S.t.T ... \.T.Y.R. y STE~l.4,.R:-.1, se l::s cubrirJ un:i r:im:i. de: :mtip"ieJ:id cquiv:ilcnte :i doce di::s de Slllrio ~r 
CJÓJ ::iio c!c :intifiiC'IJ::d Ce! pri:nero ::il cc:::\'c; y : ql!iencs 1enf.:1.n 1m:i. :iniigíl.:"l.JJd de nueve: o mJs :.."ios, diC'Z 
y ~c:is dfas de ~JJ;io ¡xJr c:idJ :i..'io cor.~c!os :i ¡m:rC:cl primero. En :imbcs c:isos, dich:i prilr.: se pg:ir.! :i r:izón 
del l1!1L'Tlo SJl::rio pcrci~ido por cuot.J c!ilri:i. L::s lim:miones emblcci.t::s en el ..sr.n:·culo :nierior no ser.!n Jrli· 
cJblcs J los ir:it-:ij:iéorcs de los Si.1éirncs me:-.cion:Ccs. 

ARTICULO iO.- PJrJ el fomc:n~o Ce bs Jctivic!;dc:s deponiv::s, ll emrm:i !..: oblit:l :i 1.!.!r tod:i el:i~e de 
f.:ciliC:ic!c:s .l les tr:i!;:JjJd~res sindic:iliz:idos, ;:ir:i q\:C r11e<!l.n llev:irl:s l c:ibo sin imc:rfcr:r ]JS :lCli\'iJ~dcs de 
l:i. ;in;ipiJ emrrcs:i. 

Esu prc~rcicn::rJ leos Mifcm:es y :ieec:sc:ics r.c:,es:irios p:r.i ll inte¡;r:ición e!~ 1:.10 o \'Jdos c:qttiros c!c:Nr-
1ivos fonn:dos ror e!c:nentos :i su !.Cn·icio, seri:n el mlmc:ro de tr:it-::jJdores que J:i~oren e:: e!!J. 

Ll or~niz:ieión de c:s:.:i. JCli\'id:d es::ir.1 :i c::r~o de:! Sini.!ie:ito, quien c!c:berj ronerse de JcucrJo con l:i Em· 
p:es:i. respecto del cos10 y p:i¡;o Ce 1.:is u .. 1ifcnnes y ::ecc:sorios, dcniro de: los 60 df.lS sistlic:ntcs ::1 rc:querimien:o 
c!el Sindic:i:o. 

ARTICULO il.-P:rl el fomer.to de lls miviJ:éc:s culmrllc:S. !Js emprcs:is cubrirJn, Nt ecfü!ucto del 
SindicJtO, !J s1unl de 5900,000.00 (:"~0\'ECIE~TOS MIL PESOS 001100 M.N.) :innl!C5 :l c:ic!l uno de les U'J· 
b:ij:idorcs s.indie::liz:dos de b:ise, dc:bier.do liC\':lt!Js : c:bo sin interferir con l:a llborc:s de ll emrr~l. 

En c:I ClSO del STIRT c:I mon10 de: ~u rrrn.Jción ).( ccbrir.i en doce c:xhibkio:ics :i r.izón de Si.S,000.00 
(SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.:-.'.), c::dl unl, el dfl 1U1imo de Cld:l mes; los mb:i.j:idorc:s de 
blse Sindic.:i.Jíz:i.Jcs que no hubieren bbor:ido un rerfodo de un me5 eomplc:10, pereibir:fn ll r:ne prororci-Jr.ll 
JI 1iern?J tr:ib:ij:ido en dicho l:ips.o. C:id..l 1rJb:ijldor Sindie:iliz..:ido rcrcibir:i e:st.:i prem.ción de l:i em¡:res:i dar.de 
1Cn¡;l SU b:ise, de ii:u:J modo pcrcibir!n t:imbifo estl rresbción, los S\lp!enlC:S c!e blse. 

L.u mcd::.liJ.:idcs !'.!e csu prcs1::ción, tr::t.1rn:!c-se de los 1r:b.:ijJ.Iores sir.dk:ilit:ldos mi:mbros del SIT ATYR, 
SIE~.IAR~I y STRT\', S.A., se:.1.1 CO:'l\•e:i.i<!:s ¡'('! e::-:;::rc~s y sin~ic:1os. 
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Por lt.lClrscdc tUU rres:Jción ~CJlcr.ll :lj"llit..'.!NC f\Jrl les ir::tJjJJor"'S llilili.l"s J los SinJi~J!,)S :1rrib:1 inJkJ· 

dos que denc el i::rJcrcr de pre•,.isión soci.!I, el s·uiJk:ito cxpeJici :1 c::d:i einprcs:i el rcdbo corrcs(\)nJieme. 
ARTICULO 7:!.-Los p:mones se oblipn :1 r:s.u :i. sus 1r..::1jJdorcs un :1suin:1h!o :1m1'l que dcbcrj ser cu

bierto :1 mis mi!Jr el c!!J 10 de Diciembre equi\<Jlc:uc :1 vei.•11im::ve Llf:is i!e s:ilJrio. Qnienes no tuy:in cumplido 
M :.:lo de servido en r:i/ íedu, dct>Cr.!n percibir ll c~ddJd que corrcsrond:i propordorulmcnic ::1 1icmro mb:i· 
)'do. 

ARTICl!LO iJ.-P;ir. Jos cfo.:1os de !J ¡i.:ir:idp:dón ~: IJs lrJ!'-;ij::dores en l~s utiliJJJcs Je JJ c1nprcs:1, 
~~!l s.: ob!ip. :1 er.:rq;n :1 los rcpr.:=scnr:mrcs del SinJk.:110 en C.!l!l fucr:1c de 1r::1':1jo. en los t~nn:nos d.: Ley, 
ur.:i cori.1 Je su CcdJ::idón :nu:!I del lm¡i11cs:o :.! 1:-.f;tcs.J G!ot-Jl llc I::s Emprc!iJS prcs.:ntJCJ :i IJ Sccrc:Jr!J 
dcH:icienl!J y Cr~Ji10 Piiblh:o. Asi:nhmo, en e:iso éc que se fc~nulcno no obj~iones rvr r::.ne de los trJbJjJ· 
dores o Ccl Si:1dk::.10. !J c.><:1p:esJ se oblit;J J li:;t!i:!Jr :J.~ C~"Jti.!.:d:s que lt's corrc:sp.:indJn ror dii:!lo eor.:cí!O, 
dcmro Ce los quince d!Js sl:,"!ilc111cs 3 !J fce/JJ en ctt.: rccit-J p..~r ~:i:o /J comunic:l:'1jn en ..;uc los trJt'IJjJJorcs 
m:iniJ1cmn rn ::.l.'c¡:::.cijn o i."JconíonnidJú. 

Si 4 Autorié:iú ccmrc:c:::e modiliczr:i po!:o1eri~r.11e:-.tc el r.:cn10 de ll 111i!ié.:d ¡;r:v:ible, ~ h:irJ un rcrJrzo 
:idldon:il Gel cj:rcido de que~ 1r::1e, eu~r~o ~ :i¡;m·:'l /cs r¡:.;u~sos l.!: Ley y IJ reso!uckin quede firme, ~Jr:mi
::!r.do.se cJ L11e:ts Ce lvs lrJ~Jj~Jores; iodo e\!O en lo~ t~rmir.os i.!cl sei;iiriúo rJmfo Ccl Artfl.'lllU !~::!. J~ IJ ley. 

ARTICULO i>l.-0!! confor:niC:id con l:l Fmci~n X/11-.!d .\nf.:ulu $0. Je ll Lq·, lo!:o Jcr.xJ1c!:o r rri:rro~:.i
lh'ls ccnsl¡;.."J:ii!cs e:'I cs:e Co:m..:10 en 1Jvor Je l.:s 1rJhJj::...'cres, ;!Sf cc.-no J.:is <Jcrcd:os Je Jv~ Si11Jii:.:1cs ~un 
irrcr.tt..-:ciJbl;:~. 

ARTICULO iS.-Cu::::-:Jo r~s Ccr.trJtcs Co!c":i"us r:ci:.th:cr.:es cor.~en~~, ccn·Jidu11e., mJ!:o íJvorJbiespJ· 
rJ los trJbJj:it.!ores r el SL"J<licJIO, t~tJS r:C\'Jic .. :cr!n. 

ARTICULO i6.-En :iqucl/us i.::.i.sos en qt\i: ~ !~;y:::n cs1ir .. 1l.lJo pmiJmcme conJicirJnC'!:o, -..il.!ri~,s y rmtJ· 
don~s er: ÍJ\·or Ce b ir.:~.:j.::.!o:cs, que rc-~u::cn su~riorcsa lo) qu-ecomigr • .l el ¡rcscr.ic Conir.:10, prevJl~crJ.it 
JquCJI.::\ y IOs pJtOn:.:s cs!:or.!:1 obli~JJo:i a rc~¡;:wi.:sy cumpll:ics. PJ:-J IC:i c:.scs M pr.:vi\tN r~fir.l1t IJS Jisro· 
sicicncs e~tJb!cciJ.:~ en l.i Lcv. 

ARTICULO i7.-E~tc C~1:1r-Jro .~e :irlk.:rJ r.o oti ... ::r.:e c~:lq•:icr Jhf"'.1:iición en i:on:wi0, Cl1r.1i:niJ::: en 
el Cc:it:::o Coleciho q":e el P.itrór1 n1\ko;c l'cl.:t::~u con :!i::e:iorn!..:J . 

. \RTICL1LO iS.-L.: er.'ljlrCSJ proporcion::r! c:¡Jclt:::iór. y JClcs:r:.mic:::o::: SIL~ tr;i!-::j.:...'vres ~inJi~·JliZJ· 
<Jos, \'On(cr:ne l los ¡!~"JCS y j'lrC'bTllnlS que fcnr:.:l~n f!e COI:::·:. ::cueri!o cJ sinCk°JIO )" 1J cmrrc:;J 1:Ul \'Cl QllC 

t~1.:s sc:.:n :i.p:cb.:i:.:!v~ ror IJ Sccrc:::rfl écJ Tr.:it.:ijv, J 1r::\'~S é.:! ortlrÜ1:'\0 co!'l'C"Sf'O:-,dicnie, en los 1~rmino~ Je 
Ley. 

Los ¡i!:..'lcs y rro;r:.l'r~JS se e.~1meni:Jr~r. cc:ifc~nc J lvs c:::::iC's c;:1;: Cc:cr:~inc ll rropi:l Sc-.·rc:Jr!:i ·le! TtJ· 
b:ijo ~·muy csp.:dúnc:'l!C el Comitt N:ieion::I Je C.:r.:icii::ci(:; y .-\J:.:~::rnic::lo Je JJ lnJmiriJ d.: lJ R;:Jh.> r 
\!e l:i Tc:Jcvisí.:ln, el c¡uc ¡:o:opoi:drj sis1c1r.::s Je c;¡.:iduciCn ~- ::.!irnr.::nic:11-:i p.:::Tl y en el 1:JbJjo. 

~Jtl el c:fecrc 5-;¡~.:):::!o, P.:tr~n y Sindic:::n pc:i~~Jn cr. :r.l~i:t:J les rJ~~~ m.Ci()r.J!C\ ~e l'::~:idtJi.:lJr. y :¡Ji.:s· 
lr:::nicmo r:ir.: il ir.UttHTÍJ, en ~ni r..m:Js Ce IJ R:.iJio y Ce lJ Telc\·i~i.!n, rlcr::ro Je los M\'er.tJ t!f~~ ~i¡;:1i::11tcs 
:i lJ fee:¡::: en que K:in ::¡irobJdo~ rw J:i ::11rJriJJ..! i:orrc,¡xir.:::.::::e. 

Corrcspon<!e J IJ Comhi~n SJcion:.1! i.!e \'igil.:i:il7iJ, conju:;::;r:ci::e ccn el Co1:1itC ;-..'Jci.:i11:il <le C.:rJci:::d~n 
Y .-'idicm::mien:u Ce ll fnJu\lriJ r IJ Coir.i~i~J\ .\li.,ll en c:d:: C::1ptC1;J, !J Sn(X'r.'i!>iJn y \·í,¡;i!Jn.-i:i Jd ~·11111j'li· 
micm.:i t!e IJ obli¿;::ciJn reJ.:nivJ J 1J C'::j'lJcit.:dJn) ::.Jirnr..m:::.10 ..'.e sns 1r.i\-.:jJ1forc.~. en r:i !-i~uicr.1.: formJ: 

lo.-Q11e ~.: i.mp;t.:n lv ... rro¿;:JmJ.\ l.!c c:pJ1:'1:.:i:iún Y'º :i;,!;c):~;:nicn:o Je ::...:ue~¡Jo :J bo; nCCC!lii.J.,¡J.:s rrniJ· 
me111et.!i:1cmd.:s-. 

, :o.-Que lv!-1 tr:.b:J:::dores ~lcccion.:ii.los se ot-!ifu::n :i ::~is:ir :i !os crn.::~ y rr~i.;r::mJ~ Je t·.:irJcit.:ici~\11 ~'/o 
J'l.!icsmmienio r:i:-J ¡~~ q\lC ~CJn rcq11criJJs y l col..:!lom e!'l el C.::-;.:r:-ct1J .!e !O\ !~.i=::1~~ c;11e >.: /.:\ c:-. .:01111..:nJrn 
en e:ros, obcJccb1J.) fJo; im101ceiones y ejcc11cic:-." que l.:s ...:f.:i!cn !Ji uniJ.::k<> c:.ipJci!JJürJ~. 

Jo.-Que lo\ lrJbJj::::!o:c~ • .:il 1cnninJr !lll cur~) Je i.:~;:::rn.:c16n ~/o :ii.lie.,1rJmic!llo, <.e . ..:imel.!n JI c~:::ncn 
de ey::iJi:.ición Je co::cdmicntos y .:ip1b1Jc ... que fon:-:ulc !J Uni.!..:J C::pJdtJJMJ y Je que ~e le~ cnm:p1c IJ ccn~· 
IJni.:Íl Ce CCnC"i:imic::tos y :::p:i1m.!cs :iprobJJJ f'Cr lJ Comi\iJn .'.IÍ.\IJ Je C.:ip.!ci:::dó11 y . .t.J'.e\lt:Jmic:m1. 

ARTICULO iY.-EI P.món conforme J lv' p:.::i,;.~ )' si\rci;:::s Ce e::¡:.:d1Jdón ~/o JJic,tr.Jmicnio, J.d (Jci· 
füfadcs rJrJ que ~U.\ !rJb:ij.!1,forcs pr:ii.:th.¡ucn en rucs:o~ Je 1nJ~or r.!e'>Jrrc!h.1 rrofc,it.•rul. El P J!r~n) el SinJii.:J:O 
J tJ":lvés ~e !:oll!i r.:sp.:i:uv;is reprc~cnt::cioncs en \'J.!.! cmrrc\J o cs:.;~lcci:nicnio, :itk1.:11;1rJ11 el Rc:;IJ:ncn:o Jn:c
rior de Tr~b:ijo. 

ARTICL'LO SO,-EJ P.itrón p:::prJ S90.00(.'\cvcn!J Pc!.VS 00'100 M.N.) :.ni::ilc!oo p..ir c:::JJ m:o Je J,h ir·J!'!J· 
j:::Jorcs !iimJic;iJi1.::do~ :i su ~en.·icio, que pcm;ictc:."l J !J Ccn!~::::ció:i de TrJti:.:pllur.:sJe t.lt\ii:o, c:.intiJ.:V~ 
que JcbcrJn rc:nitir.\C J IJS OfidnJs Ucl Sir1Jk0..l!O .!.:r.i:u de Ju5 ¡.rimeros quince t.!fa~ Je! ine!:o Je Enero Uc CJi.iJ 
:ll\:i. . . 

ARTICULO fil.-L:¡ Comi,ión NJciun::I Je\·¡¿;iJ:.:nd::: Cd cum¡ilimic11w Jcl C11111rJ10 Lt) Je !J JnJu~ttia 
úc ll R:idio y J¡: IJ T.:Jc\·hiófl, OtJrJ pre~i.JiJJ f"..)T ti,.'\ rc¡re\J.t::nle de \J SecrC'lJ!{J Jd Tr:i.r.JjO y PrC\'i~ión 
Sod:il e in1c¡;r;1Lll p1r lo!> re¡irc,a11::n1c.\ r:i1ronJk, y ~errc-.cr::.:~1.:\ ohrcrn' que 1"0 necJcrjn <.:<: . ....-i, por t·:i.!J 
!ICClor, puJicr.Jo J.:.,i~nJr '>US respectivo~ .\llj"!cr.1.:<>, !>UJe1:.n.!;:\C: lo.~ si~tdente\ plllllO~: 
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• ·•·•• pfUMERO.-Los miembros de ll Comisión dur:i.dn en su c:irgo dos :uios, pero podrjn ser revoc:idos en 
c~Jquler tiempo por l:Js org:iniz:iciones que los h:iy:in design.:11.lo. Los represcn1:1.mcs de l:i Comisión est.:1r.m 
dc:bldlmen1e .rctribuic!os, en IJ in1eJi(!enci.l de que ul re1ribución, :isr como los &!ISIOS genc~les de l;i Comisión, 
ser.in sufrJg:idos por l:Js empr.:slS :ifec1:is :il R:imo Industri.JJ de :iptic.:ición dcl Contnro. 

~r:t el sos1enimiemo de 1l Comisión, iodos y c:id.l uno de-los p.:ilrones qucdln oblig.:idos :i p:ii;:ir mcnsn:il· 
mente, denuo Je los die:: primeros dl:ls de c:t•fa mes b c.:iniid.:id que se de1c:nninc: por ll C:fm:ir:i ~.:icion:il Ce 
u Jndustri!I Je R:idio ~· Telc\'hil.1n, I!! cu:il delierJ i:omunic..:ir en 1.:1 fomu qne considere m.1s idóne:i l:i c:intid:id 
que deber.in p:ipr los p:itrones pJr este concep:o. • 

El inc1unplimier.10 de J:i oblipción de p¡;o conienid:i en CSll cl.1usul.:I cons1ituye \'iol:ición de c:irlc1er colec
ti\'O de cm: Comr:ito, p:iTJ lodos los efectos le~:iles y comr:icru:iles !I qt:c h.:iy.:i lupr. El P:iuén moroso p.:ib':r.1 
:l s.cr requerido por 1:i Comisión, indcrcndicll!cmente de lls c:imid:tdes insoluus un:i C31ltid:id equiv:ilcme :ti 
ires por ciento mc::.!.11.:il sobre l:is mism:is. Est:is c.:ir.1id:ides ser:1n :iplic,,,blcs :i !J Comisión p:ir:i sufrJg:¡r li;is ¡;:is· 
1os de 1J mism!I. P.:ir:1 IJ :idminim.:idón del Fondo cre:ido p.:ir.:i el sosic.nimien10 de cm Comisión, se ccnsti:u~e 
un Comiit Je fin:mz.Js, iniesr.::do por cinco rcprescn1,,,n1es del So:1or P.mon:il, quienes 1endrJn :i su c:irgo !J 
:id:ninistr.1ci6n del Fondo r el f\JEO de l:i rmi~ución Je los rcprescm:imcs )' d:m:is ps1os que ori¡;inc fa Comi· 
sión. Los miembros C:e cs:e Comi1t de Fin:iru;is ser.1n ex·oíido el Prcside:11c y Jos em1ro Viccpresick:aes del 
Consejo Dircciivo de !:i C~m:ir:i N.:icio::!I/ de l!I Jndus1ri.:i de R:idio y Tflc\'isión en fünciones. 

SEGUNDO.-Scn funciones de l:i Comisión ~·.:ici.:in:il de \'isil::ncil J:is sigi1ien1es: 
J.-Vigi!Jr el c~trk10 crn:ir!im1en10 del Comr:uo-Ley de ll Jndnmil Je l:t R::idlo y de !J Tele.,.ision. 
11.-ConOl:cr, y:i sc:i de olido o :1 pc1ición Ce p:ine: 
:i).-El m"uncro Ce lJ concesión otorp.dJ por JJ Secrmrll de Ccmu:::c:idoncs y 1):insroncs prccis:i.'1dO l:i 

orer:ici6n de l:i est!ld6n, sc:i de R:idio o Tck.,.isióa. 
b).-L:I rel:ición de person:il que J:.ibor:i en J:i cmprcs:i y que se!I :ifecto .:il Con1r:110, predSJndo :ique!los 

que SClll tr.:ib.:ij:idorcs de pl:im.:i y !lqucllos que se.::.n e\'entu~es y mplcn1e~ y l.:i rcmunmción que rcmb:i.n. 
111.-Consit;nlr :l.!'.~e l!I Dirección t!c Asumes J11rlJitos de l:i Se:crc1:.r::i Cel Tr:ibJjo y Prc\'isión Soc!JI, l:is 

\·iolJcioncs que cncnen:rcn se hJflll cometido :i este CcnITT.IO y bC51icr::ir :in:c !J prop!:i Dirección JJ .:iplii:Jción 
de ll s:mción .:idccu:ii!J J ll vio!Jción come1il!:i. 

IV .-Fonnu!Jr ll Jeuuncil o querell;i que se:i procedente en eomr:i éc quien resulte m¡xms.:ible de l3 co1::i· 
sión de .:il&lLn dcli10 con moti\'O de bs "ioJJcicncs J es:c Cor.tr:10 o 1J Ley. 

Y.-PrJctk:ir "i~it:s J bs Es::icior.es p s~n de R:idio o Tclcvisi~n que refull el ContrJto, h:idt:ndo$C 
aco:npJJbr de JSf coosidcr=:Jo conveniente en tllcs dilib'cncils, con insp:cto:es éesi~:ió:'s por ll Sccrmrfl del 
Tr:ib:jo y Previsión SJóJI. 

\.'f.-E:tpc.:!ir el Rcfl:i.memo Interior que rcgiilc su füncion:::imicnio. 
Vll.-Us dem~s i.:-J1cren1cs J su funci~n de orpnismo de vigil:!.1ciJ del crnnpli:nicnto del ContrJto. 

TERCERO.-Tor::!l..'ldO en consid:r.::ción Jos d.J1los que puc.:!.ln OCJS:o:ur l:is ''iollciones al Comr.10-Lc:-· 
de 1l Jodusu'll y que :ifc;!cn el interts eolcc1i\'O de los tTJb:ij:idorcs, :i les prorios 1r:ib.:ij:idores, .1 los indl!Stri:lles 
y .:i ll o:onoml:i n:::icicn:il, b Com.lsióo solkior:f c:l su c:s.:>, IJ co!Jbor.ición de !..!Is Secreurbs del Tr::ib:ijo Y 
Pre\'isl6::i Soci:iJ, Gobem:icióo, Ei.1uc:ici6n Nblie:i, H.:iciend:i y Cr6:!ito P8lko, foS1iru10 Mcxic:uio del Sc¡r.ro 
Socbl e lnstitu10 del Fooc!o Naciorul de 1.1 Vivic:::l!.l p.m. los Tn.b:ijadon:s. 

CUART0.-1..:¡ ne&:JÚ\':t de un:i cm¡:res.:i plU permitir l:i bsÍ>o:ción que ordene pr:ictic:r 1.1 Con:isi~n o 
13 negJth'a de ll misim a proporcior.Jr :i t!iclu Ccmisión Jos documcn1os que le ~CJn soliciudos p.:ir:i comrrot-.:ir 
si est.i cumplier1do co.:i fas disposiciones del ¡:reSC!lle Conm10, esi:iblo:er:f rrCSU!lción de viol:ición ;il Contr.:i:o 
y por lo unto, 12 Co.c-Jsióo s.:ilicit:ira J;i intcf'.·cncióo de l.Js .au1orid:ides conespondienies. 

QUINTO.-Us c::ipres:::is i.!e R.ldio y/o Tcle\'isión, Jeber:l'.n proporcior •. u. bajo protesu de decir vcr6d l 
ll Comisión N..:icio~I de Vig.il.::nci.:i, por eooduc10de1.1 Dirección Je Con.,.C'lcioncs de J:i Sccrmrl:i del Tr:ib:jo 
Y Pra•lsión Soci:il, los datos precis:idos en el punto segundo, inciso JI, :is! como fotocopils de lls liu.nife~t.:icio· 
Des del hnpucs10 sobre Pro.:fuc1os del Tr:ibJjo, del lmp;.ieSlo sobre JJ Ri::1t.:l de sus tr.:ibJj:idores, .1Sf eoLio l!c 
b. de p:i¡;o de cuous obrero r:itron:iles :intc el lnstiruio Mcxi~no del !:c¡;;~o Sod.tl concsp;inJic.c.1es :U mes 
:1.mcrlor de ll fcclu de su prcsent.:1ción. 

Asimismo, el SL1Cic:i10 . .a.d!llinistr:dor Ccl Co;;tr:ilo en c:idJ est.:ición i.!c r~dio o de 1ele.,.isi6n deber:l'. cn.,.i:ir 
a su \'ez Jos infonnes precis:::idos en el lncis.111, Fr:icción b, del punto sesuuJv en cUl!lto :i 1r.:ib:iJ.:idores si.ndkJli· 
udos se refiere. 

En el c:iso de incc:::tlimic::.10 de lo preciSJdo CD cs1c :in!culo o ..:i ptikijn de p:inc in1cres:i<!J, l:i Ccmisión 
solicil:i.r.i de Ll Secrct:ril del Tr:i.b:jo y Pre,·isión Soci:i.I, comisione :::i ln1;ec1orcs Fcdcr:ilcs del T~b:ijo PTJ 
que Obtcn&l!J }OS infcnncS O bien \'Crifiquc..1 Jos proporclon:idos ror IJS cmprcs:is. l:l comisión, l SU vez, pod.r.1 
vcrific.:ir 1ncdilnte \•i1!t:is Jos informes re::ibidos o bvestipr los f:ill:inlcs, debie.'ldo en el c:so de const:mr í:ilsc
!!Jd o viobción :ti CC[;lr.:ito, solicit:r 13 imposición de J:i SJnción COTTC.Sf1Clndicr.1c )º::.si.mismo, dc:l!TO del pl:zo 
indic:do c.i cs1e pun10, sol.icit.:1r:i de lJ Junu Fedei.1.1 de Concili:ición y Articr-:jc se str\':t prcporcion::lc co;i::.s 
de los convenios cclcbr:idos :.nic clfa ror cr:iprcs:s y sin~CJ.tos que pc.:Ce.:i rel:tción con este Contr;:o. 

SEXTO.-Sin rcrjukio de lo c¡uc, C:1 su C!SO, est:ibleu::i el Rc~l::mc:::o lo1crior que eipidJ. la Coi::isijn, 
el fu::cion:.mien10 l!e es:: se re¡;ir.1 por 1:.s siguicr.tes rc~l:s: 
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;i,).-El Prcsi~cmc: Je ll Comisión p0dd i;'!el::pr p.m::ill o 1oulmen1c i;¡1.5 íuncioncs en el sccrct:irio de lJ. 
mlsm:i, o c:n el Ins.pcaor Fcdcr.il del Tr.lbljo o T6:oico de l:i SecrctJrfl que en c:::iJ:i e:.so se dcsic.ne, o bien 
podrJ sin dclc¡;:ir l:Jeulf:iJcs hlccrs: :i.eompilir por :ilguoo o ::i.lgunos de ~tos cu:.r...!o lo jn:¡;ue :id:cu::lo ~l 
lJ mJs cíeeÚ\'l prJ:.:tic.3 de tl!ll visit:i. 

b).-Se cor.sidcnr:l.n dí:i..s y her.is lúbilcs p:ir:i b pr.leric:l de visit:i..s de IJ Comisión :i l.ls csmioncs de: r:idio 
y cstJdones de televisión sujc!.:s ::i. ll :ipliociO:l de es:e Con1r:i1o·Ley en r.l1.6n de su :icti\.'id:id, todos los df:is 
del ll'IO, debiendo rc¡;ulmncn1c prmic:irse l!S \·isit:s pcriór.lie:mcr.1c en lo!. r.l!Js que sc:l:ile ll Comisión en su 
Rc¡;!:i.mcnto, sin perjuicio de efecm.:r 01r..s de crJc1cr exmordin:rio o ur¡;cn!c ~u:inJo lo jnz~ue pcnincnte lJ 
Presidcncil o :i. solicilud de Cllllquicr de los Sectores Obrero o P::tron:il dcbicnt.!o ciorsc p;:r:i uJ efecto :i sus 
miembros. 

c).-Tod.l visiu de ll Coir.i!oión p:ir:i ve:i!ic:r el cu:nplimicr,to C.::l Cllntr.110, f\JJJ h.::~·cr v;1Jii.lJ )'surtir efcc· 
1os leg:ilcs, 1.kbcr:i pr.mic:m.: con !J lSis1cncb. m!niin:i de un rcprcs.:nt:intc lle! Se.:1or Ofl.:ill y r.los rcpresent:n-
1cs del Sc-=tor Obrero>. dos rcprcsenumes d~I Sector Pmcn:il, ¡"tlr.t lo cu:il !iC otiligln los miembros de !J Comi· 
si6n ~concurrir los d/Js y horJs en que s.::..'l ci~dos plrJ UI cfo.:10. T;ilc!i visitJ'i poJr!n cclcbr:me :icompll\:IJos 
y ~llxifü.d.:;is, Je. ::i.sí consh.!er-Jrlo convcr.ier.:c, PJC Jr.~po.:torcs éesit,'.íl:.ldos f".lr ll Sccrcllffl úcl Tr:ib:jo y 
Prc.,·isi6n So¡;iJI. 

d).-Dc C;afa "'isiu se lc\·:ir.:..irJ un :ct:i cir~"Cns1:.1ci:i~J Je Jos hcchíls, IJ cuJI Jcbi:r.1 ser lirimd:i pJr quienes 
:isis:.:n l l:i mi.\mJ, proccdi.!r.Jose con \'isu d:I rcsult:ido Je \J visitl, ;i wm;ir JJs mcdiJJs q11e se:in nc-.:cs:ri:s 
p::.rJ el c1:mplimic1:10 del Cor.tr:to·Lcy. 

c).-1..J Comisión N:icior.:il Ce \'it1il:inei.::, en su.s visit:s onJiruri:i.1. sc-1.:~·donlr:i l:is cst:icioncs de r.dio o 
de tclcvisijn f(lr el procedUniemo de sonco q:.ie s.: efccr.1:r! en ..:1 m0mc1~t('I de s:ilir ;i l:i prJ1:1k:i de IJs visii.::s, 
pre.:is:imentc en 1:1 Sci:rcl:irfa del Tr.:ib~jo y Pm·isió.i So.:i:il. lnJepcndiemcmcme de ello, l:i Comisión roi!rJ 
"bi1:u bs cmi.:ioncs de r:léio o éc :clcvisión :i petición ée p:inc, f(lr conndmicnto úe viol:ición en rJzón c.!c 
dc:iunci:i o en i:u:il.quicr otro c-.iso que considere que puede c:d~tir ,·iol:i.d.~n :d Contr.:.10-Lc,\', pero en cs1os c:isos 
écbcr:i lle conur~ con ll :iprot:ición Clll.-::lo ir.::no~ de dos de los 1res sr::ct~'rcs rcprc~nnJos, dctiicndo en 10Jos 
los c:sos :ishtir ~ l:i visitl los tres ~CC:Nes. 

f).-Tol!os los pJtrOllc<i, sinJic:itos y sus rc.5p...'l.'.tivos rcprc.~cn::::r.tcs t'!Jn obli¡;:lJos :i c!Jr :i b Comhión ée 
Vit;ibncb, o :.i bs Sl;hco:ni~iones c;nc c~:.1 J:~i;.1e, l::.s rn!s :implii'i f:idliJJJC$ p:ir;i el c1unplimi:n10 de s1~ fm1-
eioncs y l IJI clcc10 J..:bcr;!.n p.:n;iiiir :i sus mic:nbrcs el llt:rc :::cec~J;: l.:~ ofli:irm y Jc¡;:r.ll:r.:.:iJs de !Js cs::Jdo· 
ncs tlc r:c.!io o Ce 1ckvbi6n y conui:to dirci:10 i:on el pcrson.:;I dcbicnJo mo.,trJr 10J.l IJ documcnt:ición que !:i 
Comhión les rcqnicr:i y solicite pJtJ :icrc~it~r el cumplimiento del ContrJIO·Lcy. 

¡;).-El in~u:nplii:il;:mo de J:i ob!ipción q~1e s-: prcds:i en el ir.ci\oquc pm:cUc, se con<.,iJcr:i.d como vio::i
ci6n Je c:i~i:1cr cokc:i\.'O :i este ContrJ!O rm.: 1oJJs los efectos lc~:i.Jcs con~i!!uientes. 

ARTICULO 6:.-?or lo que lmc :i ll otli¡;:ieión ée propvrcitm:ir l'::ms l1:ibi1;id6n :i los n:ibJj:idorcs que 
se c.sobleeecn l:i Fr:cci6n XII del .6-~Jr.:ir.lo A i!cl Anículo 1:3 Constilucion:il ye! C;!pffillo 111 Ce! Timlo r.u:mo 
de !J Ley, sc cfürJ J !o prtvi!.to en IJ Ler Je! !n!i:iruto del Fonr.lo N::icion:il Je 1:1 Vivicnd:i plrJ los Tr;ib::ij::idores 
y dtmJs dispo!>icion..:s lcc,:ilcs :ipli.::iblcs. 

ARTICULO 83.-Ll cmprcSJ trJnsmitir.! les bolcüncs Je c:r.h:1cr sinJicJI q11c le sC.::n cnvbi.los por el Sin· 
c!k::i:o. El 1.:.110 e!.: los i::is;;-:os no !.Cr.1 cor.tr~rb J !:is csti;m\Jcionc~ le ples corrcspondicmcs. En c:iso \le centro· 
\'Crs!J y ~tes de ~u t~;!r.smisión, ~su ser: rcsJelt:I por el Comité Ejecutivo N:icionll del Simlirno Je qi1: s.c 
u::er liCjrn;ir:i Nlcion:I Je b lni.lus:rfa de R:d!O)'Telt\isión. En lo~ T/ml.1!1 ll y 111 de cs1eContr:ito s.ees!il'Jul:.i 
l:s condiciones en que !itr~n tnn!imitii.los es:cs boletines. 

ARTICULO 84.-EI P.;i.1r6n PJprJ ll Sir.Ji;:ito A<lminbm:lor Jd ContrJ10 por concc¡ito Je ¡;;i~tos soci;\c$ 
l:i. c:i.mid:iil GUe convcnp con el mhmo. 

Dichos p:it=os se l~rJn dircctllncnte :i lJ ir.\iitudó.1 q11c el propio ¡\q::mo ~inJic:il J:si¡:nc. en l:i in1cli~cr.d~ 
de q11e .r,e cn1cr:1rJn Jcmro Je los d\C1 Jl.:is si;uientc.s :il mc.'i que corrc.,pond.l y en c:iso de rc1r:iso se c:im.:irj 
un imcré'i morJtorio Ucl S!.:'. (ocho por dento) mcrmt:il. 

ARTICULo' S.5.-S.: cor.!>tin1:c 1:.1 fo;-;.~J !!~ .A.l:orro r.::r:i loo; t:":lh:ij:iJorcs t.le pbnu sindic:i\iLJdos que SC 
form:iñ con el 13~{. (trece por ciento) del s.:~rio por ct!O:.:i di.lri:i, el eu:il Ucbcrj rc1cr:cr el Patrón, :isf como 
con 1l :ip:m:idGn Je ur.l c.::.mi..!:iJ it:u;l p:ir ¡i:r:e de t:ste. 

El P.Jlrón c!cbcrJ cmrcpr dicho Fondo co:-.fonnc ::i. los pl:incs GUt i:onvcn¡;::i con el SinJi.::ilo, dcbicnJo :ijus· 
urse:i l:isdispo~idor.cs que l:i Ley del lmpu~o sobre ll Reno y Je su Rcgl:imcmo en Ju que toc:i :i IO!o rcqubitos 
de dcducibilh.l:iJ, fln:ilidJd y destino de:! Fon::lo ~e Ahorro; estos pllncs formJr.1.n p:rtc imct;r.lntc lle su ConuJtO 
p:ir:i los efcc1os a.!c su obliptoricdJd. ' 

En l:is emprcs:::is en que el Slnüic:uo Admidm:idor Ucl Contr:ito !.:l el STIRT, los p:i1roncs cnuc,¡;:ir.1n unto 
IJ.s c:i.ntiJ:ir.lcs r.:1cni1.'.u :i los tr.:b:ij;idorcs sinéic:ilirn1os, por ese concepto, como l:is que corresponden :i IJ :ip:ir· 
wci6n Ucl P:itrón, mcr.su:ihnentc, dentro de b primC:r.t scm:in:i del mes ~isuiCme, en 1J fonnJ y tc!nninos que 
indique el Comitt N:icion:il del Sinr.liClto. 

El rcl~!'.O en IJ entrc¡;:i de ll.~ c::n!ir.l:idcs :rrib:i indic:id:is c:m~r.1 un intcrt'\ mOr.l!Orio del S'l. {ocho ror 
ciento) mcn.\u;il. 
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En Jvs c:isos en que dicho rctr.lSO oclsione IJ falu de ~so de los beneficios dcriv:111os dd füSeico1uiso que 
el STJRT tiene cclcbr:ido con el B!Dro Obrero, respecto del Fondo de Ahorro, el PJ!róa cnbrirl los mismos 
\'en este c:iso no se Clus.lrJ el inti:ds mor.11orio, :i. que se refiere el pJmío anterior. 
• ARTICULO S6.-Los pltrOJJCS :ifcctos :i. cs1: Contr.ito otorpn J sm tr.ibJjJdorcs si:1dic:üiz:dJS el bcr.c!i::io 
de JJ jubil~ción, que opmrJ confonne :i. lls siguientes b:i..scs: 

1.-ScrJ :idicion:i.I y complc-mcnmi:I :i. los bcnc:Jidos que f\JT pcn~i6n Je vejez. oiorSJ el 1.M.S.S. 
Jl.-PJrl SO~r de CS!C bcncfido los lt'O.bJjJdorcs dcbccin SJtbíJCCr los ~i¡:uicmc.s Tf!\ll1isilos: 
J).-Scr mbJj:id.:ircs ~indic:iJ~dos de b:.sc en uru cmprcSl coru:c..,jooJri:I de r.idio o 1.:Jcvisi,jn. 
b).-H:ibcr obtcni~o Ll pensión p:1r veje::. otort;Jd.J p:ir cl 1.M.S.S. 
e).-Tener un mínimo de :i.nri¡;üedld de dii:z :flos crnnpliCos :i.t servido úe IJ empre.u en lJ que !en:;: su 

bjse. 
dJ.-Fonnul:ir su sci!icirud ;i l:i emprcs:i. por medio del Sindic:i10 :11 que c~t~ afili:ido. 
Jll.-So.tbícchos los requishos :ir.1eriorcs, el mb:ij:idor recibirj uru reut:i mensual vitJlicb, cuyo monto no 

em:·dcrJ del '.:O':T (veinte: por eic:n!o) de: b b:ise menm:il. 
JV.-EI monto de IJ pensión mcns\t:il \'i:.:ilid:i se: c:ilcul:id úc l:i si¡;uicme nuncn: 
:i).-1...:l b:isc 1Dcr.s.1:il scrj iritJI :il último s:ilJrio por cuoo 1.ii:iri:i 11ue redbiJ el tr:ib:ij;:tlor muliiplieo.d.J ¡xir 

t:em.:ntos scsCJlll y cinco y di\·idid::> cnue Coce. 
b).-1..l rc.!.ul1:::1~ ob1eniili en el inci!.O Jntc:ior, se: multip\ic:irj por el rc.mltJ~o C: m11hiplic:ir ti m\:mro 

J: ::Ms cfci:ti\·os Je :n1i¡;ücJ:id por el factor .5'.t (fl\Ul\O cinco ror ciemo) lu~tJ los lrcint:i :iflvs como lfmi1e. 
V .-El r::ze.o de: ll rcnsión mcnsu.:il \'it:ilkil se c!CmmJ los UfJs lihimos de: Cli!l mes. 
VJ.-S6Io p:>drJ.n jubil:i.rsc en c:d.J cmprcSJ, h:isu el JO';; (diez p.Jr ciento) Je su~ tr.ib:ij:iJor.:s, dcnliO J:::I 

pl::zo i.le lUl :.:~o. · 
\'Jl.-l.3 prcst:ición J que est: ::nrcu!o s.: rdie:e se cx1inp1c con \J nmcnc J.:111.1.bj:idor. 
Vlll.-Aqttc:ll:is cmpes::s q11e cucmcn con r!JJ1cs de jubi!.:ciOn y que con1en¡;:m conJidones m~s r~vor:ibles 

flJl'l los JrJbJj;:dor.:s, 6us prC\'JJC'CcrJ:l. Si el momo fücrc inferim !.: :1j11~t:irJ J lo previsto en el i.1ciso IV¡ 
y en nh1¡;\:.1 c::so, :imO:s prcmcior.cs ser!n :mum1Llb!cs. 

TITULO 11 

DJSPOSICJO~ES ESPECIFICAS APLICABLES A LA RADIO 

ARTJCULO 87.-L:is c~t::::ion~ t!c r::dio que se c.sublczc:n :i. funuo en Territorio Nltior.JI, desde el inicio 
t!c: su.s orer::cioncs U.:b.:r.!.1 conlJr f'Jf lo mrnos con 11.r.:i pli1u de tr:i.b::j::dorcs Je bJs.c ic1ul J b mín:m:i e:tis1cn· 
1e en 1u-.l cs~ción en l:i mlsm:i b:ind:i r que opere en l:i zon:i en que se inm!e l:i nue\'J R:iCiodifilSJr:i. 

En los CJSOS en q\\e CS!O no 5C c1unpl:i, de oJicio o J rc1ici6n de: r:inc. inlervendrJ l:l. Comisión N:icioo:il 
de Vi&ilJnciJ pJr:i b :ipli.:::ción del Contr:iio Le~·. l:i que, de ser neces.:irio, podrj impc:dir l:i opcr:iciJn ée dkh.:i 
R:id.ioUifü~or:i, hJSl.l en t:into no s.: :jm1c :i lJ condición es::1tilech.!J en e.sic Anrculo. 

ARTICULO 88.-Los locmorcs, opcr~dorcs, &rJb:idores, r.:irr:idorc.~, re\Jtorcs de no1ici::s, cond11~1orcs de 
procr::ir..l~, ~im:1dorcs o reporteros que coiúonne 3 es:e Contr:llo requicr.i el P:itrOn flJr3 trlbJj:ir en IJ cmpreSJ 
o es:Jblcdmicnto, indcp-i:ndient.:mcr.!e del lu~r en que c!cb:in úeSJrrolbr el trJbJjO, s.c:rfo rror.arcion:idos UwJ· 
ri.i1'\emcntc pvr el Sindic::10. 

En los c:isos en que el P:trón 1cnp. interés cspc-.:ílico en dctcnniJl3dJ~ pc:rson:is, no mie:n~ros del Sindic:JtO, 
p:rl ejecm::.r est:JS l::.bores, sólo ~c!.-J efccn~r 13 comn1:ici6n 1r:rnsi1nri:1, con el p.:nniso del Sin::!icfü> en los 
l~nninvs prcci~:iJos por el Anfcu\o OctJ\'O del prOpio Contr:i!o. 

ARTICULO 89.-Los loi:morcs 1cnd;!n ur.:i jom:id.J con1r.a::u:il de cu:itro hOr.lS di:iri:is y los orcr:i.:!vrc~ 
de consol:I de sds hor:is Jl:iri:is; en ::imbos c:isos U Jom:uJ:i se rc::ilil:irj U11r::.me seis dl:.s de ll seml!l:J, fal:.S 
jom::d.Js JXJd~ ser fn.ccion::d.ls en dos n1mos. 

Se e.>t,ep1ú.ln l!c lo w1erior t:.s jom:id:1s que siendo diícremcs ;i fas c~wbli:ci.!:!s en i:sti: Conir.10, se::..'l 
motivo de convenios sin~ulJres celcbr:idos cnm: 11 eir.prcSJ y el 5indk:110. 

Los t;;.bJjJdo;cs sin;lh::;lll::..!os n:pjorr.::!J !el e!: ci:.:m:n:.: llar-~ J !J ~cir::in:i, Ciq·mu:-fa de Cos dfls de 
Cesc.:nso continuos, SJh·o :1cuerdo entre !J emprm y sinJic::.:o. Los trJh:Jj:1d0rc!i sindic:illz::.dos cuy:i jom:i<lJ 
SCJ. de mmo hvr:1s o de s.:is :ior::s respa.:tivJmcr.:e, c:sfntt::.r.!a t!c un <lr;i de dcsc;in!.O ccn goce de sueldo. 

ARTICULO 90.-Secin dfas de dcsc::..1so oblip1orio p:ir;: los tr.ibJjJ<lnrcs de l:i R:idio, ::dcmjs d: los cs::i
blccidos en el Artfculo JO de este Comr:i10, el dfJ que sc:i el cnomj,¡ico o c:I 'mnplc:izios del tr.:b:ijJdor y c:J 
cH.:i que se:':Jlc el Sindic;:10 p:ir:i cclcbm el lnh·CrSJrio de su con~1it11ción. 

ARTICULO 91.- cu.:mdo un tr..b:ij:idor no prciie Ws ¡crvicios du~nte los df.:s de i:;:b:ijo de: l:i sem:n:i, 
se le p:i~rj IJ pone proporciorul del SJllrio del o de los dús de dcsc~so, sc¡:i\:1 el c:iso. 

Ctt::.ndo por cxi¡;cr.ci:i del servido los tr:ib:ij:idorcs se:1n requeridos por el Pa1rón ¡iJrl llbo~r en su o Sl:S 
df.ls de: dcsQJlso scmlnll, pcrcibii'!n :idemis del s:il.irio c:orrcspc:mdicnte :i dicho dl:i, s.'.ll:irio doble. 

El P.món no pvdri compcnw tJI pl&O coo orro u o:~os C.fas de C.esCJnso, ni tendr.i IJ obli¡;Jción de c:onccJer 
otro u otros <!fas de: desc:nso en sustitución. 

ARTICULO 9:!.- Ll disrribucióo de ll jom:i.:!J de u:ib:ijo, los roles de tumos)' desc:insos, ser..n propues
tos por el P:i1r6n de :ieuerdo con l:is ne~sid.Jdes del tr::b:ijo, debic::do ronerlos en conodmicr.10 de los inb:ijldO· 
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t~s y el ~~dic=10 c.:ic cu.i:.:nll y ocl:o hor.s Ce ;LJtidp.:¡ción, por lo mc11os. No cn~r.Sn en \·i,¡;or los nuc.,.os 
roles o c~t:iios c:i lJ dlsrribucidn de ll jo~d:.t de ~b.:ijo, ?wc no ser .Jproh.:iOOs p:ir llS p:mes. 

ARTICULO 93.- L:s p·Jt!Jcioncs de :.nuocios comcrci:ilcs o promocionJlcs qu: no siendo de crji:ter ~
cfonll se ir:uumi1l.1 en b cmprcs:J, ~:±1. l"Cl.liz:!.dls por sus t::lb:ijJt.forc:s o por otros qu: l!eber.in ser miembros 
d.:l Sindic.:ilo. 

L:s ~rJb.!cioccs .se efccnur.!n fücrJ del rumo Je los 1r:ib.:ij:idorcs y ts1os rcmJrJn IJ ob!i¡;Jdón de cfecnurfas 
confonne :i lJs órdcr.c.s del PJ!rón r les scr-J..1 fL:lgJdJs en 11'.ls rtnuinos ~u.: prc\'i:lrncmc luy:n con\·enido I~ 
p:ncs. 

DiclJJs ¡;r.bJdo.'lcS sólo (\1.Jt.!n lr.:."lSi:li:irsc en b propl:l empresa y p:irJ !.:r 111ilil:idJs en olrJ u otm emprc
s:s deber:! com.:rsc con lutori::ición dd SindicJ10. 

CwndJ cst:s ~r~bJc!oncs se:.'l re:iliz:iils por tl':lbJj:idorcs .:ijcnos :.11 Si11úk:ih:i, f1Jtl su lrl.'lS!nisión (lJ. lJ 
cin;m:sJ, lJs pJr.cs Si: sujcur.!n l Jo que prc\·i.:imemc .:icucrdc..1. 

ARTJCULO 94.- En los r~:mLi6s écl mrculo 12 de cs:c ContrJtn, .~! p.:rsonJI que in1.:rvcnp en !Js tr.Jns
misiones :i control r~:noto, i!m.s ~ fos li~uid.:r.fo 1ontJnúo como bJo;:: !re.~ \·~c.<; el SJ[Jrio c¡ue pcrdb:in .!OC~t'Lll 

el u~ul:dor r el tlc.::ij'Q ~ compuurJ des.!: el momcnro en que :ibnúoncn el li'ICJI de 1l empres.:i h~u su rc¿:;rc· 
so. En c:i.sos esp..."'l:'iJlcs, l.l fon:il c:!c p:igo de los controles remotos, se rc.soh·crJ cconómh::im~nic cnrrc Pwón 
y Si.idic:iro, de ::i.:ncrtlo con fas c::~c1crls1k.::s de l:i ltlnSmisión. 

ARTICULO 95.- Cu:rndo JJ cmprC'S.1 requ.icrJ los sen-icios de IUl Jucutor micinbro écl Si.1dk:110 ilistimo 
del de tumo, pür u.iiód de r.cmpo o ~r obr.i dc:cnnin:id:i, d.:i;J :iviso :il mbJjJúor )' :il Si.'1dk:i10. El sus1in1id.:l 
pcrcibirJ el s:ilJtio como si liubicr.J. rr.ibJjJdo y el que lo st.Slituy:i pcrcibitJ l:i rcinlc1cr.::ción corrcspJndkntc. 

TrJUndose de !0cutJrcs no i;iiembros del Sindic:i10, se e.)1:irJ J lo t.lispac510 {':Ir el Anfculo 53 del Cor.u.:: to. 

ARTJCULO 96.- Los r:.::!:Jj.::dcrcs 1cnJrJ.n t.lcrccho :i obtener !JJSl.l cu:ilro (':nnisos :inu:iks si..:l ¡;oce de 
sueldo, que sumen en IOIJJ /mtJ trcir.1:1 df:.s ri:nunciJblc!i, siempre que se ~olid1cn :i /J emrrcS.J. por escrito)" 
por conduelo del SL'1.!ii::i10 con .:s lloros Je ::..11icipJción. 

ARTICCLC 97.- El r:itt6n co:iccJ:::J pcnniso con s:oce dc5l1C!do :il Dclcpi.!oo Fundon.::rioSinJk:il r:in 
::uemkr JSttn:os L'll:crcmcs :i su c::.r¡;o • .)icnrrc que s~ soli..:it:idos t.lirccrJ111en1c ror el Sindic:i10 y no e.~cc6:1 
en 1or:il de dieciocho dfas :il :i11o. Estos <!!Js no son :ic1L1n11!Jblcs. 

ARTICULO 9S.- El P.ilrón s.: obli:;J J Jescom:ir .l fJs t.--::hJj.::Jor~ l.J.S cums que t.lc:crminc d Sir.dk::10 
y c.11rc¡;::rlJ.S :i Cs:c, en !J form:i qti.! indique. 

Arrfculo 99.-EI PJ1rón prLlpcrcior.¡:J :i s1u lr:lh:Jj:idorcs los me:!ios nccemios r:.n su tr:inspomdón o 
bien les liquidJrJ el costo de l:i rnis:n:i en los cJsos si¡;uic:itcs: 

:i).-CwnCo Jo.~ tr:b:ijJdJrcs dcb.l!l rc:ilbr l:lborcs fuer:. del IL1¡;:ir J1Jbinul del tr.it-:ijo. 
b).-Cu:rnd.:> el cmbleeL-nicnio donde se dcb.J. re:ili:.:ir el 1r.ib:ijo se encuentre fucr:i Je JJ zoru urb:inJ. 
e).-Cu:indo su horJri>l de cntrJC:: o s.:ilh!J se.1 líl!CS Ce IJs 6:30 hor:is O c:!csruts de !JS :::JO /Jor.is r en 

e~1e c:i.so, se diflcu!1e el uso de los medios norm:iles de lf.l!l5pone. 
En los C'JSVS c.117¡ue se re.!!ke.1 lJborcs fuerJ de l:i pob!Jci6n en !J que se eneuenlrl el h1pr hJbim:il del 

1:-::bJjo, el P:i1rd:i pJ¡;J~ :t les 1t:ib:.bdores Jlimenr:idón f c.1 su e:iso, el J1ospc<!Jje nC"Ces:irio. 
ARTICULO JOO.-E:i los 1i!rminos del Ar1fculo 83 los p:itrones tr:insmilir~n: HwJ doce t-olc1incs diJrios 

~e C'Jdi:ier sindic:I en cmpres:is concesior.:iri:u de cst:icio:ies de hor.irio diurno y lum diccio.:ho b<>k1ines de 
::ir.1c1er sindic:il en cmpres:is conccsior.:ri::s de es1::ciones ccn hor:irio continuo. En .:inbos c:scs l:i dur.:::ión 
je dichos boletines scr.1 de 1reh1u s.::¡;1ti~os. 

El hotJtio r::r:t ll rr.insrnisión c:!c estos bole1ines se lml de común :ieucrdo cnire el PJl!ón ~·el Sindic:::o. 
Es:l prcs1:ición r.o se:J :ictt."':ln!::b!e. 

ARTICULO 101.-se emblccc el 1.::~u!Ji.lor de pl:z.:is :iplic:ibles :i IJs emprcS.J.s o cs1:iblecimie~1os de r:ii!io 
mjctos :il Con1r:i10, con /Js csrcciJfü!J~cs :: conii.:rn::'h~n JimC:is: 

J.-Locutor . 
.2.-RelJ1or lle Ko1icbs . 

• 3.-Reponcro. 
4 • ....:..cronim. 
S.-N:imdor. 
6.-Ani1m.dor. 
7.-0pcr.iúor de Consol:i. 
8.-0pcr-Jdor OrJb:iOOr. 
9.-0pcr::dor .Je PlJnt.1 Tr$Smi.~or.i. 
10.-0fo:i:il de ,-.fJn:enhnicmo. 
JJ.-Vigi!Jn1c de Pla:u:i. 
11.-VclJdor. 
J3.-Pro¡;r:im:idor Discotcc;irio. 
14.-Coniinui.)!l, use o no comrut:.iJor.i. 
J5.-0ficinis1J. 
J6.-Tclcíoni)>tJ. 
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·:.::¡7;-Rccepciorú!l1:1. 
• '" 18.-Co~r:idor. 

19.-MisccUneo. 
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· ~J.-Sccrmril, c:m:r10 lls !-C1\:il:idJ~ en el lnci'iO d), del :inlcnlo 17 de cs1c Ccn1r:no. ES'l:is cs¡x:ci:llldldcs 
se lplic:ir.1J1 mrnJo c:tisun en \ls cmprcs:is o csublccimicntos. 

TITULOlll 

DISPOSIC!Ol'\ES ESPECIFICAS APLICABLES A L . .\ TELEVISION 

,4.RTICCi..O 10:!.-L:s cs1:iciones de tclcvisiOn que se cmblcz.clil ::t funiro en el Tcrri1oriio N:icion:il, desde 
el inicio de sus orcr:iciones dcbcrJn com:ir por Jo menos con mu pl:inu de trlb.lj:idorcs de ti:isc ie'l1:il :i il mú1ilnl 
ncceSlri:i de \lr.J e~t:id6n de su mhmo tipo, ~·:i i.c:i Je oriEcn, rcpctiJor:i, mixu o centro cmi~r que orere en 
u zonl en que se inst:llc ll nuc\'l esud011. 

ARTICULO 103.-E~uri...o. sujetos :1 prcscn1c Conu:ito les m.b:ij:idorcs que ejecuten labores en !:is Emprc
S!S o Est:iblecimic::itos deCic:idos :i ll 1elcvisi6n c:;ue rCJliccn 2cti\'hfades de &r.lb:ición de sonido en abrobrcs, 
eintl m:ignétic:i o eu:llq11ic:r otro 5istenu y en ll ErJb:ición l!e \'id:o en 1.:iJ;i~ ~u\ íonn:is conocii!.!s o por eonlX'e:', 
iJobl:ije Je pro&~!ln::is, sonido, foto¡;rJfil, dob!Jje de pcllcubs y foto;r.ift:i clci:tromJ¡;nttkJ, :i~I comJ todo sb1e
m.:i o proccijiinicmo que use onJJs clcc1ronupiétic:is o r:i)o ~ser y tilJll lif') de prod11cci6n y cl:lbor:lción Je 
procr:uu:is. 

ARTICULO J Q.l.- Los lo:.:111orcs, co1r.ent::rht::s y cronisus que intervcn¡;.:in en b ¡;r:ib:ición, íil.:n:ición, do
b\lje y 1r..nsmisi611 de prosr::m:is \'ivos en 1elc\·bi6n, scrJn siempre miembros del SinjiCJto. 

Los locu1orcs que ir.tcrvcn;.:n en l:l ¡;r:ib.:ición, mm:ición, dobl::je o tr::.nsmisión de los ::m~cios comcrci:i
lcs, producidos o rc:iliz:dcs r-or ll cmprcs:i o cs:Jblccimicnio, scrJn ~icmprc inicmtiros del Sindic;ito. 

En l:is series de pro¡;r.:1r..:s o de tclcno\·cl:is re:iliz:ld:is por el P::n~n )' eu:indo se tr.ae !!e r.:irr:ir si!u:icioo::s 
o :is~1os que lls :imbicr.tc:'l, el rcl:itor o n:im.:li:r scr.1 un miembro del Sindic:llo, siempre t;11e bs neccsid.Jdcs 
de 1:1 pro<l11edón no rcquicr.!.1 b intervención de otr.1 p:r!ion:i J..:1.:n11in:1d:i. 

ARTICULO 105.-Por !o que se rc!icre :i lcs co:nentJ.rist::s, cronist:is, n:irr.:dorcsy loc1..itorcse"c:':u:ilcs, 
b prrn::ición Je los !C:'\'icios t.e c:sublccerJ conforme :i bs r.c:csid.:ides de !;1. emprcs:i, con el conodmicnlo y 
:ccpt:ción pcvios Jcl Sila!ic:10. 

ARTICULO lOti.-E.'I. los c:sos de tr.rns:nisión Ce e\·cmos que empr,:«:iy .~inéic::to eonvcr:~n como cs¡.c
ci.Jles, lls conékiones de l.:i pmución del SC:'\'ici::> p:r:l todo el pcnon:i\ que imcr•en¡;.J en los mismos, ser!.1 
siempre :norivo <le convenio prc.,.io, por t!.erito, orre el P.;món y el SindiC;Jto. 

ARTICULO 107 .-En e:so de que~ lleven :i c:ibo mo:füii::icioncs en el cq11iro o insubeion:s, en lls pl:n
w o esasdios de l:s cSl:idcncs ¡!e tcJc.,.isijn, en los t~nnincs écl ARTICULO ~5 Je eSte Contr::.10, se d.Jr~opor
ru.nid:id de irur.ccli::to p:ir:i que se :dicsiren en el m:ncjo u o¡.cr:ción Jcl nuevo cq;tiro tlur:intc un !Jpso de ueir.c 
dbs, :i los tr:lb:jodorcs q11e en ese mo:ncnto 1mr.:jen tui equiro que pui:-JJ \'.'onshkr:irs::: if:u.11 o simi\Jr. 

Enuc lJs :spir: .. mcs :i b CjlCr:i~ión del nnc\'O cquiro se selccciomñ :l lr.!11: que demuestren m:~·or c.:ip:icid:tl. 
ARTICULO lOS.-En les c:isos en que b cmpreSl ordene /J r=.:lil..'.ldJn de connolcs remotos o lr.lb:ijos 

c.1 loc:ción fncr:l de IJ cind:ld Conde cs1~ ubk:d:i J:i emción de ickvhión. los psics de rr.inspon.:ii:ión, :ilimem:i
eión y en st1 c:iso, hospcc!.:je y cu:ilquicr imprevisto neccs.:irio, scrJn hcd1os p;:ir el PJtrón. 

En c:.so de que el comrol remoto o los 1r.:ib:ijos en loc:ción !.e cfeetl.icn clc:n1ro de: ll ciudJJ dende csti 
U cs::iciór. i.!c 1elevbi6n, I:i. ir:impon:ición y :il!mer.tJci6n micn!r-..s J.qucllo!!i: Juren, scr.:l'n :i. c:irgo del PJtrÓ:l. 

ARTICULO 109.-1.:ls inns.'llisioncs a com:ol reraoto o tr.~:jos orde.o:idos por el Patrón fo:r:i del ee::urJ 
de lr.ib:ijo, se !:icjcucl.1 :i bs sisuientcs condiciones: 

1 
a) ~u:uido se rc:iliccn C:l l:i. pobl:iciOn o zona urb~:i donde se ~1cuc.1tre ubie:idl b c:sucióo, el tiem;'C) de 

:Jjorn,,,d:l se co:nput.:1r.1 GesCe el i:ior..cr.10 en que el tr~aj:i~::; ~1p c!c! h!¡;:L· !".±.!mil de !!Jb:jo, h:st:i S'J regre· 
$.l ¡I mismo. 

b) Cl!:lndo se rolicc:t fü:n. d.: b. )X'bllción o :c:iJ i:~~.:: i:!~::~e cs1t i:H:.:do el hipr b:bl~I de tr:1bJjo, 
CCC;\'Cndr.1n, prc:vi:uncn:e por escrito EmprcSl )' Sindic:i.10, si no Jo hubieren he::ho con :i.n1erioriCJd, l:i. fom.1 
'1 lt:::incs de pJ¡;o a los tn~ljadores. 

~) E.1 IV<!os los ~sos c:i qoe se re:ilicca fuer.1. del Tcrri1orio !':icion:il, el PJU'ón y el Sinclic:i.:o lo co:wC'Jld~..n 
prcvi:i.mer.tc y por esci'i10. 

~el c:so de que por ll n:iti.:rile:tJ. del rontrcl remoto o tr:i.b:ijo J JClliz.J.r no bubiere tiernp:> p:ir::i eOO\'cn.iT 
P;-'t'Vilme.11e el p:i¡;o a los tnbJ:idorcs, éstos <!cbe:in desc:nrcf,lf el servido sin perjuicio de con.,.er.irsc pC'·S\C· 
non:ico1e • 

. ~RTICULO J 10.- El p:itr~n procu."':l~ G1tC el rcrsor.:il Gesi&:".:do r:ir:i. b.bor.:r en los Cfis de desc:ins.o obli
P.lono, v:i.y:i. siC!lcfo seleccionado en romu ro1:i1ori3. 
:ál ARTICULO 111.- El ;::itrón conccder.1 perr..iso con t;cce de sueldo :i los Dclcpdos o Funclo:urios sindi· 
E¡i es P.:lr.i. ~lc::dcr :J.S'J!l!OS Lihmn1es :i su c:ir¡;o, ~iempre que se:.1 solicit:idos dírcct:imeme j"(Jr el Sindicato. 

los CJSOs ~e Cons.:jcs o Co:¡;resos N':lcior.:ile.s b soüci:-ud dcberi ~:e~'1t:irse C(l:1 ocho d!:.s de ::intici¡.:ción. 
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ARTICU.LO 112.- El ~uón se obll&J :i propordorur los medios de tr:nsrxinc netcs.lrios :i los tr:bJJ:do. 
res que inicien sus l:borc:s ~les de lll 6:30 A.M. hor..s y en su c:iso, :i conducir 11. sw domicilios :i :iqucllos 
que terminen dcspu~s de l.1s :2:30 bar.u. 

CUlJldo el bor.irio de Sllhil de los tnb:ijJdorcs SC1 cn1re U.s \'cintidós y l:is \'cintidós trcint:i hons )'en este 
l:ipso se dificulte el uso C: los medios norr.~les Ce 11':."lSporte, el P:arón se obli¡;:i :i proporcion:u dh:hos medios 
:i sus tr:i.b:ij:idorcs. 

Cc.:.::do el P:ltr6n. no puedJ proporcior.:r el scr,.icio, el L":lb:ij:it.lor 1cndr.1 rJcrccho :l l\!ll cuo1:1 de tr-n~p::mc 
que se fij:u~ ée "-CUC:rr;!.o i ll zoru donde s.: cn:::ue.itrtn lls inS" •. :hcioncs de c:d.J P:itrón. 

ARTICULO 113.- El P:ittón se oblip. :i r.unte.icr el servicio médico, r-r: l:i :11cnción Ce 1.Js tr:b:ij:idores 
en los csn:c!ios, en 1:1 ciucb.;I de México l:s \'Cir.tic~tro ho~s i.'ilil1emunpi:fam~:c. Esic scr..,.icio s::r;i prororcio
n:i.do por persor.JI mé:lko compc:1cnte. 

ARTICULO 114.- Ll m:1.s.-nisi6n de boletines !iLidic:ilcs :l que se refiere el Ar:fculo 63 de cm: Contr.110, 
te:~~ U.'l llmi1e de ocho dbrios p:ir c.:..~.lt tcner:c!or de sc:':ll q~e opere et P:món, con un:i. dllr:ición rnjxLm 
<!e t:cLitJ se¡;undos c;ue r.o s::rin :icu.:m1l:bles. El hor:rk• de tr • .mmisicncs se lij:r.1 de comú!l :cuerdo cmre 
ll E:nprcS3 )' el SinCic:to. 

ARTICULO 115.-El p::rón se oblip l ir.:ir.tcncr en !:is csucioncs el pcrson:il que sc:i. nei=c~rio r:i.u el 
dcs:::r.rc1'o de llS hborcs orCir.J~bs Ccni:o ée 1J jcrn:i.d.:i de :r:bJjo cs::t-ledi.l.:i ~· sjJo pvr C:\Cepdón, los lrJhJj:,. 
dores re:i!iz;irJn S\15 llbO:c:s fuer;i de cs.:i jom:CJ ~·con lls limil.:!cioncs que cs:.:iblecen este Con!r.JIO, el Re¡;IJ. 
mc::to y 1l Lcr. 

ARTICULO 116.-Los 1r.ib:i.j:i.dorcs ene:i.r¡;::dcs Ce IJs llborcs de vi¡;il:i.m:b y limpic~:i rrcsm.ln sus mv\. 
cios de :i.cuerdo con IJS r • .=cesil!J.:!es de lJ en:;-res:i y p:rJ el efecto, ~S!l les ~JrJ l ccno:cr, CJi.!J scm::r.J, l ir::v~s 
del Si.'1.:!ic:to el hor:rio:: t¡\\C Qlle.::!J.r!.1 S\tjC!CS p::rJ el Jc.~:mollo Ce Sl.1 tr:hJio. 

ARTICULO 117.-l..:I empres.:i p:OpJrcion.:irJ, .:inu.:ilmcnte, J los tr:ifoj:idorcs t!e esccnogr.:iffa, utilerfa, 
ekmkh.!JLI, 16:niccs, f1l:!Klvidcoicc:irios, e:.!itorcs de no1icicros ~· ::yucbntcs Ce mi.'ltcnimicnto, de e:im:i.rót:"J· 
fes, Ce i!t::::L-::c!ó:-i, i.!: :::icrofonht.:s, ¡c:s:r""-! C.: i111eni.!cn:i:, c::'l¡lc:Cos J.: coin::i.!::-r y c:i:n:rb!:i.~. 11n:i ch.:m:i
rr::i y dos overoles o dos b:itis y Ces ;-:in::loncs i.,JrJ el desempeño de sus IJborcs. 

A los tr::b:ijJdcrcs .:!.:: f'OS!·prQoJucció:t, 5-C J.::s rro¡xircion:ir:i, J.!Htllmcntc, dos b!JS p:ir:i el dcm11pc1)0 Ce 
sus fabores. 

A los trJ~JjJdorcs i!c m:iqnilbje, ;:-.:i:'.:il.!cir:s y c:i.~ctcriucijn, control remolo, c.::m:irógr:fos de C!>Utl1io, 
iht:r.in:.:!orcs, c.:im:ir6p:iícs Ce notkic:rcs y :yuJ.!ntes de c:i..:n:irógTJfos Je r.otkic~os, pcrsonJI de control mlCS· 

lro, o;:cr::Cores de ::uCio, .de viJeo y \iJco~'i.1:J, ~sbtcntcs Je proC11cci6n, coorJimdorc.~ de ri~o. 1orr1mesims 
y mkroforjMJS Y: Je., rrop:ircion:irJ Jn11Jl::icn:c, dos overoles~· dos uniformes o mjes y c:unir.Js de buenl c:ili· 
J;.1d, que les rcr:ni:.:i.11 prcscnms.e :idcc11::c!.:::ncn:e, los rn::lcs serfo scleccion:iJos de com(tn :ic11erdo en: re l:i. em
pres.:i y el sinJk:i10. A !Js 1clcfo:1h:::s y r.:ccpcion~tJS se !es prop;mion::rJn dos uniformes o trJjcs de buer.J 
c::liód. 

Cu:inJo el pcrson:ll de control rezr.010 h::y:i c!e prest.:.r sus (;;rvicios en lupres :ip.:m:os Jd lupr, d.:in.Je 
re~iJen; el P.món !.e ob\ip l rrororcion:irlc el ~uipo nci:es.~rio de ;ibriso, l\I como, en. Mt c:i.i,o, 1icnJJ:1 Je 
ci.'l'l;-:ir.::, c:iues, colchones o colchonct::s y botiquines de emer¡;enciJ. 

Al pcr~n:i.1 que d~bl IJbor:ir en IJ.\ rereddor.:s don Je bs condiciones clim;i10!6;ic:is ::~!lo rcquicr:in, el 
P:itrón se obli¡;:i :i rrorvrcion:i.r IJ rof'J ::Cccu::dJ l bs condiciones del 1iempo. , 

Al pcr~n:il que i.!et:J 1Jbor.1r :i !J intemperie se le i!ot:irJ de un:i ch:immJ y en ll 1emí')rJd.J 1le Jluvil~1o'e 
i.m¡crme:ble con t::!pucl:On o de m:inp l su e!c-.:t:ión. 

Los tr.ib:ij:idorcs !le obli~Jn l u~r e\ cquiro rropordcn:ido en el dc..,cmr:1'0 Je ~1ls !Jbores >"en c::so de 
no lucerlo "-!iÍ, !ie lc:s !iJncion:ir.i con IJ M:.~pcn.~ión que les t:orrc.~ror.1.!:i y :1c le.\ eú¡;irJ el f\ICO Jcl vJlor Je! 
miMno. 

L:1 c:meg:i Jel cquip:i dcberJ cfccm::~~c ohlip1orbir.cme en lo\ meses Je fchmo y .:IGO\IO Je ClJJ :.11':Q. 

ARTICULO 118.-E.I P-J:rón ~e obliµ :i crc:ir y mcjor;.1r en !ill e::Sol, lUlJ b:bho1cc:i 1tcnii:J y J:: pro.hli:ción 
p:irJ !<.ervicio de lo!i tt:.:bJjJdorc-s, en el loe:il Jd SinJk:-10 de com1in ;i.eucrdo \'Oíl 61e. 

ARTICULO 119.-EI P.mdn i;c oblip: pro~n:ion::r :ilimcni:idón ;i los HJh:ijJdorc.~ cuyos tumos ~e pro· 
lon¡;;rn:n por nei:e.,id.:11.lcs del !>Cf\·ieio y i:ori :iutcriz:iclón Ce! PJ!rón, mjs Je \J jornJJJ cM:ihlci:iJJ y no pucJ:n 
u!ir l tom;ir los llimcnios que corrc.~;xinJ:i11 l dii.:110~ n1rnos. 

El PJ1rón .\e ohlit:i i¡;;11~1rncritc l que en e::!iO de que no ruci.!J prop:ncion;ir e\ .o,cr.,,.icio, enirc¡;:irJ un:i c:inti· 
d:id cq11iv;.1\cn1c :i.\ precio de un 1.k.'>:!)ti:1D, rnini:J.: o ccr.:i, en ~U t:Jso, l od:i 1r.1t"l~jJd1.1r !>Ct:iín el lupr i.londe 
se prc.\te el servido. 

ARTICULO IW.-El P:itrón prororcion:irJ .:il S1n:!k;:10 loc:ilc.'i .,11íkicn1cmen1c :imrlios y dcbid.Jmeiue 
:icondicion:idos JXlrl IJ insubción lle ~1s 01kin::s, en l:i focnic de ttJbJjo y en l'Jso de no h:ibcr csp:icio, P;itrón 
y Sindic:ito convendrJn d Jupr donde C::t:i. prop..:ircion:irsc. 

ARTICULO 1:1.-scn, df:i de dcsc:.nso ohliEJtorio r:irl los mb:ij::iJores t.le l:i tclc-.·i,o,idn, :id.:m~s de los 
es::iblccidos en el ARTICULO 40 Ue e!>1c ContrJ:o, e\ del :inivcrs:irio Je: l;i Com~ilución Je! SindiCJIO, scr.:iJJn· 
do~ desde :hor:i y en fonn:i in\•Jri:blc ¡.:rJ DI efecto, el viernes Ue b SEMANA MAYOR de c:id:i. ~o. 
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:._·.:ARTICULO I~:!.-Qucdl csublcddo que en lo's C.lSOs de produc1orc.~ y diro:1orcs, podrin ser sclccciolU-
dos Jibrcmcñ1c p:ir el p.món pero siempre cn1rc los· miembros del SindiCllo. · · · · · .,. 

·. · fn los c:i.sos en que el P:llrón tcns:i cspccJ!ico in1crés en que dc1cnni.n:11.l:i.~ pcrsorus rc:Jliccn dklus lCtiviJl
dcs y no ~c:in micmhros del Sindic:uo, tstos podrJn dcsCJnpcllr sus funciones siempre ·y ClUl'ldo Cucnlcn con 
Ll prcvi.l :imoriZJci611 dcl propio Sindic:ito, con~idcr.1ndose lllcs pcrson:is como lrlb:ij:idorcs evcnni:i:le~ en los 

1~nninos d.:! ARTICULO 53. ··· 
,.a.RTICULO IZJ.-L:i jornldl iliunu plr:i el pcrsorul de bs cst::n:ioncs de 1clevisión, scr.i de 40 ho~s :i 

u scm~. Dich:ijornld.l podrJ dislribuirsc por bs p.:lMCS en cinco o seis d!J.s, lljorn:id.l sed de 8 lloras y C"Uln

do se re::liccn en 6 df:s l:i jorn:idl scrj de 6:40 hor;u: efctÜ':.lS. 
Ll jorr.Jdl noc1urru podr.i dimibnirse por 1:1.s p.mcs cñ cinco o seis d!Js. Cw.ndo ll l.Jbor se des.:irroUe 

en cinco dfas ll jorn.:Jc!:i serj de 7:30 l1or::s eícc1iv:s y Ctunjo se rellice en seis dfls ll jom:idl serj de 6: JS 
hCr.lS efO..:th':lS. . 

Toin.::nJo en cu:m:.i lls peculilridldes de ll lndnstril, P • .!1!611 y Sin:.fü·:ito podrJn convenir ror cs::rito que 
Jl jorn.:Jd.l se 1fü1rib11y.J en íonn:i distb::i. 

PJr:i los lrJbljJdores que presten seroicios :i J:.i red de cmcionc.~ 1e1r:i1mnisor..s, 1l jomJdl scci ílj.:Jd.J rnc
dbnte con\"enio cxprcs.::i c11tre ll Emprc!.l y el Sindic:ito en c:idl cscción. 

ARTICULO i=.i.-C1t.llldo pJr cxi¡;cnci:is del scr.,.icio Jos 1r.JtiJj:i1,kuc~ sc:in rcc;ucriJos p:iT.J l:ibor..r en S\I 

o en sus df:s de l!csc:nso scm:n:i.l, pcrcibirJn :idcmjs del s:il:.irio corresrxindicntc :l dii:J10 o dichos dl:s, S.Jllrio 
doble sin que el Pw6n puciil compcns:.ir ul pJf:O con otro u 01ros 1.Hls de Jcsc.:Jnso, ni 1cnt;:.i b oblis:.ici6n t.!c 
conceder 01ro u 01:0~ dfas tlc dcsc.mso en stU":itución. 

ARTICULO J:s.-Los trJbJj.:Jdorcs pod!.:!n ob1cner un pcnniso JJlll.ll sin ~oce de 'suclJo lustl por quince 
Jf.1( rcnund~blcs )' qi1c p<H!r!n ser írJccion:iblcs en 1rcs periodos de cinco Jfas c:afa uno, b:ijo bs si¡;uicmcs 
conJkioncs: 

.:J) E:1 !:c.::s d.: lrlbjo o dcp.m:.m::ntos que cuc.",1cn con ~=-o menos tr:ihJjJdorc.~, solJ.mcr.tc ¡;oz:.irj de pcr
m!SJ un tr:b:ijlJJr en c.:Jdl OC.:Jsión. 

b) En ~:e:s Ce !rJt:.Jjo o dcp:m:i:ncntos que cucn1en con unl pJ:i.nu de m.!s de 52 tr.:Jb:ij::dorcs, scrj polestlti
vo de l.:i EmpcSJ el otor¡;.:Jr el pcnniso :i m:ls de un lr.:.bJj::~or simul!j,,1c:incn1e, skmrre y culrldo no se o.rcc1e 
:1 fu.1cion:.m.ic:i10 de ll empreSl o del dc~r1:.inc:.110 de que se: mtc. 

e) S:il\'O amoriución exprcsl y po:cmth·.J de ll empre~. no se otorprj el pl!nni~o cn:indo ~sic coincii!l 
:o:i el periodo ir.mcdi:i.10 '-ll!crior :i.J inkio de bs \'Jc:icioncs o ::l 1\!nnino de b" inh1n::s y puentes. En C.lso de 
Lr.l is1c.:Jp:::ci6d exp.:dhfa ror el J.~l.S.S., cmprc:s.l y sis;diCJto se pondrJn de :icucrdo sobre ll convenicncil 
Je otorg:ir ese pcnniso. 

d) La .o,oHC:nid plrJ ob1encr este pc:nniso CcberJn rormu!:irl:i los lr:J.b:ij~Jorcs por conducto del Sindic:to, 
on .;g hor::s de: .:Jnticircción. 

ARTICULO 1~6.-Sc es!Jblc::e el Tlbulldcr de Pllz:is Aplic:iMcs :i JJs E:r.p:es:is o Est:blcci:nkn1os de 
'cle,;sit.1 s1~c1os ::1 ContrJ:o, con lls csp:ci:ill6dcs :i condriwción list:.H.!.is: 

1.-0Jicbl Pi:.~or 
~.-Chofer 

3.-Tc!cfonis:J 
4.-0rid::J de Aire: Accndicion.:Jdo 
5.-0füi:l de Elcctrich!::d 
6.-0í"(r::t!or de Telex 
7.-Torrcro 
8.-Surcr\'isor de Telcíonims 

· 9.-M::es:ro de Aire Acondkion:ido 
10.-M:csuo de Elc:c1ricid.:Jd 
l1.-A)11:!Jn1c GcncrJI 
12.-T~oico t.fJn1cnimicn10 de Tclaonos 
13.-T~r.ico M"'ntcnimic:i10 de Scr.·icios Gc:1c:nlcs 
l4.-0pcn'1or de Edición 

· 15.-Ti:ul:idor 
16.-?ifkrofoni!ll 
17.-0rcr.idor de Microonc!.::s 
18.-..... ~is:cn:c: de Cominuidld 
19.-Coordin:idor de Piro 
ZO.-lhunir..:Jdor 

· :!J.-OperJdor Je .:Jlldio 
:!:!.-Opmdor de ,;Jco 
:3.-Switch::r 
:!4.-C:un~r6sr.ifo 
:s.-Ash!cn1e de conúnui!.bd 
Z6.-Con1L1ulstl 
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:27 .-Rcspons:btc de continuid.Jd 
:s.-orcr.iiJor de video t::1pe 
::!9.-Tom:imcsistl 
30.-0pcmlor .Je ili¡;iuks 
31.-lnscnicro !Je ro:ll'l1cnimien10 

DIARIO OflCIAL 

3:?.-Enc:ir~rJo de rumo de opcr:iciOn y m:intcnimicnto 
33.-Rcspon~blc de op:~ciOn y m:im~imicmo 
3-l.-Rciopons.:iblc de clcetridlbd y !irc Jcondicioiudo 
JS.-AyuJ:inte iJc monlJjc 
36.-Ayul.bntc de utilcrfa 
37 .-Monudor 
38.-. .\1111.:iccni!>tl Je scr.iido1 de proJucciOn 
39.-Alm:iccni!'>ll de servicios ldmini~trJ.tlvos 
40.-0flci:il de c:ir¡iin1cr1l 
41.-Utilcro 
4:!.-M:icstro piiuor 
43.-RCJ\ii:;h~Jr 

44.-t.bqui\ll!)ll 
45.-Cl\Oícr de control remoto 
46.-t.bcstro c~rpinlcro 
.¡7 .-Ayud.ln1c Je csccootnfb 
48.-Enc:irpdo 1umo ullcr 
49.-Rcspons;iblt: 1lllcr 
50.-E"cnO¡r.úo 
51.-Discti:iJor de :inc 
5:?.-Asi.1.1cmc Je producción 
53.-Editor de no1ici:ros 
s.i.-Rc:Ulc1or 
55.-MiMcmc de infonn:ición :i corrcspcin~lcs 

36.-.Mbtemc Je om:i.rO~r:i.fo 
57.-Productor rcpon:ijc · 
58.-CoorJin:i.dor proJucci6n 
59.-Tnducior 
60.-Enc;ir&Jl.IO corrCJ(Xln-ulcs 
61.-Rc~i"tro l.lc in.:ucr"ill 
6!.-Locutor 
63.-A)'lii.l.Jntc t!rnico 
6-1.-orcndor J.: 1n1t\tni~r 

6S.-Opcr.1Jor t«nico • 
66.-Scrvic.ios 
67 .-Opendor m~tcnimicnto 
68.-Rc~ponSJbk de continu.idJd 
69.-0pcr:i.dor Je tnn.~mi.'.Or y imn1cnimlcn10 
70.-Ene::iri;::iJo t~nico 
71.-Aílll:i..J()rl 
71.-Moio 
73.-Ayudlmc de :i.lsn:i.ccnisu 
74.-Mcn~jcro 
75.-Arcl'Jvisu 
76.-C:i.pturist; 
77.-C;uniecro, equero, ;os1ctcro, ::iroo:mtc, :i..uallilr de coclm, coc:incro 
78.-Mcc:inó{:l'lfa 
79.-Rcccpdonh~:i. 

80.-Sccrcori:i. 
81.-Codiíl~dor 
&2.-Cocincro 
&3.-Ent:i.r&;1do de crtun 
84.-E.nc.u¡:,ldo de :ihn:i.tén 
B5.-0ibuj;;in1c 
Us ¡,1;w.s füt:idu, 501:.mcntc =-n ocurodls cmndo ~c:n neccurQs :i. j11ido de W (':l~C:S. 
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