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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objeto el estudio de las prestaciones contenidas en la Ley 

Federal del Trabajo, a fin de proponer una actualización de los montos estipulados 

en ella, asl como de otras que son frecuentes de encontrar en los contratos 

colectivos de trabajo de las empresas, y por último, proponer un mecanismo que 

realice esta actualización de manera periódica. 

_:;,» ~;~f:~:i'/ ~~.- ;;;:' -; 
La inquietud surg.,'''~o.~que, observamos que el salario mlnimo, hasta ahora no ha 

sido suficiente pa,~~ 'cumplir los objetivos plasmados en la fracción VI, del articulo . ' 

123 constitucional:;'. .. ser'suficientes 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". 

Sin embargo, la realidad económica y social de nuestro pais demuestra que esto 

no es asl, en virtud de que el salario no es suficiente para cubrir las necesidades 

basicas de la población trabajadora, la cual con el trascurso del tiempo compra 

menos, ya que tan solo desde 1988 el salario mlnimo a perdido poder de compra 

en 54.7%, según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

(CONASAMI), es decir que si en 1988 teniamos 100 pesos, estos en 2001, 

realmente valen 54. 7 pesos. 

Y es poco probable que el salario alcance los justos objetivos, senalados en la 

Constitución, ya que para el gobierno es sumamente importante contener el 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



11 

crecimiento de Jds salarios, debido a que forma parte de. una polltica económica en 

donde Jos salarios son: eÍ .;¡<!,;J;0ni¡;; prinC::i6~í para contener la inflación, entendida 

esta como el au~e'ntd :· .. fciei'riiJe1'd~nl!.r~I de precios."' 
. · .. -'~. -.. -,,-.,,,,.-- l~~~,)~;:·~_r;;: ,~ .. ,:>~·., . -

.· • . ! • Fii :xlr:;i~~r~.'.,\;)\,~:."I;K.}~ :· :. , . , 
Ante esto las .empresas:y;sindlcatos han establecido algunas formas alternas de 

· .. _-. ::.·~-;-"-'-~.:·?·-~---- ·¡_~_1,~:;;sr~~t-4($'0.~1~¡:~~~~;~~-;.,~~{;~~:'"~t~fJ:_; ·:r·- .-. · 
retribución ·.con.·1e1r:.obJe.to,cde~reforzar,fel ·poder adquisitivo de los trabajadores: a 

- · .. ·.:. · .. --~- '))~(:; ~:)~¿~\-~:;.::st:;:)~}{~~)·~~~::(~~i:::~s:;;f·:~ ~ :~ s--;1~ ~--~·_:.~_,(', ... _· ->_~, \ 
través.de.otorgar,'inC:rementos'diferendados a las categorlas de los trabajadores; 

/· 'e-[:·· " • ., .. _,<,:. . .. , . "·.'.•·;·-.. ·- . •-

medii;;n'te'I;,; C:;;.1ebr~clón de ca'n._;.enios de productividad, en donde existe un salario 
. . . -~---' ., ..,,. . . . . 

base y "d~ricie :el trabajador puede obtener un Ingreso extra a partir de alcanzar 

ciertas metas preestablecidas relacionadas con la eficiencia, la asistencia, la 

puntualidad. la calidad y finalmente las prestaciones, en sus dos vertientes: 

mejorando las prestaciones contempladas en la Ley, y/o creando otras de acuerdo 

a las peculiaridades de la empresa. 

De acuerdo con estadlstlcas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el 

rubro de prestaciones es una de las tres formas principales de Ingreso, junto con 

el salario y el bono de productividad. 
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INCREMENTOS AL SALARIO Y OTRAS FORMAS DE RETRIBUCION EN LAS 
REVISIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE JURISDICCION FEDERAL, 1995 - 2003 

(PORCIENTO) 

111 

L:J._! __ :_:_:_:._·:_,_::_--<I,~;! _T_~_ª:_:_;_:d_ºº_:_:. __ ,l_i!_'_"_:·_:._~_r;•_~_'º_.;I_! _P_'º_:_:_:º_t_l_~'_:_•d~-1;.,1 __ ':_:_~_';9_.c_~_~-:_._··~·~·".11! 
1,: 1995 1; 3.633 1 1.491.367 1! 12.3 I: "' 1- º·ª -¡ 

1996 ¡; 3,686 r 1,491,454 1 -· 2i.o ,, 0:4 li 1.3 -= 1 

, 1997 ¡: 4.074 1, 1.495.224 I; 19.5 - c:. ___ ; __ ,_=-f - 2:1 ¡/ 

l'--:-::-:--1'"·_---:-~:-:-:---l1-··---:-::-:-:-::-:-:---<1:~ ---::-~:------....... ¡sgf ::: · 11 

2000 f. s.3sa ¡: 1.B1e.a22 
1
. 12.4 J - ·-- 1:a -- ¡¡===--,-.4--~-....ji) 

:::; 1: :::;: 1 ::::::::: 1 :: f .-:~: • ~- nll· ::: • · 11 
200311 

1 
4.272 r ,,,,5.709 r-- s.o [ ,·º _-11.- 0.7 

1/ Oa1os pre11minares correspond1en1es al Periodo enero-agos10. 
Fuente: Secretaria del Traba10 y Previsión Social. 

En el cuadro que antecede es posible observar como los incrementos saláriales 

han ido disminuyendo año tras año. El incremento salarial tiene su punto más alto 

en 1996. al otorgarse en la negociación colectiva incrementos de 21% en 

promedio, es hasta el año 2000, cuando prácticamente alcanza el nivel de 1995. 

Sin embargo estos incrementos altos no significaron una mejorla real en el nivel 

de vida de la población, ya que buscaban paliar los efectos de una severa crisis 

económica conocida como "el error de diciembre" y que en el mundo se conoció 

como "efecto tequila". 

Esta crisis consistió en la devaluación del peso frente al dólar. aumento del precio 

de bienes y servicios, aumento de las tasas de interés bancaria. disminución de la 

inversión productiva y del empleo. 
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Los incrementos saláriales eran determinados e impuestos por el poder ejecutivo a 

los empresarios y sindicatos a través de los llamados pactos, de ahf que no se 

pudiera rebasar ese nivel; no obstante el rubro de incrementos por concepto de 

bono de productividad y prestaciones se mantuvo en el rango de 0.4 y 2. 1 

porciento, lo que significa que los trabajadores que gozaron de estos beneficios 

tuvieron un mayor ingreso que aquellos que no lo recibieron. 

De ahl que pensemos que una alternativa que ayude a mejorar el poder 

adquisitivo de los trabajadores sea el mejoramiento de las prestaciones, es decir 

su incremento, en el caso de las que ya existen o la creación de otras. Lo cual no 

quiere decir que esta alternativa substituye la negociación por el incremento del 

salario en. efectivo. Lo que planteamos es una estrategia que busque desde luego 

el incremento deÍ .·salario en efectivo, así como de aquellas prestaciones que 

tienen un impacto real en el nivel de vida de los trabajadores, como por ejemplo la 

despensa, la ayuda para transporte, la ayuda para renta, etcétera. 

En este estudio se presentan los resultados arrojados por una muestra de 609 

contratos colectivos de trabajo de jurisdicción federal y los siete contratos ley, la 

propuesta de montos a las prestaciones y la creación de nuevas solo considera los 

resultados de los contratos colectivos, que son resultados fundamentalmente de 

empresas pequeñas y medianas, los cuales en varios casos no son comparables 

con las prestaciones de los contratos ley ya que sus montos son más elevados, lo 

que afectaria la fortaleza financiera o la existencia de las empresas. 

TESTS ,....r;...,r 
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Para llegar a los resultados propuestos se investigo c~ales fueron los contratos 

colectivos de trabajo que reportaron incrementos en sus prestaciones, 

posteriormente se procedió a compararlos con su revisión inmediata anterior, igual 

procedimiento se siguió con los contratos ley. 

Estamos hablando de·. qur de. 3 mil 577 contratos colectivos, reportados por la 

Junta Federal. de · Conc;m.aé:::ión y Arbitraje, 609 mostraron movimiento en los 

montos de las pre;;tcicio;,~~s dl.Jrante el periodo enero-julio de 2002. 
. . . ·, --~. ' 

Consideramos que esta metodología puede ser desarrollada por una Institución 

con facultades establecidas en la Constitución y en el decreto de la · Ley 

reglamentaria correspondiente, a fin de que se garantice su autonomía e 

Imparcialidad. 

Este trabajo consta de tres capítulos, en el primero se estudian los conceptos 

básicos que existen en la relación de trabajo: trabajador, patrón, salario, 

prestación, remuneración y retribución; profundizamos en las prestaciones, 

determinamos cuales son las que contempla la Ley de la materia, asl como los 

montos que asigna a cada una de ellas. 

El capitulo segundo inicia con una cronología de las luchas obreras de entre 1823 

y 1989. tratando de destacar la demandas solicitadas y los logros alcanzados, 

después analizamos las características principales de los contratos colectivos de 

trabajo y las prestaciones que comúnmente aparecen en ellos. lo mismo ocurre 
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con los contratos ley, para finalmente, revisar el papel de los sindicatos en la 

negociación en general, no sin antes revisar la situación actual de las 

organizaciones obreras en México y en el mundo. 

En el último capitulo hacemos una revisión de las Comisiones Nacionales que 

contempla y regula la Ley Federal del Trabajo, con excepción del Comité Mixto de 

Protección al Salario (CONAMPROS), la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

(CONASAMI), la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en . ' ~';~ 

las ,Utilidades de la Empresa, los Comités Nacionales de Capacitación y 

Adiestramiento, la Comisión Consultiva Nacional sobre Seguridad e Higiene en el 

Trabajo; esta revisión tiene por objeto valorar su desempeño, para terminar con 

una propuesta acerca de un órgano constitucionalmente dotado para revisar y 

autorizar incrementos a las prestaciones, así como crear nuevas a partir de su 

surgimiento en los centros de trabajo a través de Jos contratos colectivos. 



1.1 Relación de Trabajo 

CAPITULO PRIMERO 
CONCEPTOS BASICOS 

En nuestra vida diaria. a cada momento nos relacionamos o vinculamos con 

personas y cosas, si ese vinculo se encuentra regulado por una norma jurídica. 

entonces estamos en presencia de una relación jurfdica. 

Es posible que el vinculo juddico pueda dar origen a derechos y obligaciones, o a 

otro tipo de relacione~':¡~~,'~icas, tal como lo expresa Nestor de Buen en el tomo 

primero de su obr~ "Óe;e~~o del Trabajo". 
' ' . . '.• . ,--. ~ .... ,. 

La relación Juric!Í¿;~" ~ue nos interesa en este estudio es la que se establece entre 

el patrón X ;,;, tr,;;b.;.~.;.·dor, en donde el primero se vincula al segundo a través de Ja 

prestación ··d;c·~~.· ;~abajo subordinado y por el cual efectúa el pago de un salario, 

esto es la relación de trabajo. 

Para Mario De la Cueva " ... la relación de trabajo es una situación jurldica objetiva 

que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo 

subordinado. cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de 

la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo. integrado por los principios. 

instituciones y normas de la Declaración de derechos sociales. de la Ley del 

trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos colectivos y contratos -

ley y de sus normas supletorias".2 

: DL• /...t Cuc.''""· .\f.:.1rio. El ,\"111.'\'o Derecho .\/c.\·ic.·t.111u dt.'/ Trabo.yo .. \ft!.\"ica. Pornia.1993. f/3". ~d.1, l .. l. p. /SY. 
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Entre las Ideas más relevantes de este autor se encuentran: la esencia de la 

relación de trabajo descansa en la prestación de un trabajo subordinado; dice 

también que cuando se Inicia la prestación del trabajo, hay una separación del 

acto que·: le · di¿,·_···¿,·~i~E.n y entra a la tutela de las normas del trabajo, con los 

beneficio~· mi~i~:~~.:··qúe.en ella se establecen; la relación de trabajo es regulada 
•:·C ' r~ ;, • ~,~;,_;.;~~:·,;:. • 

por el Derecfro::cieLTr~bajo y no por Ja voluntad de las partes, asl la renuncia de 
~,;, .'/):;3_~::, ;db~.i 

derec~.°:~·:.:,~~~;z;f.~1~jt[}:~l.~\ento de condiciones de trabajo inferiores a las 

estableci?~s en Ja ley ~onnulas; por último, el momento de la ejecución del trabajo 

crea ·u~~~Ít~~J¡;;~';~~;~';~~'.~~;etlva que no existla con anterioridad . 
. ,, . . ,-~; 

,-:·:--. 

:.- '· ' . ~ 

La relaci;~!,j~\r~6ajo 'requiere necesariamente de la voluntad del trabajador, bajo 
_-·::··.:::·: · .. 

algunas élréünstanclas puede surgir del acuerdo de voluntades como en el caso 

de los trabajadores de confianza y trabajadores domésticos. aunque al final la 

relación. sea regulada por las normas laborales; para el autor, la voluntad del 

empresario es más aparente que real, porque no hace directamente la selección 

de sus empleados, recurriendo para ello a la oferta pública o a través de la 

cláusula de ingreso sindical (articulo 395 de la Ley Federal del Trabajo). 

Finalmente, nos dice que la teoría de la relación de trabajo crea una relación 

jurldica dinamica porque responde a las necesidades concretas del trabajador al 

establecer la posibilidad de demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la 

modificación de las condiciones de trabajo (articulo 57 de la Ley Federal del 

Trabajo). 
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En su libro el "Derecho Individual del Trabajo'', Alberto Briceño Ruiz considera a la 

relación de trabajo como " ... una institución jurídica, por cuanto que los diversos 

preceptos que la determinan y regulan, así como los que fijan derechos y 

obligaciones entre patrón y trabajador, constituyen una unidad y persiguen la 

finalidad común del logro de la justicia social. mediante un adecuado equilibrio".3 

Concluye que las normas de trabajo son impuestas por el Estado, integrando una 

unidad de preceptos que determinan, regulan y asignan derechos y obligaciones 

de los trabajadores y patrones los cuales regulan la relación de trabajo, esta 

imposición es automática como resultado de la trascendencia social de la 

prestación del trabajo. 

Dice que la relación laboral es una idea de obra, que se realiza y tiene 

permanencia jurídica en un medio social determinado y en donde su organización. 

finalidad, así como los derechos y obligaciones de los sujetos están regulados por 

las normas laborales. 

Dice también que el patrón y el trabajador persiguen el equilibrio y la justicia 

social, que son fines impuestos por la Ley. 

Para el autor existen _ciertos elementos que son fundamentales para la existencia 

de la relación de .trabajo, estos son: la prestación del servicio, los sujetos. la 

individualización (el trabajo lo ejecuta una persona real para un patrón 

• ilriL•1.•1ia Rui::, Alb1.~r10. D~recho /11dil·idua/ cid Trahuio .. \h;xico, Harta, /!185. p. 116. 
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particularmente determinado), la subordinación y la seguridad juridica que 

proporciona la relación de trabajo y los preceptos legales. 

La Ley Federal ','del ,,Trabajo, en su articulo 20, primer párrafo, establece: "Se 

entiendE!, por.'r'e1'.'~,i:~n :de; trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación, d.,;\1n, t,rabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago 

de un salario". 

Esto quiere decir que la Ley, no descarta que uno de los posibles origenes de la 

relación de trabajo sea el acuerdo de voluntades, pero invariablemente todos los 

actos abandonan su origen para entrar a la esfera de competencia de las normas 

laborales o estatuto objetivo a que se refiere Mario De la Cueva. 

1.2 Concepto de Contrato de Trabajo 

En su libro "Tratado de Política Laboral y Social", Guillermo Cabanellas nos dice 

que el término contrato de trabajo no existla en los Códigos Civiles hace 100 años 

y que esta expresión fue acuñada por los economistas; la cual fue adoptada 

oficialmente en Bélgica y posteriormente en Francia y Suiza. 

Para Cabanellas " ... el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la 

prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el 

cual una de las partes -el patrono, empresario o empleador- da una remuneración 
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o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia a 

dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el trabajador".4 

Para este autor su definición tiene la virtud de referirse tanto al contrato de trabajo 

como a la relación de trabajo: además excluye las prestaciones de los funcionarios 

públicos, los servicios prestados no deben ser familiares o de mutuo auxilio: la 

naturaleza de la remuneración no esta determinada: la retribución debe guardar 

una relación directa con el servicio prestado, la cual debe de ser profesional y que 

exista dependencia o dirección entre el trabajador y el patrón. 

Las caracteristicas principales de los contratos de trabajo son: consensual, se 

perfecciona con el simple consentimiento; bilateral o sinalagmático, hay 

reciprocidad de los derechos y obligaciones entre las partes; es oneroso por la 

finalidad lucrativa; es nominado como contrato de trabajo; es principal no depende 

de otro para su perfección y subsistencia: no es solemne y es de trato sucé5'.ivo 

por su reiteración. 

Eventualmente se pueden presentar las siguientes características: conmutativo, 

percibe su retribución, por la diligencia debida; aleatorio, si la remuneración fluctúa 

de acuerdo con la 'producción; verbal o escrito; tácito, con una señal se puede 

perfeccionar; individual o colectivo de acuerdo al número de sujetos que se 

contraten e intuito ¡:ie~sonae. 

" Cabanellas de Torres. Guillermo y Aleara-Zamora y Castillo. Luis. Tratado de Politica Laboral y 
Social, Argentina. Editorial Heli asta, 1969, (3•. ed.). t. 11. p. 53. 
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Para Miguel Bermúdez. Clsneros · e.1 "Contrato de trabajo es la convención por la 

cual uno o varios empleados; mediante ·.<;:ierta remuneración y en carácter no 

eventual, prestan trabajo personal en p~ovecho y bajo dirección del empleador. " 5 

Esta definición contempla·· Ja .pluralidad · é:le Jos sujetos pasivos a fin de evitar 

cualquier confusión respecto· al contrato colectivo; además contiene los requisitos 

de subordinación, i:i.ersonalidad, onerosidad y continuidad. 

. ·. 
Para Alberto· BriÍ::eño el contrato de trabajo es un • ... consentimiento que tiene por 

objeto la p;esi,;6¡6·~' de un servicio por un salario."6 Considera que a una buena 

parte de J~:~·~efi~i6\~nes se Je pueden hacer las siguientes observaciones: no son 

aplicables ... las ··:riorm.3s Jurldicas que regulan la relación entre los sujetos; no 

incorporan ·a· los ·conceptos la seguridad, estabilidad y garantía para los 

trabajadore;i: .da la apariencia de que el consentimiento de las partes es suficiente 

para crear,·~~rechos y obligaciones, cuando lo que prevalece es el imperio de Ja 

norma jur.l~Í.ba: los conceptos no reflejan el momento histórico, ni las 

reivindicaciones de Jos trabajadores. 

En el segundo párrafo del articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo. dice: "Contrato 

individual de trabajo. cualquiera que sea su forma o denominación. es aquél por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado. mediante el pago de un salario." 

-· Bermúdez Cisneros. Miguel. Curso del Derecho del Trabajo. México, Cárdenas. Editor y 
Distribuidor, 1979. p. 172 
"Bnceño Ru1z. Alberto. Op. ctt .. p. 107. 
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Con esta definición la Ley contempla que el acuerdo de voluntades puede ser uno 

de los orígenes del contrato de trabajo. 

Existe controversia entre la doctrina jurídica acerca la jerarquía entre la relación de 

trabajo y el contrato de trabajo, De la Cueva piensa _qu.;, el contrato es una especie 

de la relación de trabajo que es el género,· en· tanto ·q.ue Alberto Trueba Urbina dice 
' . -.. '· ,, -:~~·. 

que " ... la relación es. un término que no ·s~.~poné ai contrato, sino lo complementa, 

ya que precisamente~~¿éu.; El~ C>rigin;,,d~ d~;{~i~1mentepor un contrato, .. .'". 
· ·.::·~./~~[~j:f:,:::~~:~~-~~~'.:·r~·:;>"-'- >~···.:;-, ):,.:~~'~'.:~," ;'/~:.~~:·/:."·.· <':... · · • 

Pero para la Ley a~bo~ concept~s p~~-voc.in Ja~ mismas consecuencias, según el 

último párrafo del artículo 20, que'·drce: "l.a prestación de un trabajo a que se 

refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos." 

1.3 Trabajador y Patrón 

El articulo octavo de la Ley Federal del Trabajo, primer párrafo establece: 

"Trabajador es la persona fisica que presta a otra, flsica o moral, un .trabajo 

personal subordinado". 

·rrud•u-L 'rhin~. Alhc:rrn . . \"u1..·w.i D"•recltn d._./ Trabajo .. \/ ... ;_t·ic·o. EJ. Porniu, S .. .J •• 1980. rs~'-•d.J. p. ~78. 
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Según De la Cueva, el empleo de la expresión perso~a flsica, permite expresar 

que solo el hombre puede ser sujeto de una relación de trabajo, evitando el 

contrato de· equipo que era pretexto para la explotación. La prestación del trabajo 

subordin.3do crea . una relación jurldica con total independencia del acto que lo 

origino.·. E(,'irab~j·() ·debe ser subordinado, distinguiendo dos formas: el hombre 

actúa · U~~~·~e.~te. • .. empleando sus conocimientos. como en el caso de las 

profesiones.,.lib~raÍes: los médicos, los abogados, etcétera; y aquella en donde se 
~ '. :~· . ~:..' •; 

acatan lá~ ;,¡;~;;:;as.e in'struc~iones de la empresa. 
,.e;,!,,.·:-;::,-. 

'. 

Para Mig·~<;>l .Bei-'ni'ú.dez Cisneros8 la prestación del trabajo, presenta las siguientes 

caracterl~i'ic'as:. es una obligación de hacer; no es fungible, ya que no puede ser 

satisfecha ·.'por otra; es intuito personae; es intransmisible: es onerosa y 

remunerada. 

Briceño Ruiz nos dice que el artículo tercero de la Ley, ordena el cuidado de la 

dignidad del trabajador y procurarle lo necesario para la superación moral, 

económica y social de él y su familia. 

En el primer párrafo del artículo 1 O de la Ley Federal del Trabajo dice: "Patrón es 

la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores." 

. U .. ·rmúJ,•= Cúnc...•ros, .\f(~u1.•I. Op. cit .. p. J 15 
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Respecto a lo anterior se ratifica que comprobada la relación de trabajo 

subordinada se aplica la legislación del trabajo, ya que no hace referencia a 

ningún tipo de contrato. 

El patrón o "Los responsables por la empresa le determinan el fin a alcanzar; 

agencian los medios materiales e incorporales necesarios a su estructuración: 

dirigen la ejecución del trabajo del personal. "9 

En síntesis, el patrón es la autoridad que dirige una tarea, el trabajador asegura la 

realización y la tarea misma constituyen la caracterización de la empresa, desde el 

punto de vista del derecho del trabajo. 

1.4 Objeto de la relación 

Esta se refiere a la prestación de un trabajo subordinado, la cual corresponde 

ejecutar al trabajador, a cambio de un salario, a cargo del patrón. 

Para De Ferrari, la esencia de la prestación de trabajo es un ejercicio de libertad 

ya que "El hombre puede emplear libremente su fuerza de trabajo y explotarla en 

su propio beneficio dedicandose a la industria. el arte o al comercio. pero puede 

asimismo [como un corolario de su libertad de trabajo] poner esa fuerza a 

'id .. ·m. p. "-)S 
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disposición de otra person.a de .una .manera más o meno;; continua y condicionada. 

En tal caso accede~ que otrc)dkijéÍ ~~ actl~iclad y sé beneficie con ella."'º 

':-· 

Por subordinación · deb~.;:,~:5 ': énté"ríder 'el cumplimiento de las obligaciones e 
·' _, ~ , 

instrucciones dadas pc:i¿'e1 .. p.atrón'/;,;5ta característica es considerada esencial por 
•;e'.·;,. ·, .. .,. 

algunos autores .. La faÍta de. cumplimiento de subordinación permite al empleador 

rescindir la relación. 

En cuanto al salario, este no puede ser inferior al mínimo y la Ley establece 

algunas condiciones como son: los plazos de pago, monto y forma de pago. 

1.5 Concepto de prestación 

Es necesario delimitar los alcances del concepto prestación debido a que de la 

lectura de la Ley Federal del Trabajo, se desprenden al menos dos sentidos: el 

articulo 20 al establecer lo que se debe entender por relación de trabajo dice que 

esta es " ... ,la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario." Y por otro lado. es una suposición común que el 

aguinaldo. Ja prima vacacional. las vacaciones. entre otras son prestaciones. 

En apariencia en el primer caso nos referimos a la ejecución de una actividad por 

parte del trabajador, y en la segunda a los beneficios que recibe un individuo, 

derivados de una relación de trabajo y diferentes al salario . 

. ,(_..1"·"'::0 ... - Flores. Bulra ... ·ar. El DL•recho Lo.1hor.il 1!11 /ht.'roami.·nc..1. ,\/énco. Ed. Trillas. /!18/, p. 197 
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Comenzaremos por analizar el sentido de prestación co':"o lo marca el artículo 20, 

para el D~. Juan Carlos Smith en su colaboración para la Enciclopedia Jurídica 

Omeba, 1.a prestación es el "objeto o contenido de un deber jurídico", esta palabra 

se deriva .. del latín ·praestare, en donde sus alcances estaban definidos por los 

verbos daré; P.raéstarE! y facere. 

< ,.,, ., • 

Dare se ref~;ra·a:·Íra;,sferir el dominio sobre una cosa o constituir un derecho real; 

praestare'éra 'el.disfrute de un bien sin constituir sobre el mismo un derecho real y 

facere qu~;:·~~- la ·;~:alización de un acto o abstención distinto de los anteriormente 
' . ;, .. ~.~·:. , ' 

mencionados .. _ 

La evolució,.;· de. este. concepto hasta nuestros dlas Implica dar, hacer o no hacer 

que son caract~rÍ~ticas de las obligaciones de carácter civil. 

La prestaciÓn · deb·e ser posible, licita, determinada y coercible. Posible porque 

nadie pued,¡;· ;e> obligado a ejecutar un acto Imposible; licita, por estar prescrita en 

norma jurldica vigente; determinada, sus caracterlsticas deben estar definidas en 

el momento de su exigibilidad y cumplimiento, por último debe ser coercible, es 

decir la no prestación constituye un hecho antijurídico y por lo tanto sujeto a una 

sanción. 

Concluye el Dr. Juan Carlos Smith que "prestación es el acto de cumplir un 

contrato como el de efectivar una obligación legal''. 
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La palabra prestación también significa acción y efecto de prestar. prestar se 

deriva del lalin preestare y significa "Entregar a uno (dinero u otra cosa) para que 

por algún tiempo tenga el uso de ello, con la obligación de restituir igual cantidad o 

la misma cosa.''11 

Prestación, también puede ser "Cosa o servicio que un contratante da o promete a 

otro, en conmutación. por lo que en el convenio le favorece'" 2
• esta definición sin 

embargo,~onti~~:e·:~eminis_cenclas .del Derecho Civil al presuponer que las partes 

están en u~ ~I~~.; ~e lgÚ~ldad: · 
,.,,. :·.:·::'!'."i":; .. -

·:) ., ', '<:';i·.:~,~~~~;~);_;'.;·/ ,·' 
Otro enfoq~e ciei1 ct:i'n~e~í.;"prestación, el cual es más cercano a como se entiende 

:~~~~:.n:Jr2:~:f ~i~l~:;::~~g:adc~ó:~:r ~ªcaª::¡:: :e::~~~ ::fir:::::::ª: :: 
·>X 

expresión pecuniaria,>y en función de la consistencia y regularidad con que se 

entregue, se considera como prestación a la suma única o abono de cantidades o 

gratificaciones periódicas; también a la pensión que se abone durante bastante 

tiempo o con caracter vitalicio ... 13 Como podemos observar, en la esencia de estas 

definiciones esta una obligación y que generalmente es de dar. 

· Enc·1,·/1>pt.•diü .\/ic..-ros~/I EnciJrra :mm. L'S.-1 .. \ficrn.w.~.ti Carporacit'm. /99.J-1999, n:rsió11 9.0.lJ.09~./ (cd 
r111U'1J 

···¡J,·m 
' /n ... 111u1v J ... · J111·t. 0.'>t1.i:aciam .. •s JuriJicas. Diccicmario Juridicu .\/c:xic1J110 .• \lcfrico. Pornia. /98S. r. VII. p. 197 
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Ahora bien que pasa con el aguinaldo, la despensa, el fondo de ahorro, la prima 

vacacional, las vacaciones consideradas también como prestaciones. nuestro 

punto de vista es que tal denominación es correcta porque estas son formas 

diversas que adopta el salario, el pago del salario es una obligación de dar cuando 

el trabajador ha realizado una actividad para el patrón. La obligación de dar es un 

deber jurídico, es decir una prestación. 

Y asi es como lo plasma la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 84 al establecer 

que el salario se integra por los pagos en efectivo por cuota diaria, los pagos en 

especie y cualquier.otro que se entreguen al trabajador por sus servicios. 
,;-;·{"ó, ~~~;': _,'d;:,;. _, 

:·~ ~'-::: ;''.;~:-, ._, 

Algunos autor.;~ ;;~;~:.:iknrique Alvarez del Castillo, en su colaboración para el 

trabajo colectivo f;.;;iÍiÍuciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

llama salarios directos al que se cubre al trabajador en efectivo y de manera 

directa. 

Por otro lado, llama salarios indirectos a aquellos encargados de satisfacer las 

necesidades que el trabajador no puede cubrir con la disposición directa de su 

salario por que le resultan onerosos o por cuestiones de educación. ambas 

resultan riesgosas para él y su familia. 

En los últimos años señala el autor. se han ido agregando otros componentes 

derivados del esfuerzo individual del trabajador y que incide en la productividad, 
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estos componentes son Jos premios y Jos bonos, que desde Juego integran el 

salario para efectos de pago de riesgos y jubilaciones. 

Los salarios indirectos contemplados en las convenciones colectivas son: las 

gratificaciones, participación de utilidades, fondos de ahorro (aportación conjunta 

entre el trabajador y el patrón). ropa de trabajo, pago extra en vacaciones, 

atención médica de familiares, habitación obrera, escuelas para trabajadores y su 

familia y tiendas obreras. 

Para efectos de este trabajo seguiremos llamado prestaciones únicamente a los 

beneficios o frutos diferentes al salario en efectivo o en especie como las 

vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la despensa, las becas porque es 

una costumbre generalizada y la costumbre es una de las fuentes del derecho. 

1.6 Concepto de prestaciones soclales 

De manera general se consideran como prestaciones sociales los servicios que el 

Estado. instituciones publicas o empresas privadas deben dar a sus empleados. 

Para Guillermo Cabanellas son •· ... cada uno de los derechos o beneficios que a los 

asegurados o favorecidos indirectos se les concede en diferentes seguros 
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sociales, de producirse la eventualidad o la contingencia que se trata de 

compensar o remediar."14 

Este autor considera que hay dos clases de prestaciones: las reparadoras, 

aquellas que remedian las consecuencias y aquellas que tratan de evitar los 

riesgos a fin de evitar las consecuencias. 

Las prestaciones sociales pueden ser indemnizaciones en dinero. resarcimiento 

en especie o un servicio. Pueden tener los siguientes fines: resarcir riesgos. 

atención de cargas familiares, garantizar un nivel de vida decoroso a los jubilados 

y pensionados y atención a grupos de personas con necesidades inmediatas a 

través de la asistencia social. 

Este tipo de prestaciones pueden ser uniformes o variables. Son uniformes 

cuando garantizan niveles mínimos de subsistencia o atención y son variables. 

dependiendo del nivel de ingresos del asegurado. 

En nuestro país, el Estado ha creado una serie de instituciones que tienen como 

objetivo concretizar las prestaciones sociales y que forman parte de una politica 

general de seguridad social como son el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Fondo Nacional de la Vivienda para Jos Trabajadores 

'" C ..Jh..im.:l/as. Guillt..·rmo. Diccíon"riu E11C"ü·lop,•dica de.• D,•r..:clto L'.,·ual . ...trg1.1111ittc.1. /9li9. 1: /º c.:d.J. 1. I'/, p. 
385. 
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(INFONAVIT) y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT). 

1. 7 Concepto de remuneración 

Existen otros conceptos que se refaciónan con el de prestaciones: remunerar del 

latín - ari, derivado de munus, - eris, regalo que significa recompensar, premiar, 

pagar (a uno alguna cosa): un trabajo; a su ayudante. Retribuir del latín - vere, 

que significa recompensar o pagar (un servicio o favor, etcétera). 

La EncicfJg~~i·~··· '.JJrídlca· Omeba dice que remuneración es "La obligación del 

patrono d.; (etrib¡:¡¡';:;·.;;, trabajo del obrero ... ", así fa retribución puede adquirir 

diversas den~mi~~·~icines dependiendo del intervalo de tiempo para el pago: 

sueldo, para el pago mensual; salario, pago diario o semanal y jornal, para el pago 

para cada día de trabajo. 

La remuneración proviene del latín remuneratio: acción y efecto de remunerar. 

"Premio o recompensa merecida." En su forma originarla fa palabra salario ( del 

latin salarium. de sal) se ajustaba mas a la remuneración y significaba estipendio o 

recompensa que los amos dan a los criados por razón de su servicio o trabajo. 

Y por último retribución que quiere decir recompensa o pago de una cosa por otra. 

viene del latin retributio, onis. Otra acepción es acción y efecto de retribuir, retribuir 
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proviene del latln retribuere, retribuir y que esencialmei:te significa lo mismo que 

retribución. 

Es de llamar la atención sobre dos elementos constantes que aparecen en estos 

conceptos: o es una recompensa, o es un pago. Una recompensa es un "Favor o 

premi~ que se otorga a uno para agradecerle los servicios prestados.'" 5 En tanto 

que pago, es acción de pagar y pagar es "Dar uno a otro lo que se debe'" 6
• El 

otorgar una recompensa es un elemento sujeto al libre albedrfo d<;>f individuo, 

mientras que pagar es una obligación de dar, es imperativo. Quizá en el fondo lo 

' que subyace en la conciencia del patrón es que las prestaciones, excluyendo al 

salario, son recompensas y no pagos. 

1.8 Salarlo y prestaciones 

Para Mario De la Cueva el salario ... "es 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". 17 Esta definición no esta 

alejada de la establecida en el articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo el cual 

establece que "Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo." 

•(i,irciu-PL·/u,·o l' Gros.,·, Runuin. Lurouss._• Diccif.mariu E11ciclupc!úicr~. USA. Ediciones Lurousse. S.A. Je 
C. r .. /CJYJ. fl'J.". '-;di. t. /JI. p. 73.: 

: ÍJ..:m. 1.1/ p.ó:I 
/Je la Cu .. •n.1. ,\/arto. Op. ót .. t. l. p . .:97 

TESIS C:01\T 
FALLA DE U.tüGEN 
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Pérez Botija 18 sostiene que la naturaleza jurldica del salario "es la de una 

contraprestación con el carácter oneroso y conmutativo de las 

contraprestaciones". 

La doctrina 19 ha señalado C?mo caracterlstlcas del salario las siguientes: 

1) Es sinalagmático,·. ya que establece obligaciones reciprocas para el 

trabajador y el patr6~: ' 
2) Tiene carácte'/.i.li~~~t·i·~ro'y por lo tanto vital en tanto es necesario para que 

' - • p' •_':::;~.i.\~~~-~~11-'t'-í~·'.;··· 

el trabajador y súfamiiia vivan. así como para mejorar su nivel de vida . 
. <<;:,-/:::<:::·,;::;'''. 

3) Es autónolTlo.pé:irqÚe ·es independiente de la prosperidad de la empresa o 

de Jos riesJi~:·~'J~---~brra. 
-~.,~ ' ·' 

4) Se estable,;e',C::le acuerdo a la naturaleza. a la cantidad y calidad del trabajo 

prestado. 

5) Con objeto de que el salario cumpla con su función alimenticia, se requiere 

el diseño de sistemas compensatorios que se adecuen al costo de la vida y 

a las condiciones personales y familiares del empleado. 

6) El salario se paga al trabajador aún en aquellos casos en que no hay 

trabajo por motivos ajenos a la voluntad del trabajador. excepto en los 

casos contemplados en la Ley como los riesgos de trabajo. 

7) A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual (art. 86 Ley 

Federal del Trabajo). 

: v CitJ1Ío 1'11 C"\·u=u...- Flort.."s. Balra."iur. Op. cit .• p. -1:: 
" !h·r1t11;,1L·: Ci ... ·111.!rt1 ... -•• \/igu1..•I. Op. dt .• p . .J02 

TESIS C0N 
FALLA DE O:tüGEN 
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8) Invariabilidad del monto del salario. Esto es, la alteración del monto no 

puede ir en perjuicio del trabajador. 

9) La determinación heterónoma de la tasa salarial, es decir, la fijación del 

salario se ha desplazado del contrato individual de trabajo al contrato 

colectivo, en el caso de los salarios profesionales. En el caso de los salarios 

mlnimos estos son fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

por. mandato de Ley . 
. . · 

10)El.salari.o se integra con una prestación en efectivo y con otra u otras en 

especi.e. El salario en efectivo consiste en una suma determinada de curso 

legal; en tanto que el salario en especie se compone de toda suerte de 

bienes, distintos de la moneda, y de servicios que se entregan o prestan al 

trabajador por su labor. 

Sin embargo, er salario en especie se enfrenta a por lo menos dos 

limitaciones: por un lado. lo que se considera salario en especie debe ser 

apropiado al uso personal del trabajador y su familia, y por el otro, debe ser 

razonablemente proporcional al salario que se pague en efectivo. 

Tipos de salario 

De la Cueva considera la existencia de cuatro tipos de salarios: 

a) Salario minimo: es la menor cantidad de dinero que puede pagarse a un 

trabajador. 

b) Salario negociado entre los trabajadores y el patrón: es aquel que se pacta 

en los contratos colectivos y contratos-ley. 
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c) Salarlo remunerador: --es determinado por la Junta de Conciliación y 

Arbitraje en base- al caso concreto. Tomando en cuenta las circunstancias 

humanas, técnicas-y económicas. 

d) Salario ·justo: es·:_ .,;qu;,;1' ·:, .. que satisface las exigencias de la vida 

auténticamente humana, las de orden material, moral, social e intelectual, el 

que posibilita al hombre vivir Intensamente, educar a sus hijos y contribuir a 

la grandeza espiritual de su pueblo y de la humanidad, y al progreso 

general de los hombres. " 2 º 

Las formas del salario 

Este apartado se refiere a las distintas maneras de ser de la retribución que debe 

pagarse al trabajador por su trabajo, de manera general se identifican cuatro 

formas: 

a) Salario por unidad de tiempo 

b) Salario por unidad de obra 

c) Salario a comisión y 

d) Salario a precio alzado 

El salario por unidad de tiempo, es aquel que se retribuye en función del número 

de horas trabajadas, en tanto que el salario por unidad de obra se paga de 

acuerdo a los resultados del trabajo y es conocido comúnmente como trabajo a 

destajo. 

·'De /o.1 Cu&.~nz .. \/..irio. Op. cu .• r. /, p . .itJI 
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El salario por comisión se paga de acuerdo a los productos o servicios de la 

empresa vendidos o colocados por el trabajador y el salario a precio alzado que se 

retribuye en función de la obra que el patrono se propone realizar. Es una mezcla, 

cada vez más en desuso, de entre el salario por unidad de tiempo y unidad de 

obra. 

Semejanzas entre salario y prestaciones 

1) Las prestaciones, al Igual que el salario, son una retribución y participan de 

la naturaleza jurldica de este. 

2) La despensa es la prestación que tiene más semejanza con el carácter 

alimentario del salario e indudablemente todas contribuyen a mejorar el 

nivel de vida del trabajador. 

3) Las prestaciones se pagan aún en los casos en que no hay trabajo por 

causas imputables a la voluntad del patrón. 

4) Los montos de las prestaciones. en el caso de las establecidas por la Ley 

Federal del Trabajo, no se pueden reducir. 

5) La determinación de los montos de las prestaciones, en el caso de las 

legales, corresponde a la Ley; en el caso de los contratos colectivos y 

contrato - ley, a la negociación establecida entre empresas y sindicatos. sin 

poder ser inferiores a las legales. 

6) Al igual que el salario, las prestaciones pueden ser en moneda de curso 

legal, como la despensa. el premio de puntualidad y asistencia, el 

aguinaldo. En especie como en el caso de los articules para practicar 
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deportes. De .servicios, como cuando proporck:>nan el transporte, o en 

tiempo, cuando aumenta los dlas de vacaciones o de descanso. 

Diferencias entre salario y prestaciones 

1) Las prestaciones de carácter legal son determinadas por la Ley sin 

'considerar cantidad y calidad del trabajo prestado como el salario, en todo 

caso las variaciones están en función de los años de servicio del trabajador 

en la empresa. 

2) Las prestaciones, en el caso de las legales, no cuentan con sistemas 

compensatorios que se actualicen conforme el costo de la vida se 

encarece;· 

3) Aún siendo trabajos desiguales, las prestaciones se otorgan en igual monto, 

en el caso de las legales, las diferencias se dan pero en función de la 

antigüedad del trabajador en la empresa. 

1.9 Las prestaciones en la Ley Federal del Trabajo 

De acuerdo con nuestra legislación laboral, las prestaciones más significativas se 

encuentran en el Titulo Tercero "Condiciones de Trabajo", otras en el Titulo Cuarto 

··Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y los Patrones" e "Invenciones de 

los Trabajadores". 

Mario De la Cueva define a las condiciones de trabajo como ... "las normas que 

fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los 
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establecimientos y lugares de trabajo y .las qUe determinan las prestaciones que 

deben percibir los hombres 'por.su trabajo."21 

Para Néstor de Buen es:~;;;, la·· determinación específica de las obligaciones de las 
·:',;,;.,·'.>:'/ 

partes en la relación· 1at:ioraL·y.--porJo: tallio el estudio del "objeto posible", como 

elemento esenci~¡ de 1~/;;·1~'b¡~~,d~t;~b~J;; .• ;22 

- ' -_ .. _.-,:_:": ._,. 

Ambos autores coin.!'Íden e_n la· importancia de las condiciones de trabajo para el 

Derecho del Trab~J:o'.:;~-q~e. es su base misma y destaca su humanismo. 

Las condiciones de trabajo pueden ser modificadas en los contratos individuales 

entre el trabajador y el patrón o en los contratos colectivos de trabajo entre el 

sindicato y la empresa. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 57 establece la posibilidad de que tanto 

el trabajador como el patrón puedan solicitar ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo. En el caso de los 

trabajadores se prevén tres posibilidades: que el salario no sea remunerador. que 

sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la 

justifiquen. El patrón solo podrá solicitar su modificación cuando las circunstancias 

económicas lo requieran. 

_., Dc.• /d Cut.:"\"(l .. \l"rio. Op. cit. l. l. p.~66 
::V,.· Hu..-11 Lv:a110 . .'\:c.:.\·tor. D..:rc.•cho Jc.•I Tr'-lha_io .. \/c.;xico. Porrúu. JY8Y. r7 .. ,.:d.J. t./, p. /~9 
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Las prestaciones que comprende la Ley de la materia ti~nen por objeto la defensa 

de la salud y la vida de los trabajadores, asl como la obtención de los frutos 

debidos a su trabajo son: 

1) Jornada de trabajo 

Se considera como tal, .. ,"el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo." Esta regulada del articulo 58 al 

68 de la Ley Federal del Trabajo. 

La jornada máxima es de ocho horas, con un descanso de media hora, el cual 

esta incluido.;;¡, la Jorllad":' .. ,, 
. . -·.: :~'.·"· ·:"ú,~~:1~/~~~ . •. - . :-,,:·~J~ >\ ;\~,~~--:·~~.:~).,: 

Los trabaj"di~~~S~;'fü(~~;f:·TI~~~gfi,n c~nvenlr la repartición de las horas de 

trabajo a fin ·de: des~~i:isar;· el : sábado en la tarde y el día domingo, lo que 

permitiría u~ ·~t~~~St~~~~ít~~~~;P~~a el trabajador. a esta modalidad se le 

conoce comúnmente como ·semana inglesa, según Mario De la Cueva. 
~:::·~·:~';~}~¡t.{~·r'~:~~f:·'.· 

./~· ;;·, !f•c 

El articulo 60 estab.Jece.Ír;;s tipos de jornada: 

a) Jornada diurna: dura B. horas 

b) Jornada nocturna: dura 7 horas 

c) Jornada mixta: dura 7 horas y media, comprende tiempo de la jornada diurna 

y de la nocturna, esta última debe ser menor a tres horas y media. 
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En caso de trabajo de emergencia, la jornada de tr~bajo podrá prolongarse el 

tiempo estrictamente necesario para evitar los males. La doctrina23 ha definido 

como trabajos de emergencia " ... los servicios distintos de los trabajos normales 

de la empresa. que deben prestarse cuando. por siniestro o riesgo inminente, 

peligren las personas, los bienes, ya de los trabajadores, ya del patrono, o la 

existencia misma de Ja empresa ... 

La jornada extraordinaria es la prolongación de la jornada máxima por motivos 

extraordinarios, del tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del 

patrono, esta. prolongación es una necesidad de la empresa, de carácter 

técnico y por réquerimientos de orden económico. 

La Ley ha limitado la duración de la jornada extraordinaria, de tal manera que 

no podrá exceder de 3 horas diarias, ni de tres veces consecutivas. 

Se pagaran "con un ciento por ciento más de salario que corresponda a las 

horas de la jornada" (articulo 67) y doscientos por ciento más en los casos que 

superen los limites legales. independientemente de la sanción administrativa 

que corresponda. 

-··· llt.! '"' Cm.>nz .. \/ario. Op. c:it .. r. /. p. ~:-s 
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2) Días de descanso 

Esta pr~s,taci6n esta regulada del articulo 69 al 75 de la Ley Federal del 

Trabajo;, podemos clasificar a los dfas de descanso en semanal y en descanso 

obligatórios. · 

El desea~~(): sema'naf. tiene la finalidad de que el trabajador se recupere 

físicameri·!~; i>Ce'.;;;; é:orivi~ir con su familia, con su comunidad o poder acceder 

a la cÜÚura o, a e\;'eritos deportivos. De modo tradicional se ha designado al 

domingÓ como dfa,de descanso, aunque en el caso de la jornada continua, Jos 

trabajadores y la empresa determinan el dfa de descanso. 

El trabajo prestado en domingo recibe adicionalmente una prima del veinticinco 

por ciento. 

El trabajador no esta obligado a trabajar en su dfa de descanso, de hacerlo 

recibirá además del salario que le corresponde, salario doble por el nuevo 

trabajo. 

El descanso obligatorio tiene por objeto conmemorar determinados 

acontecimientos de caréicter nacional, religioso o significativos para Ja clase 

obrera. como son: 

1º de enero 

5 de febrero 

21 de marzo 



1° de mayo 

16 de septiembre 

20 de noviembre 
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1 º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 

del poder ejecutivo federal 

25 de diciembre 

El que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso 

de elecciones ordinarias, para efectuar Ja jornada electoral. 

Cuando por razones técnicas se deba trabajar en la empresa en descansos 

obligatorios, empresa y trabajadores acordarán el número minimo de 

trabajadores para la ejecución de las labores. 

El pago del trabajo en descansos obligatorios será doble, independientemente 

del salario que le corresponda por el dla: si llegaran a coincidir un descanso 

semanal con un obligatorio no se pagara salario doble. 

3) Vacaciones 

Esta prestación tiene por objeto prolongar el descanso semanal, recuperar 

energía. propiciar la convivencia familiar y comunitaria. 

La Ley ha establecido los siguientes periodos de vacaciones considerando el 

tiempo que el trabajador ha prestado su servicio a la empresa: 



ANO DIAS DE DESCANSO 

6 

2 8 

3 10 

Las vacaciones se disfrutan después de cumplido un año en la empresa y dentro 

de los seis meses siguientes. en forma continua al menos 6 dias, no podrán 

compensarse con una remuneración. excepto si la relación se disuelve antes de 

un año. 

La empresa tendrá la obligación de proporcionar una prima vacacional equivalente 

al 25% del salario y emitir constancia de la fecha de disfrute de las vacaciones. 

Los trabajadores de temporada y los de trabajo discontinuo tendrán vacaciones en 

proporción a los días trabajados en el año. 

4) Salario 

En el epígrafe 1.8 se trato lo referente al salario y sus principales caracteristicas. 
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Lo que hace falta es sei'ialar que el articulo 87 de nüestro Código Laboral estipula 

el derecho al aguinaldo consistente en 15 dlas de salario, el cual debe pagarse 

antes del 20 de diciembre. Los trabajadores que no tengan un año laborando en la 

empresa tendrán derecho al pago proporcional. 

," ·= ;-·_ c'~>cc·· .. ·. : 
5) Participación de los trabajadores en' l~s i:;tilid';.'ci'es de la empresa 

,. --<.-.e,;--_'. ;,i."c:c 

Esta prestación tiene su fundamento ell 1of;':;;,.ticuÍÓs; 117 a 131 de la Ley Federal 

del Trabajo;,~! ,~~;;~tr.~ Mario,De ' ... --9Ht,~~~-¡;!{~~ye la autoría de este derecho a 

los diputado,;>de '.la: Asamblea ' Constltu9,;nte de. 1857, Ignacio Ramirez "el 

Nigromant~'.fr~·¿~~¡~~ C~\j;~~~~~~:~f¡,· ~;~'.;i,.j'~'. ·· , , , 
-·;·./'i•.;'_ ,\> 

- ,·,,!." .• ¡ 

Siguiendo eí ''per;'s~~j~~to .• de; este· jÚristá, consideraba que " ... el reconocimiento 

constitucioria~ ;d~~x~~~~h~It;EJ'~}{bB~'~ ·uno de los elementos integrantes de la 

realidad econóniÚ:a:dE> ~ú)~ciE> n;.ce su derecho a participar en los resultados del 

proceso económico; un derecho del que a su vez se infiere que la empresa no es 

más un feudo del empresario, si no una participación de dos factores, ciertamente 

distintos y con intereses opuestos, pero dos factores que por concurrir como 

elementos igualmente indispensables, tienen derecho a compartir los beneficios 

de la actividad conjunta. "24 

La Ley exime de la obligación del reparto de utilidades a las empresas en los 

siguientes casos: 

a) Empresas de nueva creación durante el primer año 

_._.Di! /u C"1.·1·w . . \/ario. Op. cu .. t. l. p._::.;¡ 
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b) Las empresas nuevas que están elaboran?º un nuevo producto por 

dos años 

c) Las empresas mineras durante el periodo de explotación 

d) Las instituciones de asistencia privada con bienes privados que 

ejecutan actos humanitarios sin propósito de lucro 

e) Las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, 

asistenciales o de beneficencia 

f) La pequeña industria 

La fijación del porcentaje de utilidades para los trabajadores toma en 

consideración el capital necesario para el fomento industrial y la reinversión de 

capitales, se revisa cuando existen nuevos estudios o investigaciones. 

Si los trabajadores están en desacuerdo con la declaración anual presentada por 

la empresa, pueden objetarla ante la Secretaria de Hacienda. 

No son acreedores a recibir utilidades los trabajadores de confianza con altos 

sueldos. ni los trabajos domésticos. 

El reparto de utilidades se distribuye considerando el número de dias trabajados 

para cada uno en el año y en proporción al monto de los salarios devengados por 

el trabajo prestado durante el año. 
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La entrega efectiva de las utilidades se hace 60 días después de la fecha en que 

deba pagarse el impuesto, goza de la misma protección que el salario. No habrá 

compensaciones de los años de perdida con los de ganancia. Las utilidades que 

no cobren los trabajadores se agregan a las del año siguiente. 

6) Obligaciones del patrón 

Estas se encuentran señaladas en el artículo 132, a lo largo de sus XXVIII 

fracciones podemos hallar.beneficios o frutos que el patrón debe proporcionar a 

los obreros por la prestación de su trabajo: 

Proporcionar' asientos o sillas cuando lo permita la naturaleza del 

tra6~]~'Úra~~l~n V) 

.Est~~-l~c~r·, y· sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional" 

(fracción XII) 
--"·.,- - ' 

Alfabe.tlzaclón de ros trabajadores (fracción XIII) 

Fomentar las actividades culturales y deportivas (fracción XXV) 

Otorgar una beca para los trabajadores cuando la empresa emplee 

mas de 100 y menos de 1000 trabajadores. Tres becas cuando la 

empresa emplee más de 1000 trabajadores (fracción XIV) 

Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores 

(fracción XV) 

Los establecimientos deben instalarse previendo riesgos de trabajo y 

evitando que los contaminantes rebasen los maximos permitidos 

(fracción XVI) 
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Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene para prevenir 

enfermedades y accidentes. La empresa debe disponer de 

medicamentos y materiales de curación (fracción XVII} 

Proporcionar medicamentos profilácticos donde existan 

enfermedades tropicales o endémicas (fracción XIX} 

7} Habitacione~ p~ra los trabajadores 

Esta prestación tiene sLi" fund.;mento en los articules 136 a 153 de la Ley Federal 
.. 

del Trabajo. 

Se establece la creación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT}, el cual tiene como objetivo crear sistemas de 

financiamiento que permitan el otorgamiento de crédito barato y suficiente para 

que los trabajadores puedan obtener habitaciones cómodas e higiénicas, en 

donde las empresas aportarán el equivalente al 5% de los salarios de los 

trabajadores a su servicio. 

8) Capacitación y adiestramiento de los trabajadores 

El fundamento de este derecho se encontraba ya en el articulo 132, fracción XV. 

Debido a su importancia se estableció un capitulo 111 bis que va del articulo 153-A 

a 153-X. 

La capacitación y el adiestramiento en el trabajo tiene como objeto elevar el nivel 

de vida y la productividad de los trabajadores, a través de planes y programas 
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formulados de manera conjunta entre empresa y sindicato. con aprobación de la 

Secretarla del TrabajO.y Previsión Social. 

Se busca actualiza~; :p<;;rfeccionar e informar sobre los avances tecnológicos de los 
" : : :,<.~,'.:·;~::::'.;;f,.::: 

procesos de· trabajo"'en~que se hallan inmersos los trabajadores de acuerdo con la 

actividad que:;::~~~~fri~~,~~~i ·:también se pretende preparar al trabajador para 
·-.' .. /~-;~'.;~ :~":rr§~;.~,:;s~t:r~.:;;· .. : .. 

ocupar una vacante,:o¡puesto 'de nueva creación; prevenir riesgos de trabajo e 
- .- , : ·.··: .·.', .-.~ ·.1,0:?¡-<-~-/~~;~~T;{,~~:t;·: ~i/:··,_;:·., · 

incrementar. la productivii::lad:;c · 
:·<~ ~~- •?,::¡:' ~~~ 

9) Derecha· de preferencia 
' ... o.· ... , .. 

Se encuentra· siifla.la.dc>'::en el articulo 154 y contempla las siguientes hipótesis: 

a) En igualdad de circunstancias, los patrones deben preferir a 

los trabajadores mexicanos de quienes no lo sean 

b) A quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor 

tiempo 

c) A quienes no tienen otra fuente de ingreso y tienen a su 

cargo una familia 

d) A los trabajadores slndicalizados de quienes no lo están 

e) Si en la empresa hay contrato colectivo y este contiene 

cláusula de admisión se regularan por las disposiciones de 

este para ocupar vacantes o puestos de nueva creación. 
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10)Derecho de antigüedad 

Es el reconocimiento del tiempo laborado en la empresa, lo cual se realiza a través 

de una cómislón mixta de los trabajadores y representantes del patrón. La 

importanci~:"cie esta prestación radica en que esta ligado este concepto a las 

indemniza.ciones· y las vacaciones, su fundamento se encuentra en el articulo 158 

de la Ley:f• la mat~ria. 

11 )Prin;ia de antigüedad 

El artlcul~ .1 é2 establece que el importe de la prima es de 12 di as de salario por 

cada año de servicios y se entrega en los casos siguientes: 

a) Cuando el trabajador es separado de su trabajo por causa 

justificada o injustificada y cuando se separa por motivo 

Imputable al empresario. 

b) La muerte del trabajador 

c) Por retiro voluntario, si tiene 15 años o más al servicio del 

patrón 

12)Derecho de ascenso 

Se refiere a tos criterios para que un trabajador pueda ocupar un puesto superior 

al que ocupa, estos criterios están comprendidos en el artículo 159 de nuestra 

legislación laboral. 

TESrn °m·1 

'FALLA. D~ -.m.i.u.i!:N 
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Un criterio es la antlgüed,ad y el otro es la capacid':'d. Si la empresa otorga 

capacitación entonces 'podrá otorgar los ascensos por aptitud, sino tendrá que ' . . . 

hacerlo por antigüedad. 

13) 1nyen~ión ~e)os tr'."baJadores 

Una inve,:;é:{{¿'~;t,;;;{:;~~ 1~r;,.~clón del genio del hombre". 25 

Nuestra , l~~l~I~~;~'~';,:~~, considerado necesario proteger la creatividad de los 

trabajado;~~~~¿;~;i~1~:v'. articulo 163, estableciendo que: 
. ;<;,:-.; :;;.;: :>~ 

a) Si ·01 trabajador labora en el área de investigación o de mejoramiento 

de· :·~·;:¿;~~~o. Independientemente de su salario recibirá una 

~ompe'~·sa'ción complementaría y la patente corresponderá a la 

empresa, 

b) En lo's· demás casos, las patentes corresponderan al trabajador o 

trabajadores que participaron y la empresa tendrá preferencia para 

su adquisición. 

:• Dt.• /u C11c!l·a .. \/arin, Op. c..·it., r. l. p . .J3i 
JESíS r;nr.J 

FALLA DE 0¡ü1..1EN 



CAPITULO SEGUNDO 

LAS PRESTACIONES EN MÉXICO 

2.1 Evolución histórica de las prestaciones: de 1823 a 1989 

En el capitulo primero. apartado 1.9 hemos dicho que las prestaciones constituyen 

una parte de las condiciones de trabajo. y en cierto sentido es un eslabón en la 

cadena evolutiva de las relaciones de trabajo pero que es muy re_ciente. Es decir. 

en la historia ha quedado registrada la lucha por la creación y el reconocimiento a 

las formas de organización de los trabajadores, la reducción de la jornada de 

trabajo y las condiciones higiénicas para el desempeño de las labores. estas 

fueron algun.as de las banderas que en los inicios del movimiento obrero en 

México constituyeron demandas que estaban ligadas a la supervivencia de la 

incipiente clase obrera. 

En este apartado haremos un seguimiento histórico y general de las demandas de 

los trabajadores en México, con el objeto de ubicar el surgimiento de las 

prestaciones sociales y económicas. Este seguimiento es ilustrativo, no exhaustivo 

y pretende vislumbrar la tendencia general de las demandas de los trabajadores. 

Ahora bien, el surgimiento de las demandas. cualquiera que esta sea. no significo 

necesariamente el logro inmediato y concreto de esta. ya sea en la Ley o en su 

contrato colectivo. ya que entre el surgimiento y su cristalización puede mediar 

lapsos de tiempo mas o menos largos. 
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1 TIPO DE¡ 

1 TRABAJADORES O 1 

! NOMBRE DE LA i 

DEMANDAS 

37 

LOGROS 

1 ¡ 

! ·5~·---1 -=-~-,,-~-dR-,.-~-S-A------'------------ -0-.-.-.-,.-1.-n-c-ia_s_o_c•_•_I' - •• -..,-,-c,~o 1 

medico. hosp1talar10 y asistencia ¡. 
al cofrade enfermo: gastos de , 

1575 

1577 

Carpinteros y alba"iles de Mayor jornal 

i las minas de Taxco 

Vaqueros de Oueretaro y 1 Aumento de salano 

San Juan del Río 

! entierro y pago de misas; dote ¡ 
para la hija casadera del 1 

maestro. / 

--------·-----------'-----------~-----------~ 1582 Maestro oe capilla, Aumento de salario 

Mayo de 1828 

racionero. cantores y ocho 

m1n1stnles. 

Traba1adores a desta¡o y . 

jornaleros de la casa de ; 

moneda y apar1ado del J 

D.F. 

20 de febrero de TrabaJadores de la 1 

1830 1ndustna cigarrera 

Pensión en caso de Inutilidad o ! 

imposibilidad para trabajar 

Pensión de la tercera parte de su ¡ 
jemal, si tuvieran su f 

nombramiento respecuvo. 20 j 
anos de servicio e Incapacidad ! 
para trabajar. 

18-13 Junla de fomenlo de • -Fundación de escuelas de 1 

11 de febrero de Deudos de los traba1aoores , 

ensenanza elemental. 

·Creación de instituciones que 

los protegieran cuanao 

estuvieran enfermos 

neces11aaos 

Rec1bian 1.1na c1.1ana parte del , 
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1843 al servicio del Estado. 

Junio de 1865 Obreros de la fábrica de ! -Cese de la reducción de los ; 

IBJ•dos San ldelfonso y La i jornales. 
1 

Colmena 

_________ , ------· 
8 de julio de 1868 j Trabajadores de La Fama 

) Monta"esa 

-El jornal es inembargable 

-Derogación del aesp1do de 50 ! 

obreros. 

-Respeto al nuevo horario. 

·Trato humano para los¡ 

te1edores. 

-Traba10 de 12 horas para 1a l 

mujer. 

·El trab&JO de los menores debe ! 

ser pagado por los patrones y no j 
por los trabajadores. 

-Pago lrbre de las deudas 

·Respelo a los derechos de los , 

anesanos . 
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sueldo. 

. - _________ , ------------------------------------
1 Cle agosto de 1872 Barre1eros del Real del Cese ae la reduccion del salario. 

Monte 

----·------------
1875 Taller de sombrereria de · Cese de la reducc1on del salario. 

LUIS Borel 

- ---------------------
1877 Text1leros de las Fabricas Aumento de salarios. 

San Fernando de Tia/pan. 

-- -------------------------------------------
1877 Fábrica Hércules de En huelga porque la tercera , 

Oueretaro. pane de su salario se ta pagaban 

con vales. 

18d1 Traba¡adores ferrocarrileros En hueiga por malos tratos de · 

de Totu.:a e.111ran¡eros. 

-· ----------
1.981 Traba¡adoras de la Fabrica En huelga cor et mal cago. 

de Cigarros Moro Mu:a 

- -- ---------~---- -----------
1.981 

Abnl de 1882 

Panaderos de Veracruz Aumento de satanes 

Traba¡adores ferrocarrlleros . Paro cor el retrazo en el pago ce 

de Matamoros-Monterrey los salarios 
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1884 ¡ Ferr~;/a del Cerro del ' Aumenlo de jornal 

_________ J _Merca~º------------
Pago mensual, en lugar del pago 

semanal. 

1884 ! La Colorada, Sonora 

! ______________ , ---------~ ------
Agosto de 1886 ! Profesores normalls1as de : Falta de pago de salarios 

Puebla 

----------------------------· ------------
1886 Polic1a de Qa)(aca Falta de pago de salarios 

1889 Tranviarios del D.F Aumenlo de sueldos 

.Jumo de 1891 Compaf'lia Teletonica . -Re1ns1alac1ón de trabaJaClores. 

Me:iucana -Aumenlo de salanos. 

-sa11sfacc16n pública. 

Mayo de 1892 Fábrica de San An1on10 Aumen10 de salarios 

Abad 

-----------------------------
1893 Cigarreras de La Prueba Paro por la falla de pago del 

11empo perdido. 

------------------------, 893 Trabajadoras de La 1 Piden aumenlo de sueldo. 

Nacional de Jalapa 

-------------------------------------------
1894 Trabajadoras de las Huelga por la 1ntroducci6n de 

Fábricas de San Antonio maquinana. 

1 Abad, El Modelo y El 

Premio. 

---------------------------------------------' 
Enero de 1898 Fábrica de La Colmena Contra la reba¡a de tarifas y 1 

reinstalac10n de sus dingentes. 

-~-------- ---------------------------------~ 
1901 Conductores de tranvias : Contra la jornada de traba¡o de 5 ¡ 

del D.F. de la manana a medianoche. 

190.S y 1906 Estados de Meiuco y · 

Nuevo Leon 

La legis1ac1on lat>oral establecia ~ 

atenciOn médica, salano en caso 

de enfermedad o acc1denle del : 

trabaJador en el desempeno de i 

sus labores. en caso de muene · 

indemnizac1on a los familiares. 

lndemnizac1on en caso de 

1ncapac1dad to1a1 

----------- ---------- ---------
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1906 Programa del Panldo ! -.Jornada málllima de ocho hor.as j 
-La higiene y la seguridad J Liberal Mexicano 

1 ' 

: -~osto de~ El mineral CarbOn Hondo, 

1 

1 Coahuila 
--~---- ____ __J --· 

1 906 Cananea 

1 

1 

induslrlal 

¡ -Descanso dominical 

·lndemmzac•6n po• accldenoes I 

! -Pensi6n a obreros jubilados 

-Prohibición de multas y 1 

descuentos 

-Pago del salario en efectivo en • 

su lotalidad 

-Anulación de las deudas de las 

1ornaleros 

Pago inferior respecto a los : 

elltranjeros por Igual faena 

-Aumento de sueldos 

-Trato igual a los traba1adores '. 

respecto los 

extran1eros. 

-Jornada de 8 horas . 

.. ·-------·-· .. "---------------------
1906 l Mecan1cos ferrocanileros r -Elevación de salanos. 

i de talleres de Chihuahua 

1906 Gran Liga de Empleados 1 -Mejores sueldos. 

de Ferrocarril -Apoyo a los deudos de los 

trabajadores fallecidos por 

enfermedad o accidente. 

-Seguro de vida 

-Igualdad de pago 

me:iucanos y extranjeros. 

-Reducción de la jornada 

trabajo. 

40 

¡ 
para! 

1 
¡ 

de¡ 

-·~-----·--------~---------------------~ 
.i de d1c1emcre de , Rió Blanco (Gran Circulo -Aumento el pago -Perm1t1r visitas en las viviendas i 

1906 de Obreros Libres) desta¡tstas de los operarios 

-Hora y media para comer -No cobrarles danos 

-Cese de laoores los sabados a maquinaria y equipo aunque si ; 

las 17:30 horas en matenales 

·-------------------------------~ 
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1912 

1912 

______ ; ___ ~-------' 
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-oesaparlc16n de las tiendas de ! -Licencia para publicar i 

raya · / periódicos 1 
-14 anos como edad mlnima -Unificación de los salarios de 1 
para trabajar / acuerdo con el tipo de trabajo 

-Pnma de 25% por trabajo , ·Primas por rendlmienlo y 

nocturno j calidad 1 
-Pago. de medi0 .. salario a ras J -Creación de un fondo de ayuda 

victimas d~ : .los accidentes ¡ a los deudos de las victimas de ! 
laborales. j accidentes con el produc10 de j 

-Prohibición . expresa de j las multas impuestas a los 1 
maltratos y eJ1:acciones contra los i 

obreros f 

1 
trabajadores ¡' 

-Creación o mejoramiento de las 

escueras para los hijos de / 

lrabajadores ! 
-7 anos como edad mlnlma para ! 

trabajar en las fábricas 
¡ 

Com1te Cen1ral de Obreros ! -Reglamento y Tarifa ae salarios i 

de la Rama Textil uniformes para toda la industria. 1 

·Permisos para ausentarse del ¡ 
trabajo por causas justificadas. ! 

·Indemnización por accidentes f 

de trabaJO. 

-Reincorporación de 

accidentados 

adecuadas a su estado. 

1 

los 1 
labores 1 

; 

---·-·-------
·Buenas condiciones hig1enicas ¡ ___________ _ 

Unión de Mecan1cos Propone jornada de ocho horas. i 

Mexicanos de los una hora de descanso diario 1 

Ferrocarriles Naciones de para tomar 
¡ 

alimentos. 1 

México determ1nac10n ae tos dlas · 

festivos y fijac1on de salarios. 

-----------------------------------
Re1v1nd1cac1ones obreras ·Jornada mé'lx1ma de 1 O horas 

aurante GotJ1erno de -salario min1mo ae 1.25 pesos 

Madero -proh1bic1on de multas 

·limne de los empresarios para 

---------------------------------------
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despedir trabajadores 

1913 Sociedad Mutuahsta de ! Mejores salarlos y jornada ae 8 ' 

'. Telegrafistas horas 

¡ Ferrocamleros 

Febrero de 1913 Reivind1caciones Obreras ·Fijación de salarios mlnimas ¡ 
duranlo Gobierno de ! -Indemnización por accidentes f 

1 
V1ctor1ano Huerta de trabajo 

-Formación de Juntas 
i 

de j 

Octubre de 1914 

1915 

Re1vindicaciones obreras : 

i durante la 

! Convención 

Aguascalientes 

Soberana; 
i 

Militar de I 

i 

Aguascar1en1es, San Luis ' 

Potosi, Veracruz.. Jalisco y 1 

Puebla. 

Conc1liaciOn 

-Accidentes de trabaJO 

-Pensiones de retiro 

-Reglamentación de la horas de 

labor 

-Higiene y seguridad en talleres, 

fábricas y minas 

·Derecho de huelga y boicot 

-Supresión de las t1enaas de i 
¡ 

raya y ael sistema ae vales para : 

pago de Jornal 

Establecieron el descanso j 
dominical. la jamada méx1ma de : 

trabajo. abolicion de tiendas de j 
! 

raya. 

·------------------------------------------' 
1 915 vucatan Estableclm1ento del Seguro ! 

Social 

Abnl y mayo de . Re1v1ndicac1ones obreras . ·Fijación del salario mlnimo 

1915 en el Proyecto Carranc1s1a •Jornada max1ma 

·Responsabilidad patronal en los 1 

accidentes de trabajo 

-Seguro de enfermedad y retiro 

31de¡uhode1916 Federac1on de Sind1ca1os -Los salarios debian ser pagados 

del Distrito Feaeral en oro o su equivalente 

- -----·- ----------- ·-----------------------
1917 Re1vind1cac1ones obreras ·Jornada máxima de ocho horas , 

duranle el Constituyente de para la ¡ornada diuma. de siete 

------· -------------·------------
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t auerétaro 

./3 

para el nocturno y de seis para J 

menores de 12 a 16 anos. 

-Establecimiento de un dla de 

descanso por cada seis de 

trabajo 

-Jamada extraordinaria de 

més de tres horas, ni més de ¡ 
tres dlas conseculivos 

-Proh1bici6n de la jornada 1 
extraordinaria mujeres y J 

menores de 16 anos y el / 

desempeno de labores 

Insalubres peligrosas y 1 
Jornadas después de las 10 de la\ 

j 
noche establecimientos ¡ 
industriales y comerciales 

-Prohibic1ón de que las mujeres 

desempenen trab&JOS flslcos tres 

del pano 

concesión de un mes de 

descanso despues del pano sin 

deménto del empleo 

-Obllgac10n patronal de pagar un 

r salano minimo y otorgar la 

retribuc16n salanal en moneda de 

! curso legal 

-Obligación patronal de, 

indemnizar a 1os obreros en caso 1 

r 
de accidentes y enfermedades , 

profesionales 

·Sufragar los gastos para r 

escuelas. dispensarios Y• 

habnac1on para los trabaJadores 

·Cumplir con la segundad e : 

h1g1ene en el traba¡o 
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-Indemnizar con tres meses de ~ 

salano al trabajador despedido ¡• 

injustificadamente o procecler a 

la re1nstalac1on ¡ 
·Los trabajadores tienen derecho 1 

i 
a participar de las utilidades de J 

las empresas ! 

·Cre~ci6n de cajas de seguro 1 
1 

populares, de invalidez, de ¡ 

cesanlfa 1nvoluntarta. de J 

accidentes 

·-------- ----· -------'-------------,------------
Sepuembre de 1 929 1 Re1v1nd1cac1ones obreras ! 

durante el Gobierno de : 

Portes Gil 

-Seguros de invalidez 

-Seguros de vida 

' -Cesaclon lnvoluntarla de 1raoaJo ¡ 
1 

-De enfermedades y acciden1es ~ 

·-·~-------·------------------------~--,----------~ 
Agosio de 1931 Ley Federal del Trabajo -Duración de la jamada de f 

trabajo 

-Horas extras 

-Salarios 

·Responsabilidad Patronal 

-Pago por accidentes y ! 

! enfermedades de trabaJO 

·-~-------------------------------------' 
5 ae lebrero de Minas cart>oniferas de ! Nlvelacion salarial Aumento salanal. pago de 50% , 

de los salarios caldos. i 
condonac1on de rentas de casas : 

19-11 Nueva Rosita. Coahu1la 

y energia eléctrica. y pago de 20 ' 

mil pesos para la cllnica de los 

traba¡adores. 

Agosto de 1933 Postulados de la CROM , .1nstaurac10n de seguros 

depurada sociales ciue cubran los nesgas y 

enfermedades profesionales 

nasta desempleo. 

-Escuelas para 1a formac10n de 

obreros y lécn1cos. 

-Re1nvers16n de utilidades de las 

--------------------------------------
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empresas. i 
1 

-Habitaciones baratas para los ¡ 

trabajadores. / 

-Comedores gratwtos las ! 
escuelas pr1manas. 

45 

Noviembre de 1936 Conlralo Colec11vo de ' -Semana laboral de 40 horas 

TrabaJO de PEMEX ! -Mejoramiento del servicio 

médico. 

-Aprobación del plan de 

pensiones. 

-Mejores Condiciones de 

alojam1ento en los campos 

petroleros. 

-Vacacrones de 25 a 60 dfas 

dependiendo de la an11guedad 

del trabaJador. 

-Transpone gratu110 al lugar 

elegido de vacaciones pgr el 

trabaJador. 

-Incremento salanal de 

millones de pesos. 

B de 1un10 de 1944 Huelga en las minas. 1 Aumento salanal 

fundiciones y hac1enaas de 1 

15'Yo de aumento salarial y no 

( cambio la situaciOn contractual. 

beneficio de todo el pals. 

·-------------------------~-----------~ 
3 1 de d1c1embre de · 11.tinas de plala Aumen10 salanal Aumento del 20'"/o y en algunos 

1945 se negociaron salarlos 

caldos. 

1973 lndustna Automo1r1z de 40'%1 de aumento salarial y 19º/o en prestaciones diversas. 

Cuerna vaca violaciones al contrato colectivo. 

. --·----· ·------------------------
1977 Maestros de Chihuahua Mayores salarios 

1977 Diesel Nacional Aumenlo de salanos 

----------------------------------------
Ft!Orero de 1977 Universidad Aulonoma Aumento de salarios 

Metropohtana 

-------·--------------------------------
1 ;:> de febrero de Empresas nuleras 9o/" de aumento a los sala nos i 

---- ·---- ------ ---- --------
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1977 fijos y 5.5% para 

trabajan a destajo. 

quienes i 

i , _____ _ 
' 

1 Marzo de 1977 lndus1rial de Abastos (IDA) Mejores condiciones 

remuneración por venta 

productos y para modificar y . 

modernizar la producción 
; -------·--- -· ----------------------~ 

22 de marzo de 1 Altos Hornos. Planta 1 Aumento salarial del 10% 

1977 

Abrll y mayo de i Minas de Arena de Santa Aumenlo salanal de 15º~. 

1977 Fe 

Mayo y jullo de 1977 ! Fundidora Monlerrey Aumento salarial 

-- ---------------------------' 
1 de ¡unio de 1977 Asoc1ac1on Nacional de Aumen10 salartat y me1ores 

Médicos Res1den1es condiciones de traba10 

Juho y agos10 de Umroyal Suscnb10 convenio de ; 

1977 capac1tac1on y ad1estram1ento 

- -·--· -------------- ---------·---------- -------
Julio de 1977 Hosp11al Espat'lol Aumento de salarios 

Agos10 de 1977 S1derurg1ca Lazara · 1 O"!O de aumenlo salarial 

Cardenas Las Truchas 

Oclubre ae 1977 Traba1adores Universnanos ' Aumenlo de salanos 

de Nayant 

Oclubre de 1977 Eastern y Varig Aumento de salarios 

- ------------ ------------- ----------- - - --- --- -----------
01crembre de 1977 Traba¡adores de SPP Pago ae aguinaldos 

1978 Industria Automotriz de Aumento salarial 

Cuerna vaca 

- ------------·--------------
1978 Tra1mob1le Aumento de salarios 

----------- -
Kelv1na1or 17~0 de aumenlo de salarios 

------------------ ------------
Ent.•ro ce 1978 Fundidora Fontana Cambios categorias y • 

diversas prestaciones 

- --- - ------------ -------
Feorero ae 1978 Universidad Autonoma Aumenlo salarial 

MelropoJ1tana 

Febrero de 1978 Cervecer1a Modelo Aumenlo sa1anal y semana de 

40 horas. 

- ---------- ----------------------
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1978 

26 de febrero de 1 Mina La Claridad, Nacozan Devoluc16n de una pane de las 

1978 

1 Febrero de 1978 Macopel 

1 cuotas sindicales para mejorar 

los servicios medicas. 

./7 

Aumentos de 12 y 9% 

12% de aumento sa1ar1al 

------------ --------------------- ------------------~ 
Abril de 1 978 K1mex Aumento salarral 

------------- -------- ---- ----~--- ------------------~ 
25 de abnl de 1978 Telmex Aumenlo salarial y me¡ores 

prestaciones. 

Septiembre de 1978 Panam Aumento salanal 

4 de octubre de ' Mumc1p10 de Tantoyuca, Aumento de salanos 

1978 : Veracruz 

--- ---- --·- --- -·-------- -----·-··-- --------- - ----~-------------
Novu~mbre ae 1978 HOO\IBr 20% de aumento salarial. 

- --------·--- ---- ----------- -------------- ------------
01c1embre de 1978 Cementos Pónland Aumenlo salarial de 14% 

Htdalgo 

------------------ ---------------------------
01c1t?mbre de 1978 Mun1c1p1os de Cuautlllan, Pago de aguinaldo 

Naucalpan y T1angu1stengo 

1979 Umon de Catedrat1cos de la , Aumento de salarios 

Universidad de Guerrero 
- - --~--- ____ ; 

1979 Traba¡adores urnvers1tar1os Aumento de salanos 

de Oaio:aca 

---------------------------------~ 
1979 lndustnal Minera Me.1uco. Aumento salanal 

Taio:co 

-------·- ------ ----
Diesel Nacional y Renault 13.So/o de aumento salarial. 

-----------------------------------1979 Cervecer1a Moctezuma 17o/o de aumento salanal. 

197? 60 construcciones grandes . Aumento de salarios 

:"00 peQuenas 

Ma.o:=atlan 

-· ------------ -----------------------------------
1979 Com1s1on Federal de 

Electnc1dad 

Aumenlo de salanos y ' 

prestaciones 
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1979 Me•1cana de Aviac1on Aumento salarial 

¡-,g;g-·-- Hospital Espal"lol 1 Aumento de 19o/o 

1979 Mun1c1p10 de Leen. • Pago de Prestaciones 

GuanaJualo 

--- ---------- -- ·----- -----------------------------' 
Febrero de 1979 Calzado Sandak Aumento salarial entre 27 y 23% 

Febrero de 1979 Cervecerla Modelo Aumen10 de salarios 

Febrero de 1979 Celulosa de Chihuahua 

·---- --· ·--....J ·-·-·~-------- ·-··-· 
6 de febrero de Celanese Mexicana. en 

1979 Ocotlán 

25 de abnl de 1979 Telmex Revisión de salarios 

JUMtO de 1979 Kellog·s de Queretaro 

Junio de 1979 Cemen1os Tolteca de Aumento salar1~1 

Zapo111lic 

20 de 1un10 de 1 979 Celanese de Ouerelaro Aumento salanal 

30 de Jumo de 1979 Maestros de Chiapas 11.tayores salarios 

- --·----- ------· 
.s de Junio y 30 de Euzkad1 

agosto de 1979 

_1_2_%-de-au_m_e_"_'º_••_'ª_'_;ª_'-_ __j 
16% de aumenlo salanal, no 

consiguieron reducir la jornada 

semanal. pero cons19u1eron el 

compromiso de la empresa para 

disminuir el ruido en áreas de 

trabajo. 

Nuevas plazas de base y cursos ! 
de capac1tac1Dn. 

Log<0 escalafón, 

normas de producción, 

aumento de salarios cuando 

hubiera de 

productividad y pago por gastos 1 

de huelga. 

- - ---- ------------------------------------' 
seot1emore oe 1979 P¡ipel San Rafael 

=9 cie octubre de Maestros de Guerrero 

1979 

Noviembre Cle 1979 Maestros de Sinaloa 

- --------------------
Mar::=o de 1979 Telemdustnas Ericson 

Abril de 1979 Agua Electropura 

Aumento de salarios 

Aumento de salanos 

Aumento de salarios 

Aumenlo de salanos 

Aumento de 16%. 
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30 de mayo de 1979 ! Profesores de la : Aumenlo de salarlos y 

Universidad Autónoma del 1 reconoc1miento. 

Estado de México 
! 
1 

./9 

30 de mayo de 1979 ¡ Mina La Perla. Chihuahua lndemnizac10n a los trabajadores ¡ 

que hubieran sufrido 

enfermedades profesi1;m.;1les. 

--- ----------'-------------------·------------------
Junio de 1979 ! ANDA Aumento de salarios 

-- ·----·- ---·--' 
Jullo de 1 979 Trabajadores Aumento de salarios 

adm1n1stra11vos de la 

Universidad de Maretas 

Agosto de 1979 Traba1adores un1vers1tar1os Falla de pago salanal 

de Nayarll 

' - ---· - ·--- ----------- ··----------·-----
Sep11embre de 1979 Traba1adores universrtar1os Aumento de salarios 

de Oueretaro 

-··---- ------------------ -----------------
1980 Altos Hornos. Planta 1 

1980 PEMEX 

1980 Loreto. Pel'\a Pobre y San 

Rafael 

1980 ISSSTE 

·----------------

Reducción de ta jornada de 

trabajo a 40 horas semanales 

con pago de 56. 

Aumento salanal 

7 .s<i• de aumento salarial y 

aumento en prestaciones como 1 

ayuda de renta. viaje y estudios. , 

becas y prestamos. 

Aumenlo ae 25% 

Febrero de 1980 Un1vers1dad Autónoma Aumento salarial del 20%. 

Metropolllana 

7 de febrero de lnaustna Automotnz de 

1980 Cuerna vaca 

1 ::! ce febrero ae Emcresas Muieras 

1980 

... -------- ---·--- ------
:!5 de lebrero de Sindicatos relresQueros 

1980 

1 O ae mar.:o de Artes Homos ae Monc1ova 

------------------

20"/o ae aumento salanal 

32°/., de incremento a les salarios 

y crestac1ones diversas . 

Un solo contrato e igualdad en 

prestaciones. 

Aumento salanal 
-· --------·-------
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·----------------
1980 

_____ J _________ . __ -- . 

25 de atml de 1980 Telmex Aumento salarial y prestaciones. 

Jumo de 1980 Celanese de Querétaro Aumento de salarios 

Julio de 1980 Médicos Residentes de la · Salarios. estabihdad laboral. , Cursos de me1oram1ento ! 

Secretarla de Salubridad 

12 de octubre de Ford Motor Company 

1980 

prestaciones. descansos , académico, elaboración de un ¡ 
reglamentados, cond1ciones de reglamento de trabajo, garantla / 

es1ud10 o ac1uallzac1on. para obtener plazas y aumento i 

' de salarios. ! 

27.So/,, de aumento salarial 

----·------- ----------------------------
Noviembre de 1980 Aceros Eca1epec Aumento sarar1a1 

1 3 de noviembre de i Maestros del Valle de , Lograron pago de sobresueldos 

1980 México 

1981 Maes1ros diversos Aumen10 yto pago de salarios 

estados se manifiestan en 

el D.F. 

1981 Maestros ae TIJuana Oesa1enc16n en los 

medicas del ISSSTE. 

--------------------
1981 Maestros de Guerrero Aumento salarial del 50o/o, ' 

descongela miento de 

sobresueldos. reinstalación de 

35 profesores. pago de salarios 

a1rasados y plazas de base para · 

todos. 

-------·----- ----------------------------------~ 
1981 Maestros de OaJ11:aca 

1981 Volr..swagen 

t98i Termoe1ectr1ca 

1981 More Business Form 

1981 Traba¡adores ce ODF 

Pago de sobresueldos, , 

reconoc1m1ento de ant1gueC1ades 

para efectos de jub1lac10n. 

de Me¡or eQu1po de seguriaad 

Aumento salarial 

36% de aumen10 salanal 

Aumento del 24 % 

\ TESIS CON 1 
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Enero de 1981 ' Trabajadores umvers11ar1os • Aumento salarial 

de Zaca1ecas 
1-----______J ___ . ______ _ 

Enero de 1981 • Acapulco Fash1on Pago de sa/ano min1mo 

~o~-Slii! Tremec Aumento salarial del 5Qo/., 

12 de febrero de ! Empresas huleras 32.5"'4 de aumenlo salarial y 5% j 

1981 en prestaciones. _________ __, ------------
27 de abnl de 1981 Santa Bárbara. Chihuahua Exigían que la neurosis y la. 

sordera fueran consideradas 

enrermedades profesionales. 

Julio de 1981 Aceros Solar Aumenlo de salanos 

Julio de 1981 Texlamex Aumento salarial y prestaciones 

1 de octubre de r Celulosa del Pacifico 30% de aumento salanal. '. 

1981 aumento de aguinaldo y pago de , 

1982 Hosp11at Espar"lol Aumento de 35ºA> 

------- ----· ----------
Febrero de 1982 Umon $1no1cat de Aumento salarial 

Catedrallcos en Guerrero y , 

los s1ndrca1os 

admrms1ra11vos en Durango · 

y Zacatecas 

Mar.!ode 1982 1 Colegio de Mexico Aumento de salanos 

Abril de 1982 Traba¡adores umvers1tanos Aumento de salarios 

de Chiapas y Sonora 

-- ·-- ----- ---------------------~------------
18 de mayo de 1982 Refrescos Pascual Aumento salarial 

~·----
1 7 de ¡unio de 1982 Refrescos Pascual Aumento de sa1anos, 50o/o de , 

salarios caldos. repano de ; 

ut1hdadBS e indemmzac10n a los . 

deudos de los dos tratlaJadores 

· asesinados. 

·-· ·--- ------- -----------------------------
.Julto de 1982 Volk.swagen Aumento salarial d1ferenc1ado y ! 

aumento de los pues1os de base 

para los traba¡adores · 

s1nd1ca11zados. 
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Julio de 1 982 Traba1adores de Vlas. 1 Aumento general de salarios y ! 

' Oficinas. Talleres, Trenes y ¡ ropa de trabajo al menos 2 ve~es ; 

Alambres ¡ al ano, equipo para temporada ¡ 
r de lluvias. lámparas de mano y 1 

' _______ J ____ ---- baterlas y equipo de protecciOn. 

Septiembre de 1 982 Personal: 

Académico de la: 

Umvers1dad AutOnoma de ¡ 

Cueretaro 

1 Septiembre de 1982 Kelv1na1or 

Noviembre de 1982 STUNAM 

~ - ---·--·---- -------· 
Noviembre de 1982 Fert1hzantes Me:iucanos. Aumento salarial 

Unidad Pajaritos 

-- -- ·-------------
12 de noviembre de STIRT Aumento salarial 

1982 

1983 Smdrcato adm1nis1rat1vo de . Aumenlo ae Salarios 

la Universidad Cle Guerrero 

y la Un1vers1dad Autónoma 

de Chiapas 

1983 Ciencias biológicas y la Pago ae aguina1aos y aumento ; 

Escuela de Economía del 1 de salanos. 

IPN 

1983 Traba1adores de la Me1ores salanos. solución a 

Un1vers1dad Peaagog1ca con1rarac1ones irregulares, 

dismrnuci6n Cle plazas de 

confianza. 

1953 Traoa1aoores ce la SARH Aumenlo satanal 

F eorero ce 1983 SITUAM 

i Aumento de 26% y prestaciones i 

. diversas l 

38% se aumento salarial y pago i 

de utilidades y reinstalacion de / 

trabajadores despedidos. 

Aumento de 25% y 4 % adicional : 

a prestaciones. 

Aumen10 salanal de 25% 

incremento en el monto de la 1 

despensa mensual. 
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25% de aumento salanal. 

-----------. - --- ----------- ---------~-----------~ 
; Febrero de 1983 Ford Motor Company •. Aumenlo salarial 

Chihuahua 

, __ ------------------------
Febrero de 1983 Productos del Monte Aumento salanal 

7 de febrero de ; Dma y Renault 60% de aumento salanal 

1983 

-------- --- .----~- -----------------·-----------------
Marzo de 1983 cocina del Aire 

4 de marzo de 1983 DINA Molors. 

Autobuses 

23 de marzo de ; Renaun 

1983 

DINA' 

DINA 

Aumento salanal 

-------------·--------------
18 de abril de 1983 Anos Hornos de Tult1tlan Aumento salanal 

---- ------- --------------------
29 de abril de 1983 STUNAM Aumento de salarios 

Mayo de 1983 ICA. Prote~a y Tllexa Aumento de salanos 

remsta1ac10n de despedidos 

- -----------· ---·----------
t.,1avo ce 1983 Congreso del Traba10 Aumento satanal del 50~~ ________ , ________ _ 
Mayo de 1983 Aerohneas Argenllnas 

Aumento salanal de 20% y 2.700 1 

pesos de despensa 

Aumento de 27°/o y prestacrones 

40% de aumen10 salarial. 

---------------------------------------------' 
Mayo de 1983 Residentes del Hosp11al Aumento salanal de 50º/o, 

General incremento en la ayuda para 

renta y a11mentac1on. 

2 de mayo de 1983 Maestros de Ba1a California · Aumento de salarios 

No Me 

:!5 de mayo de 1983 Maestros de Ciudad Juárez Aumenlo salarial del 100º/ó 

31 de mai.·o de 1983 STUNAM la Aumento Salanal 

un1vers1dades de 

Zacatecas. Yuca1an. 

Nayant. Tabasco. Puebla. 

M1cnoacan. Guerrero. Ba1a . 

ca11forn1a Sur. Pedagog1ca 

Nacional Autonoma: 

'-tetropehtana. 



--------.-c=:-c-=c--,.,-c--
31 de mayo de 1983 J Periódicos El Occidental y ~ Aumenlo safanal 

: ______ ___j ~~~Guadala::_ __ , --

31 de mayo de 1983 ¡ STIC Aumento de 25% y 18% en ¡ 
prestaciones. 

- -- ------~-----------·---· -------------
' 10 y 11 de Junio de • Trabajadores eslatales de Aumento de 50% 

1983 ! Veracruz 
------------ ------------- ----· .. ---------------------------~ 
18 de junio de 1983 i Industrias Astral Aumenlo salarial 

28 de 1un10 de 1983 Centro Ped1atnco Privaao Aumento de satanes 

Juho de 1983 Universidad ae Morelos Aumento salanal del 35°/o. 

7 de 1u110 ae 1983 Traba1adotes del Aumento salarial 

Conservalono Nacional de 

MUs1ca 

B de JUhO de 1983 Universidad ae Puebla Aumento salanal de 25º/o. 

--- - -----------
18 de JUhO de 1983 STIC Aumento salarial de emergencia 

del 20°/.,. 

- -------------~~---- ------- -------- -----··---------
Agos10 de 1983 Enfermeras de hosp11ales Aumento de salarios 

del ISSSTE 

-----·---· ------- ------ ------------·----------
3 de agosto de 1983 Mun1c1p10 de Cuhacan. Aumento salanal 

Smaloa 

Sepl1embre de 1983 Compa"la Mmera Cananea Aumento salanal de 50% 28~~ de incremento salanal 

------------------
Sep11embre de 1983 Un1vers1dad de Sonora Aumento salarial de 26% y la 1 

tolahdad de los salarios calaos. 

-----·---- ----- --------------------------------------
4 ce noviembre de Mexicana de Av1ac1on V101aclones al contrato-cotect1vo 26°/o de aumento saranal. 

1983 y aumento salarial 

Centro Textil de Me,uco Aguinaldo y prestaciones 

14 de c1c1emore de Refrescos Pascual 50°/o de salanal. 

1983 re1roac11vo a enero de ese al'lo y 

salanos caídos compre1os. 

-~--· -----------
14 ele a1c1embre ce Fabnca de Lo;:a El Anlora 30 5% de aumen10 salarial. 

1983 

- --------------------------------- -------------
:s oe d1c1embre ce Sindicato Nacional de Aumento sa1anal ele 23°/o e 

1983 Redactores ae Prensa mcremenlo en ayudas para 

---------------------------------~--- -----
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, 1984 1 Profesores de Oaxaca 

, 1984 Ferrocarriles Nacionales 
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pasajes. 

---------------~ 
Aumento salarial del 1 00% 

Aumen1o salanal hasta de 100%. , ________ ---------~--·------------
' 1984 · IMSS Aumento salarial del 50%. 

! -----------------------------------------~ 
Enero de 1984 Liconsa en Chihuahua Aumento Salanal 

' '--------··-: --------·-- ---- --· ------~------------ ----------~ 
Enero de 1984 lndustnal Calzadora Aumento de salarios, Comedor. 

4 de enero de 1984 Cervecena Moctezuma 

18 de enero de 1984 Maestros Chiapanecos 

19 de enero de 1984 Western Airltnes 

uniformes, bar"los con regadera, 

becas para los hijos de los 

trabajadores. 

Pago de sobresueldos 

reestructurac16n de salanos. 

29% de incremento salarial e 1 

incrementos diversas j 

prestaciones. 

50% de aumento salarial. 

---------------------------------------------
Febrero de 1984 Univers1dad 30% de incremento salanal y 5°/o , 

Iberoamericana en prestaciones. 

---------------------
Febrero de 1984 Umvers1daa Autonoma de 29% de incremento salanal 

Chapingo 

--------- ---------------
Febrero de 1984 Trabajadores umvers1tar1os Aumenlo de salarios 

de oaxaca 

Febrero de 1984 Conduc1ores de transpertes Ganaron aumento salarial y : 

de gas por la mercancla , 

vendida. 

-------------------
9 ae febrero de Square O Aumento salarial de 70% 31"/o de aumenlo 

198.S 

Mar-o de 1 984 Maes1ros del lnstnuto Ingreso al IMSS y al INFONAVIT 

Oriente de Pucela 

Mar.!'o de 198-i S1nd1catos huleros 

y pago de vacaciones. 

-Lograron un aumento de 32.5% ¡ 

al salario 

·Aumen10 al fondo de ahorro 

-Duplicac1on de 200 mil pesos al 1 
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seguro de \nda 

-- . - -- -----~ ----· ·----- -----·-- ----·------------·----- -----------
Marzo de 1984 Mina La Claridad. Nacozari 32%, de aumento sa1ar1al 

22 de Marzo de i Com1s1ón Nacional de Aumento salarial retroactivo y ~ 

1984 Frut1cullura 

-----~ -·------------ --------·· 
15 de de· Rivetex Aumento salarial 

1984 

·-·----·----- --------- ·--·-------------
2 de abril de 1 984 Nissan, Morelos Aumenlo salarial y repar1o de 32'!'0 de aumento salarial 

utilidades 

26 de mayo de 1984 Centro Ped1élr1co Pnvado Aumenlo sa1anal 

---------- ----------------------
25 de ¡umo de 1984 Contra10 ley del algodón Aumento de salarios 

.Julio ae 1984 Papel Aumento salarial 

Atenqu1que 

2 de Juho de 1984 Compania Mexicana de , Aumento salanal 

Cobre 

1 G de 1uJ10 de 1984 El Colegio ae Meiuco 7% de incremento salarial 

7 de agoslo de 1984 A!l.eguradora Mexicana e Aumenlo salarial de 20'Yo 

H•datgo 

·-------------- -- -----·-------
27 de sep11embre de SINTCB Paro por aumenlo de 60% 

1984 

1985 lndus1nal Minera México. Aumen10 salarial 

- ------·-- -------
.i de enero de 1985 Cerveceria Moctezuma Aumenlo salanal 

7 de feorero Renault 33% de aumento salarial 

1985 

;:7 de de r..taestros de Tlaxcala Aumento de salar•os 

1985 

18 <:e acril ae1985 Coca Cola de Vlllahermosa Aumento saJanal y pago de 68% de aumento. 

horas extras. 

·-·-·--------------------------
5 de agosto de 1985 S1derur91ca Lazaro Aumento salarial. Aumento de 33% y 1800 pesos 

caraenas Las Truchas rea1us1e. reconoc1m1en10 de de despensa. 

enfermeaaaes profesionales. 

aguinaldo de 40 dias. semana de 

---------------------------
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Agosto de 1985 Sindicato universitario de r 

Chiapas 

40 horas con pago de 56, i 
manlenimienlo de las escuelas j 

1 
ele los hijos ae los trabajadores, j 

reinslalación de despedidos, que j 
la empresa pague los impuestos i 
de los sindicalizados y la i 

existencia de un contrato para : 

todas las etapas. 

S7 

Gana aumento salarial 

------------------ ---- ------------· ----------~ 
Agosto de 1985 Controladores del • Considerar como enfermedades ¡ 

aeropuerto 

--~·-------- --------
26 de octubre de Aceros Chihuahua 

1985 

1986 !MSS 

Enero ae 1986 Cerveceria Moctezuma 

profesionales la sordera• 

prematura. el stress crónico y 

desordenes ne,....,1csos. reciben , 

salarios inferiores hasta 

75% al de los PllOIOS. 

Aumento salarial ae 60% y • 

rev1sion del contra10. 

Aumento de salarios 

retabulac1ones 

Aumento salanal 

--- --------------- ------------------------
2.s de enero de 1986 · Empresa Manuel Rojas Pago de salarios mjnimos y dias 

Manmez de descanso. 

9 de aonl de 1986 Metalurgrca Pel"loles 45o/o de aumento de saranes 36%, de aumento salarial 

Torreen 

--------------------------' 
Mayo de 1986 Fert1mex en Coat:?:acoalcos Aumento de salanos. transpone. 

agua para beber y comedores. 

M.:wo de 1986 Residentes de la Secretaria Aumento de salarios. ayuda para 

de Sa1uonaad 

~4 oe c.lCtuore ce Cervecena Mociezuma 

1986 

-- - ·-------- ----------
Mayo ae 1986 Un11o1ers1aaa de Zaca1ecas 

rema y material d1dact1co. 

Aumento Salarial de emergencia 

Aumento salarial. pago de fonao 

de retiro y construcc1on de 

TESIS r.nAr 
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v1v1endas. 

-------------- ------------------~------------
.Junio de 1986 Volkswagen 

'--------------------
.Junio de 1986 1 Galletas Martinez 

3 de JUnto de 1986 N1ssan. Morelos 

Septiembre de 1986 ' Cámara de diputados 

Aumento salarial y por la . 

de siete 

traba¡adores. 

Falta de prestaciones 

63% de aumento salarial y t 

despido de la décima pene de j 
los trabajadores. 

25% de aumento salarial. 

-·-·-------···----- ----------- ------------------------
13 de oclubre de ' Industria Automotriz 

1986 Chihuahua 

-------- --------
17 de octubre de Aceros Ecatepec 

1966 

1 ae nov1emore de · SPUM de M1choacan 

1986 

Aumento salanal 

Cuota menor para el ingreso de 

personal s1nd1calizado. aumento 

al fondo de 1ub1lac1on. proyecto · 

para ciue los trabajadores , 

jubilados reciban un salario : 

integrado. 

Aumento salarial de 32ºAt 

--·---------------~------------ -----------
3 de noviembre de STUNAM 10% al sala no y 6% 

1986 prestaciones. 

-----.-----~-
01c1embre de 1986 Aceros Ecatepec Aumento salarial y contra el 

despido de 820 trabajadores. 

-------·· ---~-----------------------------------
tO de d1c1ombre de Sindicato General de Pago de vacaciones y aguinaldo. 

1986 Choferes de Puebla 

1987 

1987 IMSS Aumento satanal. pago puntual 

de sala nos, bas1ficac1ones. 

Jornada de ocho horas 

opos1c16n al de 

productividad. 

61% de aumento salanal. 

-----------------------------------------~ 20 de enero de 1987 Aseguradora Nacional 

Agrlcola y Ganadera 

Aumento salanal de 23%1 
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13 de marzo de 1 Sindicato Mexicano de 38% de aumento salanal. 

1987 Electnc1stas 

----------· ------------------------------------
ªde abnl de 1987 Telmex Aumento salanal de emergencia. 

i 20 de abril de 1987 , . Seis ramas de la industria Aumen10 salanal de 40% 

1e>Ct1I agrupadas en /Os 

contra1os ley 
----- ----- - -----------------------------__________ ___; 

17 de JUn10 de 1987 Agencia de Not1c1as Aumen10 salarial y prestaciones. 

Informes 

30 de jumo de 1987 • Volkswagen Rev1.S16n salanal 

20 de 1uho de 1987 Ford Motor Company, 

Cuaut1tlan 

27 de 1uho de 1987 Pepsi Cola de Tatuca Aumento salanal de emergencia. 

----------· -----------------
10 de agosto de ' TrabaJadores de la SARH . Re1nstalac10n. pago 1nmed1a10 de 

1987 (sección 32) cedulas de regularización 

laboral. entrega de viviendas a la 

sección 30 de Toluca y un 

aumenta salarial de emergencia 

del 100%. 

-- - ------- ---------- ------
Enero de 1988 General Motars de MéllólCO Aumento salarial 

5 de enero de 1 988 Planta Central de • Paga de aguinaldo 

Herramientas del 

Departamento de Industria 

Militar 

Aumento salarial de 78%, pago : 

de salanos caídos al SO"k. 

23o/., de aumento de emergencia ; 

- - - -----------------------------------------~ 
16 de enero de 1988 22 companlas , 25º/D de aumento salarial 

aseguradoras 

Febrero ae 1988 Vol"-swagen 15°/o de aumenta satanal de , 

emergencia. 

8 de feorero ae Ford Mo1ors Company. Semana laboral de 40 horas 

1988 Ch1huanua 

-~-------- ------------
, 989 Maestros ael O F .• Oa•aca Aumento salanal del 100%. 

y Chiapas 

·---------- ----------- ------------
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De la cronologla anterior es posible derivar las siguientes conclusiones: 

1. El 64% de los casos se refieren a la demanda por aumento del salario, lo 

cual es razonable porque el salario esta encaminado a cubrir las 

necesidades inmediatas, de sobrevivencia del trabajador y su familia. 

2. El 20.5% de las demandas se refieren a las prestaciones, a las cuales 

agrupamos en económicas y sociales. 

a) Las .económicas representan 11 º/o del total y en términos generales 

se refieren él! aguinaldo y la despensa, las cuales tienen una 

rep.ercuslón .. directa sobre los salarios; siendo mayor la de la 

des~e,'.,5',3 '~~ q~e se distribuye a lo largo del año. 
··-· - ,-,,·-;-· 

b) El 9.5°/.;· cj'r~it:ante corresponde a las prestaciones sociales 

refirié'"!d~se''p~inclpálmente a los servicios médicos, seguros de vida 

y en~iquec.i;¡r la clasificación de enfermedades profesionales con 

otras que surgen con el desarrollo tecnológico de los procesos 

productivos. 

3. Las demandas con incidencia en las condiciones de trabajo ocuparon el 

15.5%, estas hacian referencia a la jornada de trabajo, estabilidad en el 

empleo. y trato igual para los trabajadores extranjeros y nacionales. 
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2.2 Las prestaciones y los contratos colectivos de trabajo en la jurisdicción 

federal 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 386, establece que Contrato Colectivo 

de Trabajo es " ... el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones. con 

objeto de establecer las condiciones.según ras cuales debe prestarse el trabajo en 

una o mas empre.sas o ~~\~~l~·¿·i~-ientos." 

:'.:,--·-
En la exposición.:·cié :,.;:,<:lthms de fecha 22 de mayo de 1931, que acompaño a la 

Ley Federal · de·: ... Tr.:.bajo del mismo año decía: "El contrato colectivo es no 

solamente la conquista mayor realizada por la idea sindical, sino también la 

expresión de la solidaridad entre los diversos elementos de la producción. En el 

contrato colectivo reside la garantía del orden. de la disciplina y de la armonía de 

las relaciones entre el capital y el trabajo. 

El contrato colectivo de trabajo no se encuentra reglamentado en el artículo 123. 

Nació de la necesidad económica de establecer condiciones semejantes de 

trabajo, para realizar el propósito de que a igual trabajo debe corresponder igual 

salario. como las llamadas "tarifas mínimas", establecidas principalmente en la 

industria textil, y ha sido después definido y reglamentado por la costumbre." 
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La doctrina prefiere llamar convenciones colectivas a los contratos colectivos por 

una necesidad de diferenciación respecto a los términos del derecho civil, sin 

embargo el término contrato colectivo continua vigente sobre todo por la 

costumbre. 

La doctrina alemana consideró que la naturaleza de las convenciones colectivas 

esta constituida por cuatro elementos: · 

1. Las disposiciones accidentales, ocasionales o transitorias {terminación de 

una huelga, reanudación i cie··. actividades, readmisión de trabajadores 

2 . ::s:::
1

:1~~:~ . pr~~~!i~;~'t'c:~\1d~ción del contrato colectivo, entrada en 

vigencia, duri~1~['~~~iJ1~;; y termináción) 

3. Nücleo <o.·e1e.mento';';,·órmativo· {condiciones de trabajo que regirán las 
, . • ,~-~0/.,.:1·;,,··· ...•.. -- . . 

prestaciones: individuales de servicio) 

4. Elemento obligacional (la determinación de las obligaciones contraidas por 

las partes) 

Pueden faltar las disposiciones accidentales, pero nunca el elemento normativo 

que es la esencia de las convenciones colectivas. Las otras partes pueden tener 

una importancia variable. 

La división bipartita establece que los elementos integrantes de los contratos 

colectivos son: los elementos garantes. los cuales están constituidos por la 
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envoltura protectora y el elemento obligacional, mientras que por otro lado se 

encuentra el elemento normativo. 

El elemento normativo 
':·,··· .'.· ,,·, 

Podemos;'· considerar· como elemento normativo de un convenio colectivo al 

conjunto;:d~ .·cláusuías " •.. portadoras de reglas que están dotadas de eficacia 

análoga ~';.';:¡~~';Iey~s,'."5 y c.;mo tales· .son superiores y dominantes al uso, Ja 

costumbre;; los ·re:.gl,':'"m':nt.os internos y. los contratos Individuales de trabajo. 

·:,;::· ... 

La parte ·~~en~l~·I :~~I :e.lement~ normativo lo constituye la determinación de Jos 
'"' ¡' '; " : '·,,~·.::-::.. ~"; •y ... 

salarios, y ... 'qué.sin'~ste el contrato colectivo esta afectado de nulidad (Art. 393). . " ' .· ·- . . ·~ .. 

su importancia. y t;;~~endencla también radica en que es un medio para mejorar el 

nivel de vid·~;de··.los tr;,bajadores. 

El elemento normativo tradicionalmente se ha clasificado, según Mario De la 

Cueva, en las siguientes categorlas: 

Primera. proporcionar un nivel de vida decoroso superando los parámetros 

establecidos en la Constitución. 

Segunda, establecimiento de medidas preventivas para preservar la salud y la vida 

de Jos trabajadores, es de naturaleza colectiva. 

Tercera. se integra por Jas prestaciones sociales y es, también, de naturaleza 

colectiva. 

-·· /_)._• /Jui.·11 Lu= .. uiu .. v .. =sror .'· .\/org"do J 0al.:11:u1.:la. Emilio. !1tstituc:1011t.•s ele/ D.:reclto del Trabajo y c/1..• la 
.\~cgundu.I Social .. \/c.;xico. /11.,tituto d.: flH·e.uigacioni.·.'í Jurhlicas. I 997. S..:rie G: Estudio ... Doctrinurio.'í .. Vlim. 
/ ~,·..,., !'· /(}fl 



La doctrina considera que el elemento normativo puede transferirse de las 

convenciones colectivas a los contrato,; ind,ividuales, bajo dos modalidades: 

a) Son disposiciones que'.:pUeden ·,ser incluidas en los contratos 

Individuales de trál:Íajo' o;':~~:t~e acuerdan entre los patrones y los 

trabajadores permitiE>~á".;¿·c8~;;~!16 .condiciones más favorables y la 

superviv~n.ci~~-~5¡.~~1·7~;t;~n~~~~z~s,{·C,·.········· ·.•. 
b) Hay otras cláusulas:que'tienen,carácter,·normativo relacionadas con 

las condigi~~·~Fj,~f f~~:~~~~~i~~~{~ii:~~~Íón .. de las empresas o la 

relación entre,t~abajadorE!;;i;y>p~tro~13soque no están destinados a 

formar ... p~~~; ~J}. ~~·;~;;;;:)i~t~ j~~;~~:~~I. como por ejemplo el 
'·/>', )'-' ;.e:<·:, 

tunclonarni .. nio'cie' 1c:is.órg,;,nos é:te i:>'ártléipación de la empresa. 

· El elemento obligacional 

También conocidas como obligaciones laborales y se refieren precisamente a las 

obligaciones que contrae la empresa respecto al sindicato, y de esté respecto a 

aquélla. 

La doctrina reconoce como obligaciones de las partes -algunas garantizadas por la 

Ley Federal del Trabajo y otras, por los propios contratos colectivos de trabajo-, el 

mantenimiento de la paz social, las que reconocen al sindicato, reinstalación de 

trabajadores despedidos. sometimiento a árbitros, el establecimiento de la 

cláusula de exclusión (articulo 395). establecimiento de un local sindical, asl como 

el pago de salarios a los dirigentes sindicales. 
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La importancia de determinar las cláusulas normativas de las obligacionales tiene 

consecuencias al momento de exigir su cumplimiento ante los tribunales laborales. 

Asi las cláusulas obligacionales legitiman a las partes. pero las normativas 

permiten la concurrencia de los trabajadores de manera individual porque tienen 

que ver con sus condiciones de trabajo. 

Otra consecuencia de esta clasificación son las diferencias interpretativas, en 

donde hay dos posturas: 

1° Las cláusulas obligaclonales siguen las reglas de los contratos, mientras que 

las normativas son interpretadas como leyes. 
'., ·. ' 

2° La interpretación de las cláusulas obligacionales y normativas deben realizarse 

unitariamente y bajo los principios del derecho del trabajo. 

Tradicionalmente las cláusulas normativas han sido consideradas como el núcleo 

o la razón ·de ser de los convenios, sin embargo en la actualidad ha ido 

adquiriendo fuerza una corriente contractualista que propone que las cláusulas 

obligacionistas son más genuinas. 

La envoltura protectora 

De la Cueva la define como " ... el conjunto de normas convencionales y legales, 

que tienen por finalidad asegurar la vida y la aplicación efectiva de las 

convenciones colectivas de trabajo".26 

··l>.•/o.1t.·1u·'·"-ºP .. ·u .. 1.1/.f' .J~ 
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Por otra parte, el sindicato es un elemento esencial para la celebración de las 

convenciones colectivas: puede exigir su firma, o el cumplimiento y la revisión del 

mismo, es decir, es el titular de derechos y obligaciones y para su ejercicio 

requiere demostrar que posee la mayorfa de trabajadores. La Ley considera en el 

artículo 388 los siguientes supuestos: 

l. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos 

y otros el contrato colectivo se celebrará con quien tenga 

mayor número de trabajadores en la empresa. 

11. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo 

se· celebrará con el conjunto de sindicatos mayoritarios 

que .•. repr_esenten a las profesiones, siempre que se 

-~on~an'._;c!~\áclJerdo. En caso contrario, cada sindicato 

ceÍebra~á ·;:¡-;.,- ~oritráto colectivo para su profesión. 

111. Si conc.u
0rré;, sindicatos gremiales y de empresa o de 

.'' .'' .:· '' 

indus.ti-ia, ''.podrán los primeros celebrar un contrato 
·;· ... 

colecÍivo para su profesión. siempre que el número de 

sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la 

misma profesión que forman parte del sindicato de 

empresa o de industria. 

Sin embargo. si el sindicato no conserva la mayoria de trabajadores pierde la 

titularidad del contrato colectivo, aunque en su celebración haya cubierto el 

requisito (Art. 389). 
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La representación sindical y la de la empresa: la primera es ejercida por el 

secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición 

especial de los estatutos (Art. 376), esta representación se acredita mediante la 

certificación expedida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social ó la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje. 

En el caso de la émpresa, la representación se acredita mediante el testimonio 

notarial respectiv'!~~¿r;:;i':~2.·fracc. 11 y 111). 

- < !~/:\\~,'-;' ~~\~~-,¡,>::~-

:~,'.:::":'~{ i~~l~tii~.~~~:"::·:::: ~:=~:~"::~:.: º:::::.: 
puede haber. vicios;•{cosa;¡fpoco ~-probable, cuando cualquiera de las partes 

... _,,,~~'. ·: ... ~}?;j~~-B.J!!:.i-~:L~:.:..': .·· . 
argumenta que inc':'.rri".'[ºn·en error o fueron victimas de una acción dolosa. 

-1-~~~'-.,;''.;:-~~;--.-.: 

_ .... --., -- .. -.· '·.·-

La formalidad en dos· a~pe~tos: ·la forma escrita y su depósito ante las autoridades. 

La forma escrita esta estipulada por el artículo 390 y su contenido por el 391: 

1. Nombre y domicilio de las partes 

2. Las empresas y establecimientos en que es aplicable 

3. La duración (tiempo determinado o indeterminado) 

4. El monto de los salarios (su falta de determinación origina la nulidad del 

contrato (Art. 393]) 

5. Las jornadas de trabajo 

6. Los días de descanso y las vacaciones 
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7. La capacitación y adiestramiento, incluyendo la que se requiere para los 

trabajadores de nuevo ingreso. 

B. Integrar las comisiones mixtas que señala la ley 

9. Otro tipo de estipulacionés.·q'~e" sf3~j, necesarias a juicio de las partes 
. :, . ' .-.~·. -

' ;(·.<' ;.:·-

La ausencia de la ~c;;:~;;;:i~~rl:t~:,.;,;;Ei~ta de nulidad al contrato, además señala que 
-. ·- - ,.: ·:1 ;~:·{-.:.-~:;.·_;7;~;//~~;~?Y:~:. ~~, 

se hará por triplicado;:uno .. ~de cuyos ejemplares se depositará en la Junta Federal 
'~ -. -:·_.·:: :··_/· >~.~,/::_:~;::?~/.~~~-~;~~/ . . 

o Local de Conciliación y Arbitraje. 
'.: ". ::.·;-. -<.'-~~~ ·'-:;:~ J ·-~ ,: .. 

-~ ,.('"·.~·f·~~:~ .. -··¡-,, 
';;;;:_:·-·-' ,,-.:,".:.-:;· 

El depóslto".del§ontrato ·colectivo de trabajo ante la autoridad surte efectos desde 

la fecha yitlora·. de ;presentación del documento a menos que las partes hayan 

estipulado una.techa distinta. 

Para Mario"be: la Cueva, la autoridad depositaria no puede emitir criterios u 
'.:':'. :. '·.-:-

opiniones respecto' del contrato colectivo depositado ni efectuar investigaciones 

sobre su fo_rmación ·o contenido, solamente se limitará a anotar fecha y hora de 

presentación _del documento. 

Diferimos de esta opinión porque la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que 

vigilar el tipo de jurisdicción a que se circunscribe la actividad de la empresa, asi 

como que el contrato contenga las cláusulas de capacitación y adiestramiento y en 

general cerciorarse que cumpla con el contenido establecido en el articulo 391. 
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Inexistencia y nulidad en los contratos colectivos. De~de el punto de vista del 

derecho del trabajo la Inexistencia existe y es aplicable cuando por ejemplo, hay 

falta de consentimiento o ausencia de la forma. La doctrina considera que la 

inexistencia no puede por. sí misma producir la inexistencia de las relaciones 

individuales de trabajo:·:asl,,mismo también considera que la inexistencia del 

contrato conlleva '•1a":'1nexistencla:''del elemento normativo, a menos que haya 
.-/,--~,;· :,''.;::,·t:--·'. ·.:.:,,- . 

pasado a formar parte'de las relaciO.ries· Individuales de trabajo. 
-;,::;: \','~ .'.:-: .< : .. 

.. -::.~~---· ., -~~ ~:·.c 

En aquellos pa·i;~s·,· cuya ;l~~i~l~ci~~ no contempla el efecto automático de la 
'.""~~'<:: ,_-~-' . 

integración de· las·,:.;stlpulaciones contenidas en el contrato colectivo a los 
. . .- .· ~- '., . .. 

contratos 'indill.lduaies'. se ha desarrollado una corriente doctrinaria que considera 

como una imposi
0

b,ili,dad la sustitución o intercambio de dispositivos adoptados y 

que funciona'n· en· planos paralelos pero distintos; objetan la ficción de que 

sobrevivan las cláusulas de los contratos colectivos en los contratos individuales. 

Esta corriente considera que una vez extinto el contrato colectivo se pueden 

plantear otro tipo de condiciones de trabajo, sin obligación de retomar ninguna 

estipulación del viejo contrato colectivo, incluso admitir retrocesos respecto de los 

avances logrados en aquel. con los argumentos de lograr un mayor realismo y 

dinamismo de las relaciones de trabajo. 

Otro aspecto a considerar es que la inexistencia del contrato puede afectar de 

retroactividad a la envoltura protectora y al elemento obligacional, sobreviviendo el 

elemento normativo en las relaciones individuales. la retroactividad no puede 

prolongarse a las relaciones individuales de trabajo; por último, considera que solo 
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pueden afectarse de nulidad aquellas cláusulas relativas al elemento normativo 

cuando contravienen las disposiciones de las normas laborales, pero no afectan 

las relaciones de trabajo porque puede aplicarse la Ley y las normas supletorias. 

El depósito. Este aspecto no plantea una cuestión que atente contra la existencia 

del acto jurldico o le provoque nulidad, sino más bien lo coloca en una condición 

suspensiva para la· efectividad del acto jurldico. 

,-- . , .. -
La nulidad del contrato 'colectivo no existe, pero puede ocurrir respecto del 

• , '. ·:·\:.·~-::~- .. :~ ::._:.,;_: ,'_ <_;..i:: 

elemento normat1vO'yoca's16naimente del obligacional. 
:. ·" ·.· , f,' _,, ·- ~.~- •;._,;:' .~ -. ~. ' 

La duración d~:l·;~i~$i$!~~i~;-~,;~}l1~~i-~os: se refiere al lapso de tiempo en que hay 

paz o tregua en: la ·lucha •·de.·•clases;· al respecto el articulo 397 contempla tres 
r.·-:·.'Ah~~f?F:~j)~~\!~~--<-'.;~~--- _:_·~ ' 

posibilidades:· · ·. • ·':')';)~:c.:';:2'.·fi;Sc' ~.. · 
;;·,·:· ::·;·' 

1. El tiempo determinado, se revisa bianualmente si su duración es mayor a 

dos años. 

2. El tiempo indeterminado, si su duración es superior a los dos años se 

tendrá que revisar cada dos años. 

3. La obra determinada, como no hay certeza de cuando termine se revisara 

cada dos años. 

La revisión de los contratos colectivos: es el conjunto de procedimientos en donde 

se estudian y modifican las cláusulas de las convenciones colectivas con el objeio 

de mejorar y actualizar el contrato colectivo, más no su reducción. Aunque a partir 
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de la década de los ochenta, es posible observar c~mo en la revisión de los 

contratos colectivos de trabajo se pierden condiciones de trabajo favorables o 

reducción en los montos de las prestaciones legales o contractuales e incluso 

prestaciones, desde luego las que son adicionales a las contempladas en la Ley 

de la materia. 

Hay dos formas de revisión, la convencional y la obligatoria. La convencional se 

lleva a cabo antes del .~encimiento del contrato; en tanto que en la obligatoria, las 

partes emplazan a su.contraparte a que concurran a la junta de avenimiento. Si las 
,.;;:·; ... :·.;,:.<:· 

partes no emt')ªz:3-n .. ~1. co.ntra!o es prorrogado por un periodo de tiempo igual al 

anterior. ·' :/L;J ·.;:·.,.:;:: 
.,,> 

_.; 
/•'":··:.·_. 

'>··'.'" ·;· 
Cualquiera de las~;·partes, o sea la empresa o el sindicato pueden solicitar la 

revisión del contra~o."·.colectivo. En el caso de la existencia de varios sindicatos o 

patrones, la Ley 'e,;tablece el requisito de mayorla, es decir la acreditación de 

contar con ei.51 º/o 'de .los trabajadores del sindicato, o de los patrones. 

La revisión puede llevarse a cabo mediante un plazo convencional o plazo legal. 

En el plazo convencional deben atenderse las fechas y regias fijadas por el 

contrato colectivo. en el caso de no acatarse, la sanción consistirá en la prorroga 

del contrato por un lapso igual al originario. 

La revisión que atiende el plazo legal debe solicitarse y desarrollarse en los plazos 

establecidos en la Ley. también con sanción de prorroga. 
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La Ley estableció un plazo máximo de dos años para solicitar. la ·revisión del 

contrato colectivo, la solicitud debe hacerse con 60 días de anticipación al 

vencimiento, tanto en los contratos por tiempo determinado superiores o menores 

a dos años, como.en.los contratos por tiempo indeterminado~ ob·r~ d.;,terminada. 

El cómputo del térmlno.d~be sujetarse a lo establecido en.el contrato colectivo o 

en su defecto a lo ·establecido en el articulo 399 de la Ley, en donde hace 

referencia a la fe.;h'a dé depósito. 

:: .. ·'.Lt,~~ 

Los salarlos e~·~·~(~~!i\lo por .cuota diaria se revisan anualmente, la solicitud de 

revisión s{~f~~;~E;~~~:·~~g,yr;~'de anticipación a su vencimiento, de acuerdo al 

articulo 399 bis .. d~, .• ,l~F~Y: ~ede.ral del Trabajo . 

. J,\~,~~i1:d't&~:;f ~.· ;·¿·'···. 
•-:.O.et''-'':;~·;'.,•-' 

A la revisión de :i~;;:;,c:ondiciones de trabajo y los salarios se le denomina revisión 

general, y par~i~I :g¡;·~ri'c:i'o sólo se revisan los salarios por cuota diaria. 

Formalidad de la solicitud: la Ley no exige la presentación de los contratos 

colectivos ante la autoridad, pero es una práctica constante hacerlo, además 

constituye un medio para probar la fecha de presentación y el auxilio de un 

conciliador experimentado. 

El periodo de revisión: 30 o 60 dias según se trate de una revisión general o 

parcial. No son términos fatales porque las partes pueden prorrogarlos por el 

tiempo que juzguen pertinente. 
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La Ley no establece normatividad sobre como deben ser las platicas conciliatorias, 

en términos generales la mecánica conciliatoria puede ocurrir a instancia de parte, 

o en el caso de que el conflicto sea notorio, puede la autoridad citarlos, celebrarse 

platicas conjuntas o separadas. proponer formulas fundadas en el conocimiento de 

la economía y de las condiciones particulares de la empresa y de los trabajadores. 

con el objeto de no llegar a la huelga. La conciliación se utiliza también, para 

dirimir los conflictos derivados de la interpretación y cumplimiento de los convenios 

colectivos. 

Consecuéncl .. ; ~:::1~;~~1ta ~~'.~~ll~Ítud de revisión: se prorroga por un periodo igual 
.· ;~::; .,,;: .. ~J_:,(.: .. : .. ' - . t'' . 

al que se. hubié~a-·rij .. (í,; par;;(;$u ·él¡_; ración,· según el articulo 400 de la Ley Federal 
:;- • ~;. \' ,,': ;-.'.'' .,, . ,>' 

• ;-•. 7 

del Trabajo. 

Terminación del periodo de revisión: se pueden dar dos situaciones: a) en caso de 

un acuerdo favorable, el contrato colectivo revisado regirá por otro periodo las 

relaciones de trabajo y b) en caso de desacuerdo los trabajadores pueden acudir a 

la huelga y de no hacerlo el contrato colectivo quedará prorrogado. 

La modificación extraordinaria obligatoria de las condiciones de trabajo contenidas 
en las convenciones colectivas. 

Para ello se requieren los supuestos contemplados en la Ley: Ja existencia de 

circunstancias económicas que la justifiquen o que el aumento del costo de la vida 

origine un desequilibrio entre el trabajo y el capital (Art. 426), ocurridos los 

supuestos se puede solicitar la revisión en cualquier momento, como se puede ver 
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estamos hablando de probabilidades que pueden ~resentarse o no ocurrir. 

Finalmente, las modificaciones sólo se refieren a las condiciones de trabajo. 

La terminación del contrato colectivo 

Se pueden identificar dos tipos de causas en la terminación de un contrato 

colectivo: las causas que se derivan de la voluntad de los trabajadores y las 

llamadas causas objetivas. 

Las causas ·que .derivan de la voluntad de los trabajadores son el mutuo 

consentimiento, aunque también es necesaria la voluntad del patrón y las causas 
:.:-" ;._'. 

estipuladasf expresamente en los contratos; otra causa es la disolución del 

sindicato y·la· declara!Oria de inexistencia de la huelga. 

;-.-~:.:.ú_::· 

Son causas o"bjetivas'porque son independientes de la voluntad de las partes pero 
- - .":::·::)~'."~"t.~.'.>>/t < 

que inciden ·en la·:cancelación de sus actividades, lo que a su vez provoca la 

terminació~·:c::ti~'~JJ~~;;~~:y~·~ relaciones individuales de trabajo como cuando la 
"'.o-.<r~-.".'-:.._-',-i"-

obra este termina'ciai"en' Jos· casos de fuerza mayor o caso fortuito no imputable al 
1 'f:~·-· ·"t{·-·.' 

patrón, o cuando .. éste sufra alguna incapacidad fisica o mental, o la muerte 

derivando en la terminación de los trabajos; la incosteabilidad notoria o manifiesta 

de la explotación; en el caso de la industria extractiva; agotamiento de la materia, 

explotación de minerales no costeables y la imposibilidad de realizar la inversión 

necesaria para la restauración de las minas: el concurso o la quiebra igualmente 

declarada (Art. 38, 401 y 434). 
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Efectos de la terminación de los contratos colectivos: 

1. en el caso de que sobrevivan las relaciones individuales de trabajo, estas 

se regirán por el elemento normativo del desaparecido contrato colectivo. 

2. Si desaparecen las relaciones individuales también se pueden dar tres 

efectos: los trabajadores deben percibir el total de prestaciones adeudadas: 

salarlos. vacaciones, prima de antigüedad y la parte proporcional de las 

utilidades; una indemnización de tres meses de salario y una prima de 

antigüedad y los derechos de preferencia. 

Lo que lla,.;,amos · .. p.re.;;taciones, ya sea en efectivo o en especie, al igual que el 

salario en ~f~'¿ti~~;~~·~';cuota.diaria pertenecen al elemento normativo del contrato 

colectivo, ·po·?;,f'j~·~}X:·la suerte que corra este. correrán aquellas. Es pertinente 
/ Cu.i 

recordar que la ~.'L~y · Federal del Trabajo establece el nivel mlnimo de las 

prestaciones de los trabajadores de México, por lo que es nula la renuncia que se 

haga de ellos, y por el contrario es frecuente encontrar en los contratos colectivos 

que las prestaciones tienen un mayor monto, pero también han surgido otras, fruto 

de la evolución de las relaciones de trabajo. Estas relaciones de trabajo que en los 

inicios del segundo milenio, se hayan inmersas en el fenómeno de la 

globalización, el cual está integrado por diversos factores: desarrollo tecnológico, 

desarrollo de los sistemas administrativos (la mejora continua, justo a tiempo), 

economías integradas y competitivas y un alto grado de desempleo. Todos estos 

aspectos constituyen una dura prueba para nuestro marco laboral legislativo y sin 

duda los ideales que prevalecieron en los constituyentes de 1917, continúan 
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siendo los pilares esenciales, pero también sin duda habrá otros aspectos que 

justamente han envejecido y que será necesario poner al dla. 

Y uno de estos aspectos lo constituyen las prestaciones, la última fue en 1970, 

nos referimos a la prima de antigüedad y no han surgido otras, y las que 

permanecen no han cambiado desde su surgimiento. 

Inspirados en el método señalado en la exposición de motivos que acompal'\o a la 

Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, en donde señalaba que para la 

integración·a la Ley de las diversas prestaciones se hablan tomado en cuenta "los 

contratos .. cc:lie~tivos .de trabajo más importantes del pals", desde luego no indica 

cuales fueron. esos contratos, puntualizado que correspondlan a empresas 

prósperas con buenas utilidades y que las prestaciones fueron colocadas en su 

nivel mínimo con el objeto de no perjudicar a las empresas medianas y pequenas. 

dejando la posibilidad para que los trabajadores incrementaran esos niveles en 

relación a las posibilidades económicas de cada empresa. 

Hemos seguido el método en el sentido de consultar los contratos colectivos de 

trabajo de diversas ramas industriales de jurisdicción federal, 609 para ser 

exactos. vigentes para el bienio 2002 - 2004; estos contratos fueron comparados 

con su revisión inmediata anterior. Esta muestra de contratos colectivos contiene 

empresas grandes, pero destacan por su número las medianas y las pequeñas de 

tal manera que, lo que estamos presentado son los resultados de aquellas 
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prestaciones que sufrieron cambios, tanto las que están contenidas en la Ley, 

como las que no. 

En el cuadro 1 presentamos las prestaciones contempladas en la Ley Federal del 

Trabajo. la frecuencia con la que aparecieron en Ja muestra y que mostraron ser 

superiores a ella en el monto original. 

CUADR01 

PRESTACIONES PROPORCIÓN RESPECTO AL TOTAL(%) 

AGUINALDO 27.1 

PRIMA VACACIONAL 25.3 

BECAS 17.4 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.1 

DIAS DE DESCANSO 14.0 

VACACIONES 4.4 ., .,. 
ACTIVIDADES CULTURALES 2.8 

ANTICIPO POR PARTICIPACION DE 1.6 

UTILIDADES 

El aguinaldo es la prestación con mas cambios en los contratos colectivos, 

normalmente tasada en días de salario y por consiguiente. cuando el salario tiene 

algún movimiento repercute en este. De acuerdo a nuestro muestreo el aguinaldo 

se encuentra en promedio en 17 días. 
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La prima vacacional es una cantidad adicional que percibe el trabajador durante el 

periodo de sus vacaciones, el esplritu de esta prestación es que el trabador tenga 

un poco más de recursos para que pueda divertirse y descansar junto con su 

familia, esta prima se ubica entre 30 y 35 porciento. 

Las becas están señaladas en nuestra legislaclón, pensadas originalmente para 

los trabajadores, los contratos colectivos casi de manera uniforme han extendido 

sus beneficios a sus hijos, estableciendo montos en efectivo con una entrega 

periódica mensual, que no excede de un dia de salario al año por trabajador en 

nuestra muestra. 

Las actividades· deportivas están enmarcadas en la Ley laboral junto con las 

actividade.,;: cultú,:ales: estableciendo la obligación de proporcionar los equipos y 

útiles necesarios para su práctica. En los contratos colectivos casi siempre se 

refieren a la a los deportes y en pocas ocasiones a las actividades culturales. Las 

empresas proporcionan los equipos deportivos, los inscriben en centros deportivos 

y pagan las mensualidades correspondientes por su uso, en promedio por estos 

conceptos la empresa destina un dla de salario por cada trabajador. 

Los días de descanso obligatorios contemplados en la Ley son 7, más los 

estipulados en la legislación electoral federal y local, asi como el cambio de titular 

del poder ejecutivo. En nuestra muestra encontramos en promedio un dla más y 

los motivos mas recurrentes son el cumpleaños del trabajador ó la fiesta religiosa 

del 12 de diciembre. 
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Respecto a las vacaciones, Enrique Álvarez del Castillo ha escrito que los 

mlnimos legales han sido ampliamente superados y que el nivel de estas se 

encuentra entre 15 y 20 dlas; por nuestra parte encontramos que las vacaciones 

han aumentado en un dla, es decir para el primer año en 7 dlas y así 

sucesivamente en los demás años que contempla el artículo 76 de la Ley. 

En relación a las ·actividades culturales, no encontramos especificaciones 

esclarecedoras reip.;~t~~'.d';o .• que significan y, sin embargo, encontramos que las 

emp'<••• d~•:~i(:~IS~'"O d<• de ••'•'- PO' haba)ado,. 
Respecto al. 'ª:í)J'::~l~~·;ft~r!.p~rtícípacíón de utilidades, e independientemente de la 

normatividad C()n.~·"'::})da·en la Ley, encontramos que las empresas lo otorgan como 

un anticipo · P()~T~~;te. concepto, estableciendo que en caso de que el monto 
.. , .... , ... -· 

reportado sea mayor se paga la diferencia al trabajador. este anticipo consiste en 

dos día de salario en promedio. 

En el cuadro 2 ilustramos las prestaciones no reguladas por la Ley laboral y que 

sin embargo son frecuentes en los contratos colectivos. 

,:~·:t~-::·~~·· •. \ .. :-r·2:~~~::~ r~~r.s~ 2:;_1\ .. J-'E 
J;~~~ ~-'~ :·::~-~.:_¿;_,~~-~~:-y·.::_~1C~. 
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CUADR02 

PRESTACIONES PROPORCION RESPECTO AL TOTAL (%) 

DESPENSA 39.1 

PREMIO DE PUNTUALIDAD y 26.1 

ASISTENCIA 

FONDO DE AHORRO 21.8 

UTILES ESCOLARES 11.0 

EDUCACION DE LOS HIJOS 7.2 

AYUDA PARA TRANSPORTE 4.4 

AYUDA PARA RENTA 0.5 

JUGUETES 0.2 

La despensa es la prestación adicional más importante de todas, no solo porque 

es más frecuente en los contratos colectivos de trabajo, sino también porque tiene 

una repercusión casi inmediata en el nivel de ingreso del trabajador. normalmente 

se otorga cada mes. en efectivo, aunque hay empresas que lo dan en especie o 

en vales de despensa, por el equivalente a 8 dlas de salario. 

El premio de puntualidad y asistencia tiene por objeto abatir el ausentismo en los 

centros de trabajo. por lo cual la empresa otorga al trabajador asiduo un estimulo 

que puede pagarse semanal, quincenal, mensual y que en el caso de aquellos 

trabajadores que lo pueden mantener a lo largo del año reciben una cantidad 

adicional por lo general en efectivo. La empresa destina por este concepto, en 

promedio, un dia de salario. 
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El fondo de ahorro consiste en una cantidad de dinero acumulado de manera 

periódica generalmente semanal y que el trabajador recibe en diciembre. Este 

fondo se integra con una aportación patronal y otra a cargo de los trabajadores, la 

cual oscila alrededor del 3% del salario del trabajador en promedio, a esta 

aportación es a la que se refiere este estudio. No es lo mismo que la caja de 

ahorro la cual se forma exclusivamente por el ahorro de los obreros. 

En cuanto al concepto de utiles escolares, se refiere a los materiales y apoyos que 

los hijos de los trabajadores requieren para estudiar, llámense estos cuadernos, 

libros, lápices, plumas. En algunas empresas estos apoyos son en especie, 

aunque la·m,ayorla lo hace en efectivo consistente en un dla de salario, durante el 
',, 

mes de ag~sto de cada año. 

La ayuda. pa.ra transporte consistente en una cantidad mensual de 4 di as de 

salario para _el pago de los medios de transporte utilizados por el trabajador para 

desplazars·e·:.'~ :· s~. trabajo. Algunas empresas llegan a tener la capacidad 

económica para_-ten0r autobuses propios para este fin o incluso rentan el servicio. 

En algunos contratos colectivos llegan a establecer la ayuda para renta de 

vivienda. de periodicidad mensual consistente en 3 dias de salario en promedio. 

La ayuda para la compra de juguetes en enero de cada año. generalmente es una 

cantidad en efectivo de O. 1 días de salario en promedio y eventualmente es en 

especie. 
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La ayuda para alimentos se refiere a la aportación que ~ace la empresa para que 

el trabajador pueda comprar los alimentos que consume en el tiempo destinado 

para ello en la jornada de trabajo. Esta aportación es mensual, en efectivo por un 

monto promedio de 4 días de salarió .. En algunas empresas llegan a proporcionar 
. . 

servicio de comedor en d<>n.de)~s trabajadores aportan una cantidad simbólica. 

Hay un conceptp: que :.~E!.:.~~·~omina previsión social y que no esta claramente 
'··,,¿.·,":,.,.,,·-:i.·C' , .. 

definido en cuanto,a;1,:;;quec-~uiere decir, sin embargo es una cantidad que en 

ocasiones la em~-~~d~,;~,.;~;~~~~-:al sindicato o en otras a los trabajadores en efectivo 
•• e ,- ~ • <' • , -
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2.3 Las prestaciones y los Contratos-Ley 

El maestro Mario De la Cueva en su obra el Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo 

consideraba al contrato ley en un grado próximo a Ja Ley, al ofrecer condiciones 

de trabajo superiores a las establecidas en la legislación laboral a los trabajadores 

de una rama industrial. 

Los antecedentes en México de este tipo de convención colectiva se remontan a 

1912, en la celebración de la.convención obrero-empresarial de la industria textil 

que aprobó la tarifa mlninia unifo';~~; 

En 1918, en Alemania se éxpldió. Ja Ley del Contrato Colectivo de Trabajo, Ja cual 

establecla la oblig~torieda~:d~ lo¡'~6;:;tratos colectivos que hubieran adquirido una 
,.• ".<";~ -

--·;-,:., 

particular importancia. 

Finalmente, en nuestro pafs entre 1925 Y,1927 se celebró la Convención Textil, la 

cual fue modelo para Ja Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Respecto a la naturaleza del Contrato-Ley, se dice que es la misma que la del 

contrato colectivo y que además es un derecho de la clase trabajadora, fuente 

formal del derecho del trabajo. 

El articulo 404 de la Ley Federal del Trabajo dice que Contrato-Ley ... " es el 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios 

patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con objeto de establecer las 



condiciones según los 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.'' 

Se pueden distinguir los siguientes elementos de la anterior definición: 

a) Las partes de la convención 
b) Los radios de exigencia: la rama industrial donde opera. así como la 

extensión territorial 
c) El objeto 

En un principio era presupuesto necesario la existencia de contratos colectivos de 

trabajo con contenido idéntico, los cuales eran celebrados y revisados por: 

a) Diversas emp'r'3sas 

b) Uno o vario~':'sindicatos. en la primera posibilidad un sindicato de industria 

con dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados en la rama 

industrial; mientras que en la segunda la titularidad de la acción no 

corresponde a un sindicato sino a la coalición de ellos, también con las dos 

terceras partes de los trabajadores. 

La titularidad es la facultad de solicitar la celebración y revisión del Contrato-Ley, 

la cual corresponde a la coalición de sindicatos y como no puede intervenir en las 

relaciones de cada empresa, entonces corresponde al sindicato mayoritario 

administrar el Contrato-Ley dentro de cada centro de trabajo. 
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Los procesos de elaboración del Contrato-Ley son dos: 

1 . El sistema de la existencia previa de un contrato colectivo unitario o 
varios contratos colectivos de contenido idéntico 

2. Sistema de la convención obrero patronal 

En el caso del punto uno, los requisitos de fondo son: (articulo 415 de la Ley 

Federal del Trabajo) 

a) Existencia de la celebración de un contrato colectivo ordinario 
b) Que la celebración se haya llevado a cabo con la mayoría de los 

trabajadores, es decir dos tercios de los trabajadores sindicalizados 
c) Igualdad de las condiciones de trabajo en una rama industrial 

Los requisitos de forma son los procedimientos que deben seguirse hasta la 

declaratoria de obligatoriedad del contrato o los contratos. 

1. Procedimiento preparatorio: 
se inicia con la solicitud 
la solicitud puede presentarse por los trabajadores o los patrones 
no puede iniciarse de oficio. se requiere la solicitud 
Acreditar el requisito de mayoría con una copia del contrato o 
contratos y la autoridad ante quien esta depositado 
La solicitud se presenta ante la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social o el gobernador según el ámbito de aplicabilidad del Contrato
Ley 

2. El procedimiento decisorio (articulo 415, fracciones IV a VI de la Ley 
Federal del Trabajo) 

La autoridad debe verificar el requisito de mayoría, publicitar la 
solicitud en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial 
de la entidad federativa y en un término no menor de 15 días pueda 
formular las objeciones pertinentes. 
Si no hay oposición el Presidente de la República puede declararlo 
obligatorio en aquello que no se oponga a las leyes de orden público, 
en la actualidad solo se declara su obligatoriedad 

3. Si hay oposición (Art. 415, fracción V), entonces 
se tiene la facultad de formular oposición a cargo de sindicatos y 
patrones. 
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Término .de .15 días para que los trabajadores y los patrones formulen 
sus observaciones por escrito y acompañandó pruebas. 
A partir· de los votos del expediente la autoridad resuelve sobre si 
declara o. no la obligatoriedad del Contrato-Ley. 

d) La natÜ~a1<:.za de la declaratoria de obligatoriedad y las facultades del 
poder ejecutivo .son actos administrativos, el Presidente podrá denegar la 
declaratoria pero no podrá modificar su contenido. 

El sistema de la convención obrero-patronal. 

Llamamos convención a la asamblea de los representantes de uno o varios grupos 

sociales o de uno o más países. 

1. La autonomía del Contrato-Ley. El sistema de convención independizo al 

Contrato-Ley del contrato colectivo ordinario, pues su nacimiento no 

depende de estos. 

2. La convención obrero-patronal: 

a) La s.:;l,icitud . de celebración del Contrato-Ley corresponde al 
- ,;·.::-.. ·.-- . 

sindiéato. 

b) Los· siñdicatos deben representar a las dos terceras partes de los 

trabaja''d~res sindicalizados, por los menos, de una rama industrial, 

en una o varias entidades federativas o en una o mas ramas 

económicas o en todo el territorio nacional. 

c) Pueden ser autoridades competentes tanto de la jurisdicción federal 

o de la local. 

d) Son deberes y facultades de la autoridad: 
Verificar el requisito de mayoría 
Convocar a una convención 
Tienen facultad limitada para desechar la solicitud 
El resultado de la convención no esta sujeto ar arbitrio de la 
autoridad. ni puede emitir juicio alguno. 
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e) La convocatoria se inspira en la garant1a· de audiencia a efecto de 

escuchar a quienes puedan ser afectados, la publicación se hará con 

la mayor_.difusión posible a través del Diario Oficial y los periódicos 

oficiales de los estados, asl como en los medios publicitarios más 

adecuados. 

f) La convocatoria seilalara lugar, fecha y hora para la celebración de 

la sesión inaugural que no podrá ser antes de 30 dias. La sesión 

será presidida por el Secretario del Trabajo, gobernador ó por el 

representante que ellos designen. La asamblea formulará su 

reglamento y creará las comisiones que juzgue necesarias. 

g) Los resultados de la convención: de manera lógica se espera que 

sea la celebración del Contrato-Ley, o en la situación más 

desfavorable sea la solicitud de celebración de un contrato colectivo 

de trabajo, con el objeto de lograr sus pretensiones los sindicatos de 

trabajadores pueden ejercer el derecho de huelga o utilizar el 

procedimiento para los conflictos colectivos de naturaleza 

económica. 

Mario De la Cueva plantea como situación hipotética la celebración 

de un convenio entre las partes que pudiera ser en el futuro un 

Contrato-Ley para lo cual se requiere la mayoria de trabajadores en 

un cincuenta más uno por ciento del quórum de asistencia. 

h) La obligación de publicar el convenio corresponde al Presidente de la 

República o al gobernador de la entidad respectiva, mismos sujetos 

que tienen la obligación de hacer la declaratoria de obligatoriedad. 



Elementos Integrantes del Contrato-Ley 

Son los mismos q;,e· los del contrato colectivo de trabajo: 
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1) El elemento. normativo: integrado por las cláusulas referidas a jornada de 

trabajo, días· de descanso, vacaciones y montos del salario, asi como ras 

estip.ulaclones que juzgue convenientes; también se pueden encontrar la 

formulación ·de· planes y programas de capacitación y adiestramiento. La 

falta de los salarios también provoca la nulidad del Contrato-Ley. 

2) El elemento obligacional: podrá establecerse la cláusula de exclusión cuya 

aplicación corresponderá al sindicato administrador en cada empresa. 

Adicionalmente se podrán crear obligaciones entre los sindicatos y las 

empresas que juzguen convenientes. 

3) El elemento ocasional y la envoltura protectora: en relación al elemento 

ocasional puede darse en el caso de la huelga por no lograrse un convenio 

o en los de revisión fracasada, siendo necesarias las cláusulas, por 

ejemplo, sobre reanudación de trabajos, pagos de salarios caídos o 

reinstalación de trabajadores despedidos. 

Contrato-Ley y contratos colectivos 

Las normas del Contrato-Ley se pueden considerar como las normas de un 

capitulo para un trabajo especial. De la Cueva plantea que es posible la 

coexistencia del Contrato-Ley con el contrato colectivo. pues considera que en el 

artículo 417 de la Ley de la materia, queda establecida Ja jerarquía del Contrato

Ley sobre las disposiciones en contrario del contrato colectivo, pero esto no quiere 

decir que se destruyan aquellos beneficios que son notoriamente superiores al 
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Contrato-Ley, de ahl que al final del articulo establezca. "salvo en aquellos puntos 

en que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador". 

Ámbitos de aplicabilidad del Contrato-Ley 

1. El sistema federal y los Contrato-Ley. Se respeta Ja distribución de 

competencias establecida en el articulo 123 constitucional. ya que 

dependiendo de la naturaleza de la rama industrial considerada y la 

extensión territorial que tendrá el futuro Contrato-Ley seria la 

competencia de las autoridades. 

2. Los radios. geográficos .de operación: 
_e·.,_._ ,; ·~~·· . ' 

es aplicable en una sola entidad 

de jurisdicción local o federal, 

dep~~.'di~i:~d de Ja rama económica a Ja que pertenezca. 

b) Si. el c.ontrato-Ley es aplicable en dos o más estados, Ja 

jurisdicción será siempre federal. 

c) SI el Contrato-Ley es aplicable a todo el país. entonces 

también es de jurisdicción federal. 

3. Radios económicos de operación. Cuando una zona económica se 

circunscribe a una entidad. la jurisdicción se determina según la 

naturaleza de la rama industrial a que se aplique. Si afecta a dos o 

más estados la jurisdicción es federal. 
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La envoltura protectora de los Contrato-Ley 

1. La duración de los Contrato-Ley. Es por tiempo determinado, es la norma 

reguladora de las relaciones laborales de todas las empresas presentes y 

futuras. 

a) En la legislación de 1931, donde la base eran los contratos 

colectivos de trabajo, se determino que la vigencia no 

excede.ria dos años. 

b) La Ley:de 1_970 en relación a la convención, estableció que 
,--~. . 

esta fijará _su duración, la cual no podría exceder de dos años. 

c) La fecha'·d~ Iniciación del término de v·igencia corre a partir de 

su pu~;;~~~fón. E!~ el Diario Oficial de la Federación o en el 

2. La revisión. 

aunque 

con~~;,cioni~ta'~ 'pu~·den adoptar una fecha distinta. 

perÍódic~ oficial · de entidad federativa, los 

a) Los titulares de la acción son los sindicatos y los 

empresarios, acreditando las dos terceras partes de los 

agremiados en ambos casos. 

b) La autoridad competente es la federal o local. 

c) Formalidades de la solicitud: 
Presentar la solicitud ante la autoridad federal o local. 
90 dlas antes del vencimiento del Contrato-Ley. 

d) La ausencia de solicitud causa la prorroga automática del 

Contrato-Ley por un periodo igual. 



e) Funciones de la autoridad: 
Verificar el requisito de mayoría 
Convocar a una convención 
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f) Periodo de revisión: inicia el día de la instalación de la 

convención revisora y concluye el día último de vigencia del 

Contrato-Ley. 

g) Los resultados de la convención revisora puede ser un 

convenio o el fracaso. 

Tratándose de convenio, las reformas surtirán efectos a 

partir del día de su' . publicación, a menos que la 

convención señal~ fecha diltínta. 
·,':,· .. ·· .... ,··.·.-· 

De ser fracaso, la situación es compleja y aparentemente 

contradictoria: 

a. PÚeden ejercitar la huelga y su terminación 

resolverá los problemas. 

b. Si no van a la huelga. el Contrato-Ley se 

prorrogará por un periodo igual (articulo 420) o 

dar por terminado el Contrato-Ley (artículo 421, 

fracción 11). 

h) Terminación del Contrato-Ley. Esto puede ser por mutuo 

consentimiento (articulo 421, fracción 1) o que no lleguen a 

un convenio (artículo 421. fracción 11). 

i) La revisión anual de las cláusulas saláriales esta fundada en 

el artículo 419 bis. La solicitud debe presentarse por la 
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coalición de sindicatos con dos terceras partes de los 

trabajadores sindicaiizados 60 dias antes del transcurso de 

un año, a partir de la vigencia del Contrato-Ley. 

En México llegaron a existir nueve Contrato-Ley: Géneros de punto; Lana; 

Listones, plásticos y encajesi Hule; Seda; Radio y televisión; Azúcar; Algodón y 

Fibras duras. 

En la actualidad solo continúan operando los siete primeros, ya que Jos dos 

últimos desaparecieron en 1992 y .finales de los ochentas, por razones 

fundamentalmente de carácter . económico: en el caso del Contrato-Ley del 

algodón sucumbió ante la. ole.adá df9 ·~roductos asiáticos, principalmente Taiwán, 

Corea e India que eran m.¡3·~¡- b:,;;rái6~ que· los elaborados en México. En el otro 

caso, el Contrato-Ley de fibras duras no pUdo resistir el embate de la tecnología y 

auge del plástico como sustituto de este tipo de fibras. 

De esta manera podemos identificar que cuatro de estos Contrato-Ley pertenecen 

a la industria textil, una a fa huiera, otra a la azucarera y otra más que opera bajo 

una concesión federal. 

Observamos que las empresas que pertenecen a los diversos Contrato-Ley que 

existen. en su mayoria tienen celebrados contratos colectivos de trabajo. que 

regulan aspectos más especificos de las condiciones de trabajo a los que llaman 

TESIS rrrN 
FALLA Dlt.; un1GEN 
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contratos singulares, término acuñado por los propios c:ontrato-Ley y que no esta 

contenido en la Ley de la materia. 

Dada la importancia de este tipo de convenciones colectivas, la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social ha dispuesto dentro de su estructura interna a la 

Coordinación General de Funcionarios Conciliadores como la responsable de 

.. Preparar. organizar. coordinar y atender las convenciones obrero-

patronales para la concertación y revisión de los contratos-ley en las ramas 

de la industria que
0

.~~~t~n dentro de la competencia de las autoridades 

federales, para lo cual estará a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

Intervenir, cuando·. sea el caso, en el funcionamiento de las comisiones 

mixtas de fábrica o industria que se establezcan en los contratos-ley. 

Conocer y tramitar las oposiciones que presenten los patrones o 

trabaja.dores en los términos de la fracción VI del articulo 415 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Gestionar la publicación que corresponda a la Secretaria en el Diario 

Oficial de la Federación, de los documentos relacionados con los contratos-

ley o con su revisión. "27 

Aplicando el mismo método, que en el apartado anterior definimos para los 

contratos colectivos, a continuación presentamos en el cuadro 3 los resultados de 

\11.•.,1co, S1.--crf!tari.:1 d1.•I Trabajo y Pre,•isió11 SociJ/, .\/anual ,Je Or..s_.:"11i:ació11 Cic.:nerul .. \léxico, Ta!lt.•res 
Gr.,irlc:o.,· J, .. \11.;.nco. :oo~. p. -1; 

/ TESIS cor.r f 
FALLA DE OhlGE~ 
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las prestaciones más relevantes, contenidos en el elem~nto normativo, de los siete 

Contrato-Ley. 

PRESTACIONES GENEROS 

DE PUNTO 

Aguinaldo (dias) 23 

Vacaciones (en 

dlas al primer 12 

ario) 

Prima vacacional 

(porciento) 

Olas de 

descanso 

Actividades 2 

deportivas y 

cullurales por 

trabája~·~~'. :;~;-
Becas Ley 

LANA 

23 

12 

CUADR03 

LISTONES, HULE 

ELÁSTICOS, 

ENCA.JES 

23 

12 

44 

12 

'nlecn~Üai. Po·r mensuales útiles 

~~~~~~~~o;· por necesarios 

trabajador 

-Hasta 300 -Hasta 100 -Hasta 100 

~iabajadores. trabajadores. trabajadores. 

una beca; una beca: tres becas: 

mas de 300. mas de mas de 

dos becas. 1000, dos 1000. cinco 

Cada beca a becas. becas. 

15 pesos 

mensuales 

SEDA 

23 

12 

mensuales 

por 

trabajador 

-Hasta 100 

trabajadores, 

una beca; 

mas de 

1000. dos 

becas. 

RADIO Y AZUCAR 

TELEVISION 

30 

7 

100 

por 

trabajador al 

año. 

Ley 

32 

26 

65 

9 

uniformes 

Por 15 mil 

toneladas 

de azúcar, 

4 becas; 

hasta 40 

mil. 6 

becas: 

más de 40 

mil. 7 

becas. El 



Prima dominical 

Despensa 

Fondo de 

(porciento) 

Fondo 

pensiones 

Fallecimiento del 

trabajador 

J Fondo de 

/previsión social 

1 

prima 

antigüedad:~~ 
'•,_ ' 

de 13: di~~ 
··, ;;- ~ -·· 

por ano de 

servicio: 

i:-·, 
- ~.; ,,.· ;. 

·Si, tiene 

entre .'~s-:t~ J.·-~1SriO·- ,._. 
.. "/!" ;J 

11s ·· · - '·· ~ Serlíana1 _,,. · ·-
,- ';::,·::· ,-:--;,.~· ··-:?·"' 

trabajadores; 

el salario 

tiene 14.Sº/o Un peso por No 
- '.···;· ..... 

_entré es y (fallecimiento trabajador al contempla 

J75;1; · el del 

salario · más trabajador o 

prestaciones beneficiarlos) 

mes 

se 

95 

valor de 

cada beca 

es de un 

salario 

mlnlmo de 

pesos 

135 dlas. 

en caso 

de riesgo 

de trabajo 

será de 

850 dlas. 

2.5°/o 



lndemn1zac1ón 

1 por reaiuste 

i 
i 

mas 

prestaciones 

de un 

trabajador. 

-SI tiene mas 

de 2001 

trabajadores, 

el salario 

más 

prestaciones 

de dos 

trabajadores. 

-SI tien'e 

menoS d~.,~s 1-_,. 

trabajado~~s, _. _ 

entonces 

aporta ··<1; 
parte . 

proporc.ioÍI~('.. · .... 

Ley 

i Seguro colectivo No se No 

Ley 

1 de vida y muene contempla contempla 

1 

de un 

trabajador. 

-Si tiene más 

de 2001 

trabajadoreS, 

el salario 

más 

prestaciones 

de dos 

trabajadores. 

-Si tiene 

menos de 65 

trabajadores, 

entonces 

aporta Ja 

parte 

proporcional. 

Ley 

Tres meses 

más 20 dias 

de salario 

por, ·.·ano 

comp_leto. de 

servicios. 

.. 

:Ley. 

se No se 45 mil pesos No se 125 

Ley 

contempla por muerte contempla pesos 

natural y 90 muerte 

96 

Ley 

mil No se 

por contempla 



97 

mil por nat~ral y 250 

mUerte mil por 

Prima de 

antigüedad 

Premio de 

puntualidad y 

asistencia 

. ·.J .. _:~~: .. :;:~;;:·'·~'.::J~!:_;:~~:>t~~s:ti1Tf~~~;';:·t:~ ,-.;~:::~·::;~~)~i;;,.~h;;~~ .... ~-~~~~~~~~;j;f:;y/~~{i;~0~R~\~' . . l .':,:.:. · . ..:. 

Al observar.· el· monto .·de· las 'prestaciones .de· carácter legal i a les,: nos' 
-·_· ·;~-·;_~ -·-~(::~t~~~~b~~1~·::_;~~:~!::~;ir0~t--.-~:5·.?:::., ·:·$t~r;:::·:·:J~~¡~-~:·i:.~t0rI,:~:~~;J%(~~#~J~~-·d;~~{;;~~~T:h¡~I~t~t~~:;;\ri~l~~;E~:f~{~~:~~T~::-:-;:•. · 1: .·. ·. 

damos cuenta que son superiores a la Ley,en'u'na.proporción de tres'a:uno.'como 
:·:;:, . · .-,~f~;~~?,~f°iJ):~~-:· :''~ )>:·:-·." ~-. . .· · , } ·¡ "··;\::;.:~:;;.;~~r~~-;'.f::{:~~:~~·~-~~t~~t:-1:~~)f:'.&'~:J,-~\:>~~:ir:;~,~.'}::;~i.:, ·;,(_;:.--,-

en el cas,o del aguinaldo del Contrato-Ley del h~-'~;;_·~is"la.·prop,crción en la prima 

vacacional decont~ato ley de la industria de la radie; y televisión; de cu'atro a uno 

en el primer año de vacaciones del contrato ley' del' azúcar: de dos a uno en los 

días de .descanso obligatorio en el caso del Contrato-Ley de listones, plásticos y 

encajes. 

Nos parecen niveles excelentes para mejorar los niveles de vida de los 

trabajadores, pero no serian realistas ya que las empresas pequeñas y medianas 

tendrian dificultades económicas para cubrir las prestaciones. Recordemos que en 

nuestro país la mayor parte de las empresas generadoras de empleo se 

encuentran en estas categorias. 

de 

ª' 
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De ahí que destaque la muestra de contratos colectivos porque incluye a este tipo 

de empresas y arroja resultados acordes a la realidad del país, sin ponerlas en 

peligro en cuanto a su viabilidad económica. 

2.4 El papel de los sindicatos en la negociación de las prestaciones 

El planteamiento de este punto, en realidad nos da un buen motivo para revisar la 

situación en la que se encuentra el sindicalismo en general y en particular el de 

nuestro país. 

El sindicato tiene como objeto equilibrar el poder que en los hechos tienen las 

empresas, mediante la· participación organizada de los trabajadores. El sindicato 

surge en la fábrica, unidad sociológica y económica, la cual es posible ubicar 

durante la revolución indÚstrial: 

El sindicalismo ha tenido . tres etapas de desarrollo: una de prohibición, otra de 

tolerancia y finalme_nte.de reconocimiento. 

La etapa de_ prÓh_i-~Í~IÓn se caracteriza porque la organización de los trabajadores 

asociaciones o ·sindiCatos era considerada como un delito. no obstante que 
.... '::·. •.' 

intentaran condiclo~es mínimas de trabajo y homologación salarial, lo cual se 

plasmo en los siguientes ordenamientos: 

Ley Le Chapellier (Francia), de 1791 y el Common Law (Inglaterra) 
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En la etapa de tolerancia se abrogan las normas que prohibfan las coaliciones, el 

carácter de delito se reserva para las huelgas y las ocupaciones, los siguientes 

paises dejan constanciaclel·¡.,.;;~ho:· 

Inglaterra (1824). f7rao::ici¡:¡, Estados Unidos (ambas en 1842), Alemania del 

Norte (186EÍ), paf~~~,b~J~~(:;~72) e ltali~ (1890). 

La etapa de reconocimiento· ;,;ignifica 'ciue la~ organizaciones de los trabajadores 

gozan de recóriocimÍento jurfdico pÍer:i() permitiendo y regulando acciones que con 

anterioridad fueron prohibldas:com,o·"a~s.el.caso de la huelga. 

Tra.de Unlon act,' en 1871 (Inglaterra); Ley Waldock - Rousseau de 1884 
' ' • • ' " ~ r ' ' ,: ' ' • • ! • • !~ ;• • .. - ' 

(Francia); .convenios.; colectivos de la industria automotriz en los años 

treinta (~sta~os U;,lci°o~) y la Ley Wagner en 1935 (Francia). 

Mención por separado requiere el desarrollo del sindicalismo en Latinoamérica, ya 

que mientras en Europa y en Estados Unidos hay un desarrollo industrial, que es 

el medio idóneo para el surgimiento de los sindicatos, aquí habia una economía 

agrlcola y la idea de los sindicatos es propiciada por los inmigrantes extranjeros 

con una ideología anarquista y socialista. 

Situación actual del sindicalismo 

En nuestros días los sindicatos enfrentan los siguientes hechos, según los 

describe Antonio Vázquez Vialard, en su colaboración para el libro "Instituciones 

del derecho del trabajo y de la seguridad social": 

Disminución mundial del número de afiliados 
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Perdida de influencia de los sindicatos 
El nuevo rol del Estado, deja de ser el centro de las relaciones laborales 
Hay un proceso de flexibilización del derecho del trabajo, caracterizado por 
la desregulación y descentralización de la negociación colectiva 
La privatización de las empresas del Estado y 
Tendencia a la individualización de ras relaciones laborales 

Estos hechos. sin embargo. son las manifestaciones de fenómenos muy 

complejos que inciden en el mundo laboral, el mismo autor nos las señala: 

Económicas: inflación, aumento de desempleo, alteraciones del proceso 
productivo, dejando el énfasis de la gran producción. implementación del 
Toyotismo y el auge de las pequeñas y medianas empresas. 
Cambios tecnológicos que modifican conceptos tradicionales en el ambito 
de trabajo y de las relaciones laborales. modificación de las fuerzas obrero
patronales y el rol del sindicato como "control social" del cambio 
tecnológico. 
Cambios en la composición de la población, disminución de los 
trabajadores del sector secundario y primario, mientras crece el dedicado a 
los servicios; aumento de figuras atipicas en la contratación de tareas 
precarias o marginales en donde no hay sindicatos. 
Debido al nivel cultural hay nuevas actitudes y comportamientos 
individuales entre el trabajo y la vida laboral, mayor acceso a la información 
y a la comunicación lo que amplia el conocimiento y las perspectivas de los 
trabajadores, la sindicación de personas que no desarrollan tareas 
manuales o rutinarias. para quienes la acción colectiva no es atractiva y si, 
en cambio, la relación individualizada con el empleador, el avance del 
concepto de calidad. 
El proceso de mundialización de la economía y la aparición de grupos 
regionales (comunidad europea) que provoca que las relaciones laborales 
tengan que vivirse de otra manera. 

Desde luego que también estos procesos han repercutido en las empresas y han 

conformado el contenido de una agenda laboral en la que estan inmersos temas, 

que no se circunscriben solamente al salario. sino que también se relacionan con 

la seguridad en el empleo. flexibilización del tiempo de trabajo. la introducción de 

nuevas tecnologias. la negociación descentralizada a nivel de empresa o 

establecimiento. la articulación negocial. nuevas formas y métodos de 

participación no solo en el terreno económico. sino con circulas de calidad, por 
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otra parte al aumentar la motivación individual, frente a lo de carácter colectivo, 

propicia la disminución de la idea del conflic~o y é:rez~á· la cooperación. 

Esta complejidad de fenómenos;·· no ha' permlUdo :·7.;, .·elaboración de respuestas 

adecuadas por parte de los sindicaios, Ío. cual 'én muchos casos los coloca a la 

defensiva pues buscan que·-o no , nlEfríne , su número de afiliados. su influencia 

polltlca y social, ~u.sea~ .~u~vas est~ategias que en primera instancia le permitan 
.. _;_,_._,_., 

mantener a sus afiliados y si es posible, aumentarla, elaboran políticas de alianzas 

con otras··· ·¿,;~'¡;;~i~~;/~'n'.;;5 obreras, sociales o partidos pollticos afines a su 

ideologf~':·~:·.~y~'.~~·:~~i~~~~~S. 
'" ~" .~ ~:-. '.·~:; ¡ .;.-

En algunos pa°lse~ d~"América latina, Asia y África, los modelos de sindicatos han 
·,,: . 

sido copiados de los.· europeos, con fuertes ligas con el Estado, lo cual ha 

provocado problemas· de arraigo y de viabilidad de estas estructuras. a ello hay 

que agregarle la crisis ideológica que ha representado para ellos la caida de los 

paises que conformaron el bloque socialista. La actuación de los sindicatos en 

aquellos paises en donde el cambio tecnológico y la reestructuración industrial ha 

sido más acelerada, ha sido muy cuestionada porque ha llevado a una mayor 

flexibilidad y desregulación laboral. 

Parecerla muy obvio, pero el futuro de los sindicatos esta ligado a una premisa 

basica y que por cierto, es su origen: la defensa de los intereses de los 

trabajadores. Alrededor de esta premisa, los sindicatos entretejen una serie de 

acciones de carácter tactico: ampliar y diversificar sus métodos de reclutamiento. 
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borrar las fronteras entre el trabajo formal e informal, intelectual y manual y todas 

aquellas que le permitan encarar con éxito los nuevos tiempos. 

Por su parte, los patrones o empleadores como se les ha denominado 

recientemente, también buscan agruparse en la defensa de sus intereses: 

oposición a las demandas de los trabajadores ya sean de carácter social, político, 

así como en los aspectos productivos y comerciales. 

Se piensa que los 'orígenes de las agrupaciones patronales se encuentran en las 
·, .. ·.: . . ::>. 

postrlmerlas'del siglo veinte y que su antecedente más Inmediato correspondió a 

los gremios,~ecll~vales. 

Algunos autores no están de acuerdo en llamar a las organizaciones patronales 

sindicatos, sino más bien asociaciones que se caracterizan por ser gregarias, por 

los medios de acción empleados, su estructura, en donde sus miembros son 

titulares de bienes. 

Desde el punto de vista laboral, este tipo de asociaciones son defensivas y 

conservadoras. su fuerza no radica en el nümero de agremiados sino en su poder 

económico y su influencia política. Su funcionamiento interno muestra una 

cohesión mínima, al grado de que sus organismos cúpula solo emiten 

recomendaciones. Consideran útil la negociación colectiva por lo cual buscarán y 

usaran los medios que consideren adecuados para influir en ella. Es pertinente 
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recordar que la representación patronal no solo se circunscribe al sector privado, 

sino también al público. 

Desde el punto de vista económico, las asociaciones empresariales pugnan por un 

adelgazamiento del Estado, simplificación administrativa, descentralización y 

desregulación. De acuerdo a sus intereses pueden desplegar una serie de 

acciones como las alianzas y las .fusiones a nivel subregional, en el hemisferio o 

intercontinental, con el objetivo d;;,: inc~~ri,¡;,ntar su poderlo económico . 
. -;:· :;:; ~.;..· -~ ;; . ' .. ~. ', _, . 

. . .. ,. " ~ ; . ': 

.. ,~ -::·A~;:;:.~~1;;:_·:~~, -. ... _ 
Acerca de. los.fines del sindicalismo 

..... ~> ~·. ,•;·-

Lineas arriba hemos dl~h~ q:_:;';:;';,\é ·'.;ci·)i:i~1 sindicalismo esta ligado a la 

observancia de su obj.,;ti~é:.';/:;r~~ p,.':'{~·;f~';' d~fensa de los intereses de los 

trabajadores, sin embarg~ _Jx1~!Jh·t~~~~~ ~élr~cteristicas que complementan y dan 

sentido a este tipo de orga~l~~;;i~~;;,~, diferenciándola de otras. 

Una de esas caracteristicas es el alcance de la representatividad de los sindicatos, 

ya que no solo se limita a representar a sus afiliados, sino que las consecuencias 

de sus acciones pueden llegar incluso a trabajadores que no están afiliados, es 

decir desconocen a sus posibles beneficiarios. lo que le da un sentido social a su 

quehacer. 

La representatividad sindical es una consecuencia de la libertad sindical, del libre 

albedrío de los trabajadores por crear su organización. sin duda como una 

reacción ante la revolución industrial y como un instrumento que le ha permitido 
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conquistar ciertos derechos, incluso a nivel internacional como es el convenio 87 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se garantiza que el 

funcionamiento de los sindicatos sea independiente del Estado y de las 

organizaciones patronales. 

El ejercicio de la libertad sindical induce al ejercicio pleno de otros derechos: 

flsica, moral, de expresión, de reunión incluso de otros de carácter civil y polltico, 

lo cual solo puede ser garantizado y fomentado en un Estado democrático y 

respetuoso del derecho. 

Según Helios Sarthou, se ha observado que para el desarrollo de la libertad 

sindical es mas propicia una economía desarrollada que una en desarrollo. ya que 

en la primera hay 

Respeto a la negociación colectiva 
Estabilidad en el ejercicio del derecho de agremiación y 
Cogestión efectiva 

Ello es posible porque 
Hay una institucionalización del sindicalismo 
Estabilidad política 
Ausencia de dictaduras militares 
Ausencia de condicionamientos de la deuda externa 
Rol de economías dominantes 

En tanto que el sindicalismo en paises en vías de desarrollo, es débil porque 
Hay dependencia del imperialismo 
Hay dependencia de organismos de crédito internacional 
Condicionamientos generados por la deuda externa 
Relación desigual de intercambio 
Piensan en sobrevivir. a lograr sus objetivos estratégicos 

La libertad sindical puede verse ~avorecida u obstaculizada dependiendo del tipo 

de sindicato: 
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1. Sindicatos blancos: mantienen una relación estrecha con los 
patrones. no son independientes. ni tampoco mantienen compromiso 
con sus intereses de clase. Son comunes de hallar en las dictaduras, 
aunque en ocasiones se les encuentra en regimenes democráticos. 

2. Sindicatos representativos: de tres tipos 
a) El sindicato de negociación: su principal instrumento es 

el convenio colectivo, aqui la libertad sindical goza de 
estabilidad, aunque no hay gran profundidad 
ideológica. en los Estados Unidos tienen gran poder. 

b) El sindicato de queja: caracterlstico de los paises 
subdesarrollados. son dependientes económicamente y 
sus dirigentes son perseguidos, sus logros son 
limitados. 

c) El sindicato de contestación global o revolucionario: la 
libertad sindical es una bandera de acción politica. 

Sin embargo, ¿Cuales serian las caracteristicas de un sindicalismo autentico?, 

este mismo autor señala: 

Funcionamiento democratice 
Representatividad real y efectiva de los intereses 
de su gremio 
Comunicación entre la dirección y las bases 

Al respecto, los convenios 87 y 98 de la OIT pugnan por este tipo de sindicato, 

fortaleciendo el pensamie_nto humanista y el derecho colectivo del trabajo. 

;.o:,•.· 
:. .: ,. .~ ·. 

Desde el punto de,_vista del trabajador, individualmente considerado. su libertad 

puede resumirs~ ~rl-:cuaÍro posibilidades: puede adherirse a la idea de formar un 

ente colectivo; llamado sindicato, puede abstenerse. desistirse o constituirlo. 

En la adhesión. la voluntad individual del trabajador puede apoyar las acciones 

emprendidas por el sindicato; otra posibilidad es la afiliación sindical y con ello. 

todas las consecuencias inherentes a ese acto: cotizar. participar en asambleas. 
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ejecutar acciones, desempeñar cargos en la empresa o en el gobierno con la 

representación del sindicato. 

Otra posibilidad es que se manifieste por formación de sindicatos, tanto si existe 

como si no, lo cual puede considerase un avance de pensamiento sindical, sin 
.· .· -

distinción y sin -autorización previa. Sin distinción porque no importa si son 

trabajadores·· pO~li~bs,:"~º.::·p:rivados, Ías creencias religiosas, sus ideas políticas, 

sexo, colo~~f}~~,;,11~~~~~~~~t/';ij8,e;,~~ ... pr~vi~ porque no requiere la aprobación de 

una volunt~d externa/para su creación. 
··- . ,. ',¡');.'":·~.~~··· •., . . . . 

:.·_-';_::/.:·< : : 

La libertad :sindical. trae lmplfcita la· libertad negativa, es decir trae aparejada la 

posibilidad de que él trabajador se retire del sindicato o abstenerse de adherirse a 

este, en este punto no hay consenso en la OIT. 

¿Cuál es el ámbito de acción de los sindicatos como ente colectivo? Desde luego 

la celebración de convenios colectivos, tienen normas de autoconformación y 

activismo sindical común, de negociación y de confrontación. 

La autoconformación o autodeterminación interna se refiere a Ja capacidad de 

elaboración de estatutos y programas, a la organización de su administración y 

actividades, a la elección de sus representantes y, por supuesto, la independencia 

plena del patrón y del Estado. 
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La autarquía sindical se refiere a la capacidad de celebrar convenios, cuyas 

condiciones pactadas se hacen extensivas a los contratos individuales y el 

ejercicio en los casos necesarios de autotutela. lo cual se refiere a la pertinencia 

de ciertos tipos de huelga. 

En los países latlnoámericanos la autonomía sindical se caracteriza porque: 

El sindicalism'b';:1·ucha· por su sobrevivencia ante la ola neoliberal y la caída 
del socialisn10.rea1.·' :.:· .. 
Hay una.·crlsisj,!deológica por la persistencia de reglmenes autoritarios, por 
la corrupción,~; polltica,''. ·e1 · desempleo, los avances tecnológicos, y la 
flexlbillzaci,~!'l :;"d8~~'3.,gg1i:i:rón del derecho laboral. 

· .. ~.·.?.'::·:···,:···· /~) 1' . . ·'~,.,::._~.J_.,;:~:·· . 
Conside.raciones'form~Jes para Ja constitución de sindicatos 

~ '.":;· > ''. - ' __ : " :{~·· ¡ :.· .• < 

En la creación d_e .Un :·sin,d.ic~fo;'.,'algÚnos autores como Carlos Carro Zúñiga y 

Bernado Van Der Laat E.: pie;,'S·an qu·~ existe una etapa preparatoria, en donde los 
•• 1.:~ _-_-: - ''--".''. -·- -

trabajadores promueven" 'su·'.. sÜ.rgimiento y para ello realizan una serie de 

actividades encamin.adas .ª darle vida jurldica a su organización. 

¿Cual es elelemento.'C:omún a Jos trabajadores para desplegar tal inquietud?, sin 

duda la comunión .de intereses económicos y sociales, los cuales anteriormente se 

circunscribían a qu.ienes compartian entre si el hecho de que desempeñaban la 

misma profesión, arte u oficio, hoy la realidad demuestra la superación de este 

esquema. subsistiendo solamente la identidad de ser trabajadores o patrones. 
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Después de la etapa preparatoria, se abre la fase de indagaciones, consultas, 

discusiones y trámites internos y de carácter privado del grupo de gestores y sus 

adherentes. 

El sindicato debe contar con un proyecto y plan de acción que gire sobre tres 

aspectos: 

1. La decisión de constituir la organización 
2. Redacción de plan de acción y aprobación de estatutos 
3. Convocatoria .. •a · la primera asamblea general, donde se acuerde la 

lnscrlpcló_n de)a organización y nombramiento de representantes 

Es necesario recordar que la OIT, en el convenio 87 garantiza estas acciones, en 

donde la libertad ·sindical es una condición sine cuan non para su existencia 

jurídica. 

En la parte relativa a la constitución del sindicato, se requiere el acuerdo 

constitutivo, es decir la voluntad explicita, libre, plural y coincidente de formar un 

sindicato, es deseable que así conste en el acta constitutiva y estatutos. 

Dentro de los requisitos necesarios para la constitución, esta el número mínimo de 

integrantes. que es variable dependiendo de la legislación del país que se trate. 

pero en términos generales se ubican entre 12 y 30. 

Respecto a la inscripción o depósito del acta constitutiva del sindicato, existen tres 

razones para hacerlo: 

1. Satisface el interés general de la sociedad en la actividad sindical 
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2. Permite una mfnima vigilancia administrativa sobre la formación legal 
del sindicato .. ' · 

3. Dota de·personerfa jurídica al sindicato 

En relación a los estatutos, Ferrara los define como " ... el ordenamiento 

constitucional de la asociación esto es, el conjunto de normas que regulan de un 

modo abstracto y para el futuro la estructura interna de la asociación, la forma de 

funcionamiento y su actividad externa:"ª 

En otras palabras, comprenden las reglas del derecho sustantivo, las puramente 

procesales y las de ejecución. Comprende también el nombramiento de sus 

funcionarios, el procedimiento para ello. así como sus facultades y atribuciones. 

En algunas legislaciones se plantea la necesidad de inscribir los estatutos, en 

otras no lo juzgan necesario. Por su parte la OIT, solo recomienda que su 

contenido no se sujete a la aprobación de alguna autoridad administrativa. 

Ahora analizaremos la personalidad de los sindicatos, los tratadistas nos dicen 

que posee una doble capacidad: juridica y gremial. Respecto a la primera. se dice 

que el sindicato es sujeto de derechos y obligaciones. puede adquirir y disponer 

de su patrimonio, celebrar contratos y tiene capacidad para concurrir a un proceso 

judicial. De la segunda, se dice que es el ejercicio de la actividad sindical, 

represeÍltar a sus asociados presentes o futuros en la negociación colectiva. 

:.•·D ... - Bll'-'" Lc>=a110 .. \",).,·ror. t.'r di .. /11 ... ·11111cio11cs del D ... •rc.·1.:/10 del Trah.yn y ... , p. _ ... ()(j 
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ejercicio del derecho de huelga, iniciar y dar tramite en sede jurisdiccional al 

procedimiento de conflicto y arbitrajes. 

Algunos sindicatos llevan al extremo la libertad sindical al no aceptar la necesidad 

del recon·~·61,;'.,1~~to,': jurldico, con ello llevan a la inseguridad jurldica a sus 

Acerca 'C~t'~\iÚa. representatividad de los sindicatos, hay quienes diferencian 

represe~:¡~.;'¡~:n\;· re~resentatividad, al respecto de representación Grandi dice que 

es "... l.;; ·'a'ctii.-idad de sustitución legal de los miembros en el ejercicio de la 

actividad···~~~~é·i~·d'ora"29 , y que las situaciones más comunes al respecto son: la 
~-< ~ •. :_ .-·-,-·,\'-"__-; :. 

defensa 'de.los intereses individuales en vla administrativa o judicial y la defensa 
. ·-·~ .. - -

de los intei-~-~es c6ní.unes. 

Carro Zúñiga -Y .·~ ... ~.>Der Laat E., por su parte consideran que "El sindicato por 

definición e~· r~·~;i~~;~fa1iC;,,~30, ya que participa en la negociación colectiva, en el 
' . '•' ,,.,,._,.~ .. ,;,· .. 

ejercicio de:fu~~;;,:;;';ri,:;;t·~líéás. o puede ser el interlocutor de los poderes públicos, 
;',_:~'. -:c;'~::·~-~;(:?~~hlj~'.cy>:.:·~;~ · .. ·.,. . 

en el plano internacional participa en la estructura de la OIT. Si la organización es 
·• :./• .. ~,:;·:·,.;,.:'!•'/·';.~ • . ,·-. 

única ejerc.;-tdcia'.i'1i."~}Jnciones arriba señaladas. sino la disyuntiva es determinar 

""'º" "º"º '~ti~~;~freoeo~""'d•d 
Esta circunstáncia/rios lleva a darnos cuenta que la representatividad es relativa 

·'-;'o .. -

en el tiempo 'y«. en. el E;;spacio. En el tiempo porque debe validarse periódicamente y 

:~ IJ1.-•m. p. :u9 
"' lhid.:1t1 
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espacial porque dependiendo del ámbito a que se haga referencia podrá 

obtenerse el resultado. 

Pero también hay grados de representatividad: hay mayor representatividad 

originaria cuando se obtiene un determinado porcentaje de representantes y de 

personal en las elecciones, tanto en empresas como en la administración pública. 

En cambi.o se dice qúe hay mayor representatividad derivada cuando hay afiliación . ,,.. ', 

a una feder~ció'¡, ó··6~nf.,;deración que tiene una mayor representatividad. 

Se han acuñado varios criterios para determinar la representatividad de una 

organización sindical: 

El monto de las cotizaciones 
La antigüedad de la organización 
La lucha que haya dado en representación de sus afiliados 
Los resultados de las elecciones sindicales a nivel nacional 
Representación proporcional de las diferentes centrales. de acuerdo a su 
fuerza 
El sindicato con mayor apoyo puede encabezar una negociación 
La organización mayoritaria 
Rotación en la integración de las delegaciones entre las diversas centrales 
de un pais 

Hay una inquietud derivada de la mayor representatividad en relación a la libertad 

sindical y es la siguiente ¿qué pasa con los sindicatos minoritarios?. ¿acaso no 

esta limitada su acción respecto a los sindicatos mayoritarios?, y acaso el 

trabajador no es empujado a estos sindicatos porque pueden ser más efectivos en 

la representación de sus intereses. 
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Algo que también puede ocurrir con las organizacio.nes mayoritarias es que 

pueden preocuparse por cuidar más su relación con el poder público y descuidar 

los intereses de sus afiliados. 

Sean los criterios que se designen estos deben ser objetivos, imparciales y 

respetuosos de la libertad sindical. 

Revisión panorámica del sindicalismo actual en México 

Después de un vistazo a la situación de los sindicatos en el mundo, miraremos a 

nuestro pafs, para lo cual nos apoyaremos en la obra de Raúl Trejo Delarbre, 

.. Crónica del Sindicalismo en México (1976-1988)". 

Las organizaciones obreras en México. particularmente las más representativas en 

términos de número de afiliados como la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM), la Confederación Revolucionarla de Obreros y Campesinos 

(CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), han mantenido 

una relación estrecha con el poder público, a la que incluso le llaman la .. alianza 

histórica entre trabajadores y el Estado ... 

Esta alianza se ha ido erosionando debido a las continuas crisis económicas en 

donde la parte trabajadora ha llevado la peor parte, pero no solo eso: ta'!'bién las 

cúpulas sindicales y con ellos los sindicatos a los que representan se han 

debilitado por causas tan diversas como las siguientes: 

El surgimiento de nuevos actores en la escena política mexicana como 
agrupaciones de colonos. asociaciones profesionales y las organizaciones 
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no gubernamentales mejor conocidas como "ONG", las cuales pueden tener 
motivos como el cuidado del medio ambiente (Greenpeace). la vigilancia de 
Jos procesos electorales o Ja ayuda al Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). 
Las organizaciones patronales se han mostrado más activas. buscando 
capitalizar la crisis, por lo que han cancelado cláusulas contractuales, o 
contratos colectivos enteros, han pugnado por mantener los salarios a la 
baja, regateado prestaciones, indemnizaciones y cuotas para organismos 
de atención social. 
La conformación de una nueva relación con el gobierno en donde este a 
mantenido actitudes contradictorias al favorecer a ciertas centrales obreras. 
con la llegada del Partido Acción Nacional al poder hay un distanciamiento 
de las organizaciones obreras y un acercamiento hacia las patronales, 
incluso el actual Secretario del Trabajo y Previsión Social proviene de ese 
sector. 
Lideres obreros enquistados en las organizaciones obreras. incapaces de 
comprender la situación nacional y mundial, manteniendo estilos de 
negociación y representación que están a contracorriente de la historia 
moderna. 
Las crisis económicas han disminuido los empleos, los salarios y las 
prestaciones de los trabajadores y estos son sus reclamos. mientras que 
los sindicatos han visto como su capacidad de garantizarle estos derechos 
se ha ido reduciendo. 
Es un hecho que los sindicatos gozan de un gran desprestigio, debido a 
practicas corruptas y autoritarias, adicionalmente se han comportado 
irresponsablemente en ciertas áreas de la economía o llevando a las 
empresas a la quiebra. 
Otro elemento es que el discurso y programa de los sindicatos no ha 
evolucionado de acuerdo a las necesidades de sus agremiados y de la 
realidad del pais. 

Ahora bien ¿cuales han sido las respuestas de los sindicatos ante las cuestiones 

arriba planteadas? 

Son respuestas improvisadas, los sindicatos no cuentan con información 
estadística, técnica ni profesional para evaluar o anticipar los cambios en la 
industria. No tienen especialistas. ni bibliotecas, archivos o centros de 
documentación. Tampoco acostumbran tener intercambio de experiencias 
con otros sindicatos nacionales o extranjeros. 
Respuestas tardías. porque no prevén las consecuencias de los impactos 
de Ja modernización a pesar de que en otras partes del mundo existen 
referencias. La defensa que hacen ocurre ante hechos consumados. 
Tampoco tienen respuestas ante el impacto de las tecnologias en el campo 
de la informatica. la robótica. las trasmisiones por satélite, etcétera. 
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Defensivas, casi nunca tienen proposiciones propias, originales o 
alternativas que no desechen la reconversión in·dustrial y/o tecnológica y 
que busquen su aprovechamiento sin perjuicio para los trabajadores. 
Respuestas dispersas, no hay una sincronización en la acción de los 
sindicatos frente a las amenazas que los rodean, cada organización 
responde a su leal saber y entender. 

En el panorama sindical mexicano lo que puede percibirse es una verdad sabida: 

los sindicatos son diversos y desiguales entre si. y sin embargo hay temas que les 

son afines: 

1. Cambios en los contratos colectivos. tanto en la empresa privada 
como en las empresas de participación estatal mayoritaria que rigen 
su relación de trabajo por el apartado A del articulo 123 
Constitucional. buscando la reducción de prestaciones o la 
modificación de las condiciones de trabajo, particularmente en el 
incremento de los ritmos de trabajo a cambio de mantener la planta 
laboral, en otros casos la modificación del escalafón buscando 
reducir las promociones y aumentando las plazas de confianza. 

2. Riesgos para la salud. cuando aumentan las cargas de trabajo o no 
se cuenta con los equipos de seguridad suficientes se incrementan 
los accidentes de trabajo. 

3. Mejores salarios y prestaciones. 
4. El desempleo 
5. Sobrevivencia del sindicato 
6. Democracia sindical 
7. Participación obrera en empresas e instituciones. 
8. Cursos y tiempo para capacitación. 

En defensa de los intereses de sus agremiados o como organización, los 

sindicatos han desplegado diversas formas de acción: 

La huelga ha sido su mejor instrumento. aunque los patrones 
en numerosas ocasiones la han provocado para cerrar 
empresas y despedir trabajadores, incluso en el caso de las 
empresas de participación estatal mayoritaria que rigen su 
relación de trabajo por el apartado A del articulo 123 
Constitucional. 
Los sindicatos independientes emplearon las marchas. los 
mítines para dar a conocer sus demandas y opiniones. 
La búsqueda de nuevas y mejores leyes. 
Los paros como forma de manifestarse y presionar. 
Disminución de los ritmos de trabajo. 
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La negativa de los sindicatos a incrementar la eficiencia de fas 
industrias. · 
Los plantones 
Ocupación de locales sindicales. 
Huelgas de hambre. 
Los desnudos o semidesnudos. 
Publicitar sus demandas en los medios de comunicación. 
Expresar sus luchas en la cámara de diputados. 

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y de la parte patronal ante estas acciones? 

Podemos coincidir en que hubo un predominio de la negociación sobre la 

represión, tolerancia antes que dureza. La acción represiva se caracterizó por el 

uso de la violencia selectiva: encarcelamiento por motivos pollticos, secuestro, 

tortura, golpes físicos y homicidios. 

Cuando el Estado ha sido autoritario y represivo ha orillado a ciertos grupos de 

trabajadores a abandonar la legalidad, particularmente a romper las condiciones 

estatutarias y a la creación de estructuras paralelas que en última instancia 

quebrantan la unidad de los trabajadores. 

Sin embargo. la crisis económica y polltica ha empujado a la celebración de 

alianzas que en condiciones normales no se darían. Asl los sindicatos 

independientes buscaron ganar las estructuras que ya existían y buscar nuevas 

formas de coordinación que les permitiera tener cobertura política y solidaridad. 

creando frentes y coaliciones coyunturales. 
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¿Cuáles serian Jos puntos que deberían tomar en cuenta Jos sindicatos para 

garantizar su utilidad como Instrumentos de defensa de los intereses de la clase 

trabajadora? 

1. Modificar sus relació.nes· interna"s, su política de alianzas, su discurso, en 
una palabra: renovarse:c:\?:: :; • > 

2. La unidad del movimieriié:í' obrero, es una aspiración difícil sobre todo si se 
toma en cuenta'su.éstructura;'·Jos cacicazgos y Ja ausencia de un proyecto 
general. -e···<. :.~/.:~;~T.·~3'}~~~::·(~'?.'.f<?'.·''.\ 

3. Reestructuración .. del ... movimíento obrero mediante la creación de sindicatos 
nacionales por rama .de actividad: 

4. Legislación adecua.da alas realidades del sindicalismo actual. 
5. Independencia del Estado y de las organizaciones patronales. 

•":'. ··,:~- ~ 

_.,._,;, 

: Los sindicatos y la Ley Federal del Trabajo 

Nuestra legis.laci~:~:., contempla ciertos 
. ···.,.:7· 

requisitos para la formación de los 

sindicatos, ·entendemos como requisitos a los elementos humanos. sociales y 

jurídicos que·1~~~;~-~~-existencia a los sindicatos como personas jurídicas. estos 

requisitos se pueden agrupar en dos sistemas: el de constitución libre de los 

sindicatos y el de reconocimiento legal como personas jurídicas. En el primero no 

tienen personalidad jurídica, lo cual no impide en los hechos actuar como 

asociaciones y realizar sus actividades ordinarias, en el segundo tienen 

personalidad jurídica, con lo cual pueden intervenir ante todo tipo de autoridades. 

También se pueden agrupar los requisitos como de fondo y de forma. Los de 

fondo se pueden clasificar también en elementos materiales o substanciales 

(calidad de las personas y funcionamiento) y las finalidades u objetivos de la 

organización. 
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Los requisitos de forma son establecidos por la Ley y se analizaran más adelante. 

Los requisitos de fondo están regulados por el artículo 356 de la Ley Federal del 

Trabajo y son aquellos elementos que integran el ser social del sindicato, es decir 

pueden ser constituidos por trabajadores o patrones. 

Otro requisito de fondo de íos sindicatos es que su finalidad es el "estudio, 

mejoramiento .Y defensa de ros Intereses del trabajo", tanto de su finalidad 

inmediata como mediata. 

Cualquier pers·~~~'.i.~s ·apta para ser sujeto de una relación laboral y constituir o 

ingresar a u;n'~:¡.~~i6~to «::l~ acuerdo con ros principios de la libertad sindical. 

, .. ; ·~>·' 

El número rriÍni~·o·d~:.:i;;~J.etos para constituir legalmente un sindicato esta regulado 

por el artfcui~ ·364>~i 'c~al establece 20 trabajadores, sus antecedentes provienen 

de la Ley de·V.,r .. c;Jz de 1918 y del Código Penal Francés de 1810. Esta cantidad 

de trabajadores en servicio activo es arbitrario, lo que si parece claro es que el 

número mínimo tal ves pondrían ser tres, ya que si fueran dos podría condenarse 

a la organización a la inmovilidad por falta de acuerdo. Por otra parte siendo el 

número tan reducido puede ser controlado por el patrón. 

No debiera haber diferencias al interior de los sindicatos por cuestiones de genero, 

hombres y mujeres tienen los mismos derechos. 
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Los menores de 16 años y mayores de· 14 podrán trabajar, según consigna el 

artículo 23 de la Ley de la materia~ ·can el co.nsentimiento de sus padres o tutores, 

a falta de ellos por el sindicato,· 1a Junta .de Conciliación y Arbitraje, el inspector del 

trabajo o la autoridad politica: -

~::aj~da:r:::a::re:~~~If~~~7~~:~i~~4r::::ar
1

i::::e:~elo:~~nd~:a7~:o:~ro L:: 

pueden formar parte de· 1a·.directlva (artículo 362). 
. - _: .. -~~:, .. :.'.~~~::iT~~~~/'i:·:~:r~k-

~: ~:::::::;::,;:;~~~:~~:,;•~oc oarta de •~ •Ood•=••• oem oo de 

>:-· _,,, 

Por su parte, los. trab~JeJ~¡@f·: d~; c~nfianza no pueden formar parte de los 
~·;:'_:_ ·.;'-:C.··T:~--.-éi';-o-:.~ . 

sindicatos de los otros-trabájadores (articulo 183). 

Los requisitos formales sirven para constatar la realidad de íos hechos 

constitutivos, en términos generales se hace referencia a el acta constitutiva, a la 

redacción de los estatutos y al acta de asamblea en que se eligió la primera mesa 

directiva. cuyas copias autorizadas serán remitidas a la autoridad correspondiente. 

1. El acta de la asamblea constitutiva: la reunión de los trabajadores es el acto 

primario. constitutivo del sindicato preferentemente democrático. Una copia 

autorizada. dice el articulo 365. fracción 1, debe ser entregada a las 

autoridades para su registro. sin lo cual no tiene validez legal. 
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2. Copla autorizada de los estatutos. Son la norma fundamental de los 

sindicatos y lo rigen, el articulo 365 ordena también que se envié a la 

autoridad registradora u'na copia autorl;.ada. 

El artlc~lo ·371' ··b¡;-~~él'.};;Í~égürar un funcionamiento democrático de las 
-· • • - ' ' • • ·-•• ~ - • ' ' J ' •• ~ - -. • - - • 

asambl.;a~.>;,;~I 66,;.,ci gél.rélntizar l;,s derechos de los trabajadores miembros 

del ~l.ndid~-!~)f.;,.;{; :\ • .. 

La fraccic'.i~/~)i·;;:~~t<'.·~;ece 1.as disposiciones relativas a la convocatoria de 

::::::~:;1~Ii~i=r~~3:~ ::s::: :i:~::s~0::i:t~~sa:~:s~:P~~aór:: ~: 
aslstenci;'.~~~~-~erd: la~ dos' tercer~-s.~art¡s .. d~ 1cis asociados. 

3. El a~ta ~~·~;:~~f¿~!~~;¡~;·~¡~;:~t1J~;'!ifJ;~\?~Qt~;:~~ constitución del sindicato, 
;:. , }~~~~ \~:~:-·;~·:'..1f i~~f~~~-;:~'~~w~~~_;:~~f::;_~;.:~·\~~N:t·~:~'.~~::;?:.~):;~ .:·· ·: '. .-. --. , 

necesariame11te~;.se ·;.incluirá ;.e1; documerto: respecto al nombramiento del 
; · .. -_-.· :::'.:::;<~s;~~J~~i;~:-;,~:.:~:f·::¿~r~~)S'.~-~-~J5~'.L!~: ~~·:t;r: .-., .. _. .:· .. · · -: .. 

comité slndlcal:~;'posteri~rme.ntE! aisu ·renovación. Este documento será 

remitido a ;~;~;~~b':k:~~-zc~·c.;'·¡;··~;:: de,~cuerd~ a la fracción 11 del articulo 

377. 

Respecto al registro de los sindicatos, el maestro Mario De la Cueva lo define 

como "el acto por el cual, la autoridad da fe de haber constituido el sindicato".31 

El articulo 366 establece que la autoridad resolverá en 60 dlas la solicitud de 

registro, término a partir del cual se le solicita que dicte resolución, lo cual 

ocurrirá en el término de tres días, de no ser asl, se tendrá por hecho el 

•:De.• /..J Cm .. "''"· .\/ario. Op. cu .. t. 11. p. 337 
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registro y la autoridad debera emitir en un término de tres dlas la constancia 

respectiva. 

El articulo 365 conservo un doble sistema de registro, es decir la solicitud del 

registró podria requerirse ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, en 

el caso de la jurisdicción federal y de la local ante las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 

Pero, ¿cuales son los efectos del registro?, crea presunción iuris tantum, es 

decir satisface los requisitos de fondo; el registro posee un valor general; que 

es una persona jurfdlca y que tiene la obfigacfón de presentar el acta de la 

sesión con la que se eflgiÓ .. a f~ mesa directiva. 

Sin embargo,· este. regi_stro puede ser cancelado, de acuerdo con ef articulo 

369, cuando se disuelva ef sindicato o deje de tener los requisitos que fa Ley 

señala, para Jo cual fas Juntas resolverian acerca de su cancelación. 

Ef origen de Jos sindicatos radica en la asamblea constitutiva y los estatutos fas 

normas que rigen la vida sindical. la Ley establece algunos requisitos minimos 

lo cual no es impedimento para que la asamblea agregue fo que considere 

necesario. 

Ef articulo 371 de fa Ley de la materia hace referencia a fas siguientes normas: 

a) Normas específicas de las personas juridicas 
b) Periodo de duración 
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c) Admisión, expulsión, _derechos y obligaciones de los miembros 
del sindicato · 

d) Estructura ·orgánica y las normas de funcionamiento de Jos 
órganos sindicales 

e) Formación·:y .. ad~.inistración del patrimonio sindical 

Respecto a la admisic;;,:.~~~r;r~:tr'abajadores en un sindicato. no hay derecho 
.. ::: /~"}/~{~~~~~·~2~f/:-~~-. :-:-_ t· 

expreso, debido. a que podrla~darse. que los trabajadores sindicalizados pueden 
,_·: "-:,'.?/~?:k'1?;~:~~Y;~~:.:::~:~:.~!.:·/ ·.- ,· , .. 

asociarse con otros··en.•contra·~desu ·voluntad, lo que abre la posibilidad de la 
..... :::_.:-::.t\ ... :'·;fi~?&;.f?::; .·. ~ .. 

separación o renuncia .dél'sindicató . 

.. ··:~·;''.~ir~~~~:Ji' 
. '""" ·, ·~· ~'.' ---

La expulsión tiene est~Eléh .... relación con la cláusula de exclusión. la cual tiene por 

objeto la defensa del sindicato titular del contrato colectivo contra la desintegración 

que puede ser causada por las empresas u otros sindicatos. Para que la cláusula 

funcione es necesario que conste expresamente en el contrato colectivo y que el 

trabajador pertenezca al sindicato. 

En el caso de la renuncia. la decisión debe ser tomada sin coacción y sin violencia 

so pena de nulidad. aceptación del órgano competente del sindicato, la directiva 

sindical avisará al patrón y solicitara su baja. al patrón Je basta la solicitud por 

escrito. a su vez podrá solicitar al trabajador substituto. 

En caso de expulsión. el trabajador sera oido en defensa (fracción VII), ante una 

asamblea de trabajadores. la cual conocerá las pruebas. La expulsión debe ser 

aprobada por dos tercios del total de trabajadores, en las situaciones previamente 

senaladas por Jos estatutos. 
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El trabajador expulsado puede reclamar, al sind,icato ant~ Ja Junta de Conciliación 

y Arbitraje la nulidad de Ja expuJs,J~n; 1~'.~estauración de Jos ,derechos sindicales, Ja 

restitución del empleo y el;pago;:de'iois"salarios desde la separación hasta Ja 

re•"•W•ad6" '="~":Jtl~ii'~¿iad6" 6• s" kabajo. 
Respecto a la cláusula'. de:.'e'xclúsión/él 'ériterio interpretativo esta cambiando, asf 

. .· . , y:::f<),iy)}~L~~).J~~~:~::#,j7f;k~~r;~"~:;;,t;.>? :::·::.~f, ·. -.··:::· · .. 
en el comunlcado_número' 385 de: fecha''. 17- de abril de 2001, Ja Suprema Corte de 

:-., ·; ><.:::~~H.~·":~1q;~~:i~f,tttft~~t~~t:~1~m.~\~1;:·.-1:~\i;~- ::·:;.:f.<-;· · .. 
Justicia de:Ja·:-Naclón:>informó'i' ··1a~segunda-sala .. éoncedló el amparo a 31 

trabajado~~~·'d~¡flnge, , o~.'.~tft~i;~:~i::, :entra el establecimiento de Ja 
: · ·¡,:> \ )f:~~,>:" .. ~4~:t~~ ~Y.tI:;~~~~~yy~~{~~;·~~~·~~:.:·:?:~?·~-·:.. -.- -· . >- -

cláusula de'excJuslón;·;cuyo\fundamento se encuentra en Jos artículos 395 y 413 
>.~;:"·:":.~·.\~(;'.:-,~f~~~~.jF:-30~:fl~f,{~~1f~S>n:~\'..>º:.?· . .-· . . - -

de Ja Ley ~ederal :,del ;;Trabajo;•;en -los contratos colectivos de trabajo y Contrato-
·~,~\. ~ .;~r~~ ~· r·:~~t~r}:~fa~?.~~1;~~·::~,1ú,:///. -.. ·'· 

Ley debido; a <'que<:restringe· Ja libertad sindical y viola la libertad de trabajo 

garantizados pcj/~J~~é{Íjj¿;'~sº. Y 123, Apartado A, Fracción XVI de la Constitución 

Política de Jos Estactes Unidos Mexicanos. 

Los trabajadores sindicalizados tienen Jos siguientes derechos: 

a) Derechos directos: derivan del derecho estatutario y de los beneficios 
logrados por la actividad de Jos sindicatos 

b) Derechos reflejos: son las prerrogativas que Ja Ley otorga solamente a los 
trabajadores sindicalizados 

A su vez Jos derechos directos se dividen en Jos que son derivados de las normas 

estatutarias de Ja comunidad y Jos derivados de Jos beneficios obtenidos por Ja 

actividad sindical. 
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Entre los priméros se encuentran el derecho a particip~r en la vida del sindicato, 

concurrir a'las asambleas, votar todas las decisiones de la asamblea y la aptitud 

de ser votado para cualquier puesto sindical, el derecho a desempeñar el cargo 

para el que fue votado, el derecho de exigir el cumplimiento puntual de los 

estatutos y reglamentos sindicales, exigir la rendición de cuentas. facultad de 

exigir la intervención del sindicato ante el empresario o las autoridades del trabajo. 

Respecto a los segundos. se , refiere al mejoramiento del nivel de vida de los 

trabajadores a través de los contratos colectivos y Contratos-Ley. 

Con relación a los derechos reflejos, la referencia es la cláusula de preferencia 

sindical. 

Las obligaciones de los sindicatos son cumplir el derecho de la comunidad, no 

realizar acto alguno en perjuicio de la comunidad, cumplir los deberes paralelos a 

los de los ciudadanos, acatar los acuerdos de las asambleas y de la directiva, 

pagar las cuotas sindicales ordinarias. 

Los principales órganos de un sindicato sin duda lo constituyen la asamblea y la 

directiva. La asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se ocupa 

del funcionamiento de la institución. en tanto que las extraordinarias se ocupan de 

asuntos imprevistos y urgentes. (articulo 371. fracción VIII} 
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Para que una asamblea pueda llevarse a cabo requier~.una convocatoria, época 

de celebración, quórum de asistencia y quórum de votación en las asambleas, son 

aspectos que se dejan a la reglamentación en los estatutos, excepto el quórum 

requerido para convocar a asamblea, cuando no lo haga la directiva el cual es de 

dos tercios del total de miembros del sindicato o de la sección, en tanto que el 

quórum de votación debe ser de cincuenta más uno del total de miembros del 

sindicato. 

Respecto a la directiva o comité ejecutivo, diremos que es el órgano 

representativo y ejecutivo que administra al sindicato y ejecuta los acuerdos de la 

asamblea. 

,. ' ' 

La designa~·ión .e·I,.;tegrac;¿,.;· d~ la· directiva, ocurre en la asamblea (articulo 371, 

fracción IX) ·y se perfecciona con el envió a la autoridad registradora del acta de 

asamblea en que se eligió la directiva. Los estatutos fijaran el número de 

miembros. La representación del sindicato recae en el secretario general o en la 

persona que designe la directiva (articulo 376). La directiva tiene la función 

primordial de conducir al sindicato en el estudio y la lucha obrera en defensa y 

mejoramiento de los intereses de los trabajadores. Su responsabilidad se equipara 

al mandato en el derecho civil. La Ley laboral en su articulo 371. fracción X 

dispone que debe establecerse el periodo de duración de la directiva. 
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Durante la vida activa de los sindicatos, estos van formado su patrimonio, el cual 
' . 

definiremos como el ·conjunto de derechos y compromisos de una persona 

apreciables en dinero. 

Las cuotas sindicales. Y.· otros bienes pueden integrar el patrimonio activo, el cual 

tiene como objetivo coadyúvar al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores. La administración de estos bienes debe quedar establecida en los 

estatutos, cada seis meses se debe rendir cuentas de manera completa y 

detallada, en· caso de que los dirigentes no lanzaran la convocatoria entonces con 

el treinta y tres porclento de los trabajadores se podría hacer. Solo se puede 

liquidar el patrimonio sindical en caso de disolución del sindicato. 

La Ley Federal· .. dei Trabajo regula ciertas obligaciones y prohibiciones a los 

sindicatos en lo"articu·l~s ;77 y 378. Las obligaciones se pueden sintetizar como 

deberes de infor~·~~ión · hacia las autoridades respecto a su actuación, a los 

cambios de dire~ti;¡¡,;. y modificación de estatutos. las altas y bajas de trabajadores 
·- ,,,-

del sindicato. 

Respecto a las prohibiciones, se refiere a la no intervención en los asuntos 

religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. 

Cuando un sindicato se disuelve ocurren dos efectos importantes: Se debe liquidar 

el patrimonio, lo cual ocurrirá de acuerdo con los estatutos, a falta de disposición 

expresa, pasaría el patrimonio a la federación o confederación a la que pertenecía 
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y si no existlan al Instituto Mexicano del Seguro Social. _El otro efecto es respecto 

a las condiciones de .. trabajo contenicfas: 'en .el contrato colectivo, las cuales 

permanecerán vigentes:·:· · · <>· . 
-"· '.;':¡ :::.,1:-> ·>··-~ ~if/~//i" ,:, --_,>~·· 

-~~ :~:~~<:~;;~J:,~~.::~~~-~~~~,,:~~;~!~D: :::.:¿:!;.\ . ~ .. -.\~~- ~- ·_: >;( ;·_~·. _.: >-:. .'· --. . 
. ,, . .,, ..• , .. Federaciones y Confederaciones 

'.. '.·.:";_. , \' )·~-~-,'-': 1:\St~~:~i~'~r:~.!~~~}:1~*~~-f:i'._.~~;~~f~~úi~r~:f;·~~_,~~:~::·-_:.:, :1.f::· .. \'/.";: ··::.-:'. .-.:. ·: 
La Ley no establece. una definiclón:aúriéjue:sl las me.nci.ona en el articulo 381, el 

maestro-O~ l~·f:·b~~~~~f::t¿~~S~~Wl~~- --·· , .. ··"-e;~~:ib:~:~~-· ~-confederaciones son las 
· -·. :: · ',_, .. : :;:;_~~;:·:.:?-~::i~/.rg~,_~_~f'1:ti:;-~;~t\!.::~~'.-' ':·!r-r~ -' 

uniones· sindicales: c·onstitüiélásó para~'ef;estudlo,: ¡:,,ejoramiento y defensa de los 
· · ·; · .. ~r1-.-:· ~~: -f:1-.::~::.~ ::~1;~t'~i·~li.t1l~;~~ ~t~~~~t#~:s·d:e~~~·:;·{:;f~-~~-;~ ~ :~ :;. :e · 

intereses y derechos "de·ra·i::lasÉi tiábajadorá". 32 

. ~ < :,:::.: __ --,~ ·;""._'i~f.:'f~i//;_;,;.~:' ;, _ _-;y::;_-... . . 

-~-- · '</.:~: .,._. ·r.-<_,_,~. 7y,•·: 

Los sindicatos c~nstiiuyen las':C:érüras de ras federaciones y confederaciones, las 

cuales se hayan· 'i,;,;e;~tidas d~ la libertad sindical, es decir no se requiere la 

autorización previa (convenio 87 OIT). 

Las federaciones se integran por uniones de sindicatos. en tanto que las 

confederaciones de sindicatos y federaciones. asi mismo pueden retirase en el 

momento que decidan. 

Los requisitos de fondo de las federaciones y confederaciones es que deben 

formarse con sindicatos obreros o empresariales y su finalidad es la lucha por la 

defensa del trabajo. No pueden emplazar a huelga. 
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Las federaciones y confederaciones se integran con personas jurídicas, es decir 

sindicatos y federaciones. 

Entre Jos requisitos de forma se encuentran que el sindicato o federación deben 

decidir su ingreso a la federación o confederación. Otro requisito es que Ja 

asamblea aprobará los estatutos, Jos cuales contendrán denominación y domicilio, 

Jos de sus miembros, condiciones de adhesión de nuevos miembros y Ja forma en 

que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas. estas . . . 

últimas noriit>rará.n a su di;ectiva, flnalmen!e la.solicitud de registro se hace ante Ja 

seere'"""'.º~~1J( :fi;~ioión s •• ¿,;~'~ 
Las federaciones:· y ·canfederaciones:son·, perscinasjurldicas y sus órganos son la 

· ·... ::-,_~,?-;::::;¿'?Y:::'."::\~~~:?t~~.~~~y:;~tJ-~1:~ti:tfi~·0:;:·~1F~X~i:-:::::,i(~:_.\:_~-:· 
asamblea. y Ja· directiva;:f..SU.(~patrimonio:·se':forma·.'con la aportación de las 

federaciones y ~~~i~J~~~~¡~;·;t;?;~~t~~~~t~11~~f,j~;á~ Jos cuotas respectivas, Ja 

forma y época de p~go'y iéls'd~nse~ueriC::ia~~n·casode Ja falta oportuna de pago. 



CAPITULO TERCERO 

COMISIONES NACIONALES EN LA LEY FEDERAL DEL TRABA.JO 

El objetivo de este capitulo es mostrar la organización, funciones y atribuciones de 

las diversas comisiones que regula Ja Ley Federal del Trabajo y presentar nuestra 

propuesta acerca de una Comisión Nacional Revisora de las Prestaciones. sin 

embargo la razón de existir de estas comisiones tienen su origen en ciertos 

derechos como es el caso del salario, la protección al salario, el reparto de 

utilidades, la capacitación y adiestramiento, la seguridad y la higiene en el trabajo 

y las prestaciones económicas y sociales. Por lo tanto, mencionaremos las 

caracterlsticas principales de esos derechos por ser fuente de las comisiones a las 

que haremos referencia más adelante, en los casos que sea necesario. 

3.1 Comisión Nacional de Salarios Mlnimos 

Esta comisión responde a un derecho consagrado en el articulo 123 

constitucional, fracción VI que se refiere al salario mínimo, por su parte en la Ley 

reglamentaria Titulo Tercero "Condiciones Generales de Trabajo", destina el 

Capitulo VI al salario mínimo. 

En el Capitulo 1 de este trabajo, epigrafe 1.8 "Salario y prestaciones", definimos 

que es salario. sus principales características. tipos y formas. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931. no existia la Comisión Nacional de Salarios 

Minimos (CONASAMI) para la fijación de los salarios mínimos, ya que con 

anterioridad esta facultad correspondia a las comisiones especiales que se 
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formaban en cada municipio; con igual número de representantes tanto obreros 

como patronales y uno de Ja autoridad municipal, quien serla el Presidente. 

Era atribudón de. la Junta Central de Conciliación y Arbitraje emitir la convocatoria 

para la designa'ción de los representantes en cada municipio en los años pares, en 

el primer dfa de noviembre, a fin de que sesionará el dla 20 de ese mes. 

La comisión especial tenia que avocarse al estudio de Ja situación,.ec¿n.ónÍlc¡,; de 

Ja región en donde se encontrase con el objeto de fijar el tipó ~e .. ~_alarj~.:r?.rr'iimo· y 

los diversos géneros de trabajo. Para ello deblan contar con. 1á.í"nformác16ii relativa 
.,:-;:.:::.:::;~~~~~\:.1.::~¡J·{~·Y.::~- .. : ··:. "_ '• 

al costo de la vida, el presupuesto indispensable para satisfa.cer las:necE!sidades · 

minimas del trab'.",Jélé:i,C>r;: las condiciones e;;<lnórniC::~~~}~~::.¡~~::¿ rnerC::ados 

consumidores y lo~~j'qúe::•.conslderará necesarios. Para ello podla solicitar 
~ ·- ._-:~>~\~~;t~ftr.~:~:i!~t,'.:.~··~.f.~:~:- ':'~·'·"- -_::_...-~·:-;~. -.:~.-.--:~_:.>·.~ -·.:-·: 

información a las empresas;· cámaras de comercio y autoridades. 
. . -~T.--;::::~~~~·r· 

La resolución fij~n'i;~;::;J,;¡14,~if}tr~fnimo del municipio se comunicaba a la Junta 

Central de Conciliación':Y;Arbitraje; para su posterior publicación antes del 31 de 
". c:;~-'.'.,~Í~:;': ,~¿~;. ' - . 

diciembre. -.·". ·~ ,,,.;_-: 
:_ ~,,_": . ·-· - >-t ·: 

Sin embargo, esta forma de fijación del salario no fue la más satisfactoria. ya que 

en una sesión de la Cámara de Diputados de 28 de diciembre de 1961, Joaquin 

Gamboa Pascoe comentaba. a propósito de una reforma constitucional en este 

sentido. "Encontramos. nosotros, dentro de las eminentes reformas. la de la 

fracción VI. del articulo 123 constitucional, que se refiere al salario minimo. El 

salario mínimo tiende a realizar una función eminentemente social y humana para 
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que el hombre que trabaja pueda satisfacer sus necesi.dades y actuar dentro del 

conglomerado social con dignidad y con prestancia. Para ese efecto, se dice que 

el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir sus necesidades, considerado 

como jefe de familia, de tal manera que abarquen educación, alimentación, 

habitación, etc. Y el texto actual de la Constitución dice que aún para placeres 

honestos. 

Para la fijaé:ión de ese salario se creaban unas comisiones mixtas que, en forma 

transitoria,: accidental -pudiéramos decir-, cada dos anos se formaban con los 

sectores Óbrero y patronal. bajo la autoridad de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. Estas juntas, sin ningún elemento económico firme, sin ningún 

conocimiento de las situaciones económicas de las regiones, en una forma que 

podríamos decir casi festinada. venían a desatenderse de sus obligaciones. para 

dejar que se señalara como ha venido ocurriendo, un salario mínimo que siempre 

venia a ser insuficiente para esa gran finalidad social. La razón era que esa 

reglamentación o ese sistema constitucional hacia nugatorio un derecho tan 

fundamental como es el salario mínimo." 

Finalmente, en el Diario Oficial de fecha 21 de noviembre de 1962, se publica la 

reforma constitucional al articulo 123 en donde "Los salarios mínimos se fijarán 

por Comisiones regionales, integradas con representantes de los Trabajadores, de 

los Patrones y del Gobierno y serán sometidos para su aprobación a una Comisión 

Nacional que se integrará en la misma forma prevista para las Comisiones 

Regionales." 
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Esta reforma constitucional mod.ifica 'substancialmente. la concepción acerca de 

quien y como se .fija~:1éi~.saiarios ~fnimos, podemos decir que a partir de esta y la 

subsecuente reforma a la Ley reglamentaria quedan definidos los rasgos 

principal.,;s':'ci¡;,C lo que hoy conocemos como el organismo encargado de fijar los 

salarlos mínimos en nuestro país. 

3.1.1 Integración 

La CONASAMI tendrá una integración tripartita, la cual podrá auxiliarse de 

comisiones especiales para un mejor desempeño de sus funciones. En la actual 

Ley Federal del Trabajo. Capítulo VI Titulo once denominado "Autoridades del 

Trabajo y Servicios Sociales", están los fundamentos de esta Comisión y 

establece que funcionará como a continuación se señala: 

PRESIDENTE DIRECCIÓN TECNICA 

El Presidente de la Comisión será nombrado por el Presidente de la República y 

debe reunir los siguientes requisitos: ser mexicano, mayor de 35 años y en pleno 

ejercicio de sus derechos: ser licenciado en derecho o economía: un estudioso 

distinguido del derecho del trabajo y la economía; no pertenecer al estado 

eclesiástico y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
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Por su parte, el Consejo de Representantes se integra:. con la representación del 

gobierno, con el Presidente de la CONASAMI que será a su vez Presidente del 

Consejo, el cual tendrá el voto del gobierno y de dos asesores con voz designados 

por la Secretaría del T~,;l;ajC>./ Previsión Social (STPS). Se integra también con los 

representantes obreros·y_ pafrof1ales, propietarios y suplentes en igual número no 

menor de 5, nln~~~~r ~e ~t.Íi~~~; 

La Dirección Técnica se integra por un director, por asesores técnicos y asesores 

técnicos auxiliares, estos designados por representantes de los trabajadores y los 

patrones. 

3.1.2 Deberes y atribuciones 

El Presidente debe someter al Consejo de Representantes el plan de trabajo, 

vigilar su desarrollo y ordenar las investigaciones que considere necesarias: 

informar periódicamente al Secretario del Trabajo sobre las actividades de la 

Comisión: citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes: organizar y 

vigilar el funcionamiento de las Comisiones Consultivas de la Comisión Nacional, 

presidir sus trabajos. 

El Consejo de Representantes tiene la facultad de fijar los salarios mínimos 

generales y profesionales: conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica 

y dictar la resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas 

en las que regirán los salarios mínimos; realizar las investigaciones que juzgue 

convenientes y solicitar de la Dirección Técnica los estudios complementarios: 
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designar las comisiones o los técnicos para que . realicen investigaciones 

especiales; aprobar la creación de comisiones consultivas de la CONASAMI y 

determinar las bases para la integración y funcionamiento; conocer las opiniones 

que formulen las comisiones consultivas y aprobar el plan de trabajo anual de la 

Dirección Técnica. 

Esta Dirección tiene los deberes y atribuciones siguientes: sugerir la fijación de los 

salarios mlnimos profesionales; realizar los estudios para determinar la división de 

la república en areas geograficas; proponer modificaciones a la división de la 

república en áreas geográficas y a la integración de las mismas, siempre que 

existan circunstancias que los justifiquen; realizar investigaciones necesarias para 

que el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios minimos. 

A fin de lograr su cometido la Dirección Técnica debe realizar estudios e 

investigaciones sobre la situación económica del país, sobre los cambios en las 

actividades económicas. sobre las variaciones del costo de la vida. las condiciones 

del mercado de trabajo y las estructuras salariales o estudios encaminados a 

determinar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades 

de la familia, asi como las condiciones de vida y de trabajo de aquellos que 

perciben salario mlnimo, para lo cual pueden hacerse allegar de la información 

necesaria elaborada por instituciones públicas o privadas, federales o locales. 

En el Capitulo VII del Titulo Once de la Ley de la materia. se establecen 

comisiones consultivas de la CONASAMI, estas comisiones se integran con un 
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Presidente, con representan.tes de los obreros y patrone;;. con asesores técnicos y 

especialistas y con un secretariado técnico. 

Estas comisiones ~:~eden realizar las investigaciones que juzgue pertinentes, 

solicitar la inforrriaci6n .~~cesarla a las instituciones públicas o privadas, federales 

o locales, solicitar:··opinión a los trabajadores o a los patrones y a cualquier entidad 

pública o. privada,,cemitir informes con opiniones y recomendaciones de las 

Por su parte,.. el . Presidente de la Comisión Consultiva tiene que informar al 

Presidente.de.la CONASAMI del desarrollo de los trabajos y la terminación de los 

mismos, asi como presentar al Consejo de Representantes por conducto del 

Presidente de la CONASAMI los resultados de los trabajos de la Comisión 

Consultiva. 

El Secretariado Técnico puede practicar ros estudios aprobados por la Comisión 

Consultiva y las que les ·recomienden; solicitar informes y estudios de 

dependencias públicas o privadas, federales o locales, recibir los estudios, 

informes o sugerencias que presenten los trabajadores y patrones; elaborar un 

informe final y un resumen de las sugerencias y estudios de los patrones y 

traba¡adores y someterlo a consideración de la Comisión Consultiva. 
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Procedimiento de revisión de los salarios minimos 

Los salarios se fijaran cada. año, en. enero y podrán revisarse en cualquier 

momento cuando las circunstancias ·e.;ÓnórrÍicas lo justifiquen. 

·,':'o.'~->)}\;;::):-:·- ·:.:l, ,. 

=~:::::~ :~:::·'¡#E?i~i'lii"d.:d::a:~··,.: ·:.::;:::: ·: 
confederaciones de trabajadores,;cuando agrupen al 51 % de los trabajadores 

' . . ·: . ·:'J~':.~-~~?:~'.t;~·-,?t:~{<\~f~:;·-:' ~ :. '-:,'. . .. 
sindicalizados, la solicitud 1c tendrá'"'que · ser presentada ante el Secretario del 

. ~,: ,;;\!j~.;:(j~;~~;'.·:!~~-iá:~~<·~\"-!- :_ ·.: 
Trabajo. Los patronl:!:S. tar¡ibiép·po_drán ·presentar la solicitud siempre que acrediten 

·¡?':·<, 

contar en sus establ .. cimient~s.con el 51% de los trabajadores. 

Una vez certificada la mayoria; el Secretario del Trabajo turna al Presidente de la 

CONASAMI la solicitud. 

Respecto a la fijación del salario a principios de cada año, los trabajadores y 

patrones podrán presentar estudios hasta el último dia de noviembre, también 

hasta este dia la Dirección Técnica tendrá oportunidad de presentar su informe. 

Finalmente el Consejo de Representantes durante el mes de diciembre antes del 

último dla hábil, dictará resolución en la que fije los salarios minimos. 

La CONASAMI expresará en su resolución los fundamentos que la justifiquen y 

turnará a su Presidente. quien ordenara su publicación en el Diario Oficial a más 

tardar el 31 de Diciembre. 
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Respecto a que la fijación de los salarios se pueda d'.'lr en cualquier momento. 

siempre que lo justifiquen las circunstancias económicas, se observará lo 

siguiente: 

La solicitud de revisión podrá presentarla el Secretario del Trabajo, los patrones o 

los trabajadores ante el Presidente de la CONASAMI. quien en 3 días convocará 

al Consejo de Representantes quien decidirá si existen fundamentos para iniciar el 

proceso, de, revisión. Si existen los fundamentos se le ordenará a la Dirección 

Técnica que preparé un informe. en el término de 5 dlas, sobre la situación de la 

economfa nacional. 

Si no hay fundamentos para la revisión se le comunicara al Secretario del Trabajo. 

El Consejo de Representantes, después de recibir el informe emitido por la 

Dirección Técnica. dictará resolución en el término de tres dlas para fijar los 

salarios mínimos. 

La resolución de la CONASAMI establecerá el inicio de vigencia de los nuevos 

salarios mínimos. el cual no podrá ser posterior a los 10 días contados a la fecha 

en que se emita resolución. 

El Presidente de la CONASAMI ordenará su publicación en el Diario Oficial en los 

3 días siguientes en que se haya dictado la resolución. 
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Hace más de cuarenta años que cierto diputado hacia la observación y que 

transcribimos párrafos arriba, respecto a la insuficiencia del monto del salario 

mlnimo y lo alejado que se mantiene de los objetivos que le asigno el 

constituyente de 1917; hasta el dla de hoy diversos sectores de la sociedad: 

sindicatos, académicos, partidos politices e incluso empresariales estarian de 

acuerdo con ese diputado. 

Solo nos limitaremos a señalar que el tema es complejo, el salario mínimo es una 

variable importante dentro de la lucha inflacionaria que han sostenido los últimos 

cuatro Presidentes de México y que dicen que el aumento de los salarios 

repercute en el aumento de precios de las mercancías, es decir son inflacionarios, 

por eso en, la· practica es un elemento que tratan de controlar, control que 

anteriormente era.de manera abierta. ahora de forma encubierta. Es probable que 

su estudio y fijación rebase el ámbito de la CONASAMI e intervengan otras áreas 

del gabinete económico como la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaria de Economía y el Banco de México. estructuras de la administración 

pública con la infraestructura y recursos para poderlo hacer. pero sin el sustento 

jurídico de aquella. 

Otras observaciones que se le han hecho a la CONASAMI son que en su 

composición tripartita. pueden establecerse alianzas contra el interés de los 

trabajadores. asi como la inaplicabilidad de los procedimientos establecidos para 

su revisión. ya que siempre ha autorizado incrementos que no resarcen el poder 

adquisitivo de los trabajadores. 
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Por su parte, José Dávalos, destacado laboralista, ha considerado respecto a la 

existencia de tres salarios mínimos dependiendo del área geográfica que se trate 

que, "En estricto apego al principio de igualdad de los salarios, consideramos que 

es conveniente que se establezca un solo salario mínimo general para toda Ja 

República. Si bien es cierto que el desarrollo regional presenta notables 

diferencias, lo que aparentemente justificaría la existencia de áreas geográficas 

saláriales. es urgente que México ponga su mejor empeño en lograr el desarrollo 

nacional pleno." 33 

3.2 Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las empresas 

El fundamento de esta comisión se localiza en la fracción IX del articulo 123 de la 

Constitución y que se refiere a la participación de los trabajadores en las utilidades 

de las empresas. Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, este derecho 

se encuentra, al igual que el salario, en el Titulo Tercero "Condiciones Generales 

de Trabajo", Capitulo VIII. 

La definición y principales caracterlsticas de la participación en las utilidades de 

las empresas, las podemos encontrar en el Capitulo 1. epígrafe 1.9 "Las 

prestaciones en la Ley Federal del Trabajo", en el quinto numeral de este trabajo 

de tesis . 

. , D.in.1/os. Jo.\·'"'· Tópicu.,· Lübor"/.:s .. \/Jxico. EJ. PorniJ. 1998. r:"'. ,.-J.1. p. 1:-1 
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En la misma intervención ante la Cámara de Diputados, a la que haclamos 

referencia en el punto 3.1, el diputado Joaquln Gamboa Pascoe, a propósito de la 

reforma constitucional -a la fracción IX del articulo 123 constitucional decla: "La 

fracción IX, ~reemos nosotros -y por eso está jubiloso el proletariado nacional, al 

conocer de esta,. Iniciativa presidencial- que viene a crear una de las 
. - - . 

reivindicaCi~nes>más __ grandes para los trabajadores, porque viene a saldar una 

deuda de,:cuare;:,t~: 'y cinco años que ha gravitado como adeudo sobre el 

proletariado;<~-.- -
'. •. -.;,,-> 

'··<'-· 
;:}.::.·''.:.:;/: 

La fracción 1·~,,~~t-~~hi.eL123 constitucional ha sido letra muerta hasta el presente, 

por intereses.'sectáristas que han servido para obstruir el disfrute de ese evidente 
; , ' :-· ~: ~,_ ;_ ¡·. 

derecho qÚEI :_·ué'n'e'''<;>I que coadyuva a los intereses de éstos, como el sector 

trabajador,:·p~-ru.::'ipa~do en las actividades de los obreros. La participación de 

utilidades no ha sido posible durante cuarenta y cinco años, porque ha faltado una 

reglamentación y porque ha habido la obstrucción sectarista de patrones 

retardatarios, de industriales interesados en sustraer beneficios al proletariado, 

que han servido de cuña y de oposición para que esa reglamentación 

revolucionaria se haga como ahora se hará, por un Presidente progresista y 

revolucionario, que empeñado en una tarea de progreso de los intereses 

económicos cumple con el proletariado cuando presenta una iniciativa que merece 

todo el respeto y el aplauso de México. particularmente el aplauso del proletariado 

de nuestra patria. 
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La fracción IX ahora señala que deben:. ser una co~isión mixta nacional, una 

comisión de administración nacional también, con funcionamiento permanente, la 

que señaia:rá la participación que deben tener los obreros en las empresas. 

lgualmente;.piensa en la industrialización de México y en su fomento; piensa esta 
, . ..,. 

reforma·,. e_n:. el· justo derecho que tiene el capital invertido; pero viene, 

reivl~cúC::.i.'{6;ia'; a dar a los trabajadores, a darles un beneficio y una proyección que 
. '¡ ,.·.: -

contenida;ºéómo dije, cuarenta y cinco años antes, el precepto constitucional será 
·' '" , .. ,.,., 

verdaé:t'?a.hor~ '.gracias a que en esa fracción, relativa a la participación de 

ulinda'd~~. ..~.eñala inclusive la posibilidad de la comisión de revisar estos 

porcentajes de utilidades para que siempre se cumpla eficazmente con el 

precepto; y agrega, además, que a la participación se tendrá derecho de acuerdo 

con los beneficios que en sus declaraciones consigne el industrial o el patrón que 

obtienen utilidades, de tal manera que, conforme a las disposiciones de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, esta participación sea eficaz y conocida para beneficio y 

para cumplir con la función social que tiene encomendada. 

Finalmente. para que los patrones retardatarios no teman ni piensen que el 

proletariado busca, por otros conductos, que no sean los de justicia social, que la 

revolución en que participó tiene derecho a proporcionar. se establece en la 

reforma que no implica esa participación en las utilidades. la participación en la 

administración o en la dirección de las empresas. 

Los trabajadores de México no quieren participar en la dirección de las empresas; 

los trabajadores de México lo que quieren es satisfacer sus necesidades; lo que 
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quieren es participar en una producción a la que ayuden. quieren obtener mejores . . 
niveles de vida, quieren satisfacer las necesidades de cultura y de superación de 

sus hijos, la satisfacción alimentaria de sus familiares y la proyección de mejor 

cultura, para bien de ellos y para México. Y, para eso, viene la reforma a 

proye.ctarse y a cubrir todos los extremos. Por eso el júbilo y la satisfacción del 

proletariado que, por mi conducto, esta dirigiéndose a ustedes." 

Hasta aqul la intervención. del diputado Pascoe, Secretarlo General de la 

Federación de Trabajadores del Distrito Federal, miembro de la Confederación de 

Trabajadores de Méxi.co·y.miliiante del Partido Revolucionario Institucional. 
->:~ ·:-;.>' 

.. , .. ;;~~,,;,,~~:~:Y~:;: ·/:<·· 

A la postre, la refci;;;:;,a;;co~~titÜéional' fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federacióne" 21f~'.~f~~~~~~~f ~~ 1S62, donde también fue reformada la fracción 

VI, relativa álos salarios"mlnimos . 
. ... ~ 

Quizá solo falte agregar que con anterioridad a esta reforma. la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas estaba delegada a comisiones 

municipales subordinadas a la Junta Central de Conciliación de cada estado. 

operando de la misma manera que para los salarios. según Mario De la Cueva. 

3.2.1 Integración 

Esta Comisión se encuentra regulada en el Capitulo IX del Titulo Once de nuestro 

ordenamiento laboral. Ahl se establece que la misma contará con la siguiente 

estructura: 



CONSEJO DE 

REPRESENTANTES 

DIRECCIÓN TECNICA 
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Es decir, la mis.ma'q.LÍe.'t1en·e la ·coNASAMI, el Presidente sera nombrado por el 
• "'~;:-· • : '_;\_: ;_ •• -.-:. ~·· ·~-- ·l_1_'/ 

Presidente ·de.fa~ RepÍJblica.;' en tanto que el Consejo de Representantes se integra 
-: ··.·'.~:º~\·>·:'.~·~/ .. ~;~~};:k~:i::'-:;r.:·:N--~-r~ 

con un representante.·del gobierno, que es el Presidente de Ja Comisión Nacional 
.· -'~~-:¡;;·i {-.'~'.Jl~_:j;g~:~:.<:·:·. 

para Ja Partlclpación'·de Jos Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y que 

a su vez f~~~¡·¡~~~~;wg:~r~sldente del Consejo y dos asesores con voz informativa 
- ·;, '···":'.:.'.':;'}. 

designados p·ar:e1 'secretarlo del Trabajo. 

También se integrara por representantes propietarios y suplentes de los 

trabajadores sindicalizados y de los patrones. en número igual, no menor de 2 ni 

superior de 5. La designación se hará en los términos señalados en la 

convocatoria expedida por la STPS y de no ser designados, lo hara la Secretaria. 

Los requisitos para ser Presidente de la Comisión. asesor y representante de los 

trabajadores y patrones son los mismos que señalan para la CONASAMI. 

La Dirección Técnica se integra con un director nombrado por el Secretario del 

Trabajo, por asesores técnicos y por asesores técnicos auxiliares. Los primeros 

son nombrados por la STPS y los segundos por los trabajadores y los patrones. 
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3.2.2 Deberes y atribuciones 

El Presidente de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de las Empresas debe .reunirse mensualmente con el Director y 

los asesores técnicos; informar sobre los avances al Secretario del Trabajo y citar 

y presidir las sesiones del Consejo de Representantes. 

El Consejo· de Representantes después de su instalación, tiene 15 di as para 

determinar . su forma de trabajo. aprobará el plan de trabajo de la Dirección 

Técnica; realizar las investigaciones necesarias para el mejor desempeño de sus 

funciones: pedir su opinión así como las sugerencias y estudios a los trabajadores 

y patrones. y determinar y revisar el porcentaje que deba corresponder a los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 

La Dirección Técnica debe realizar las investigaciones aprobadas en el plan anual 

por el Consejo de Representantes; solicitar información y los estudios a las 

instituciones públicas y privadas, federales o locales, organizaciones sociales; 

considerar las sugerencias y los estudios de los trabajadores y patrones; preparar 

un informe con los resultados de los estudios y un resumen con las sugerencias 

de los trabajadores y patrones para someterlos a consideración del Consejo de 

Representantes. 

El Director Técnico coordina los trabajos de los asesores; informa periódicamente 

al Presidente de la Comisión sobre el avance de los estudios o puede sugerir otros 

complementarios; actúa como secretario en el Consejo de Representantes. 
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La Comisión inicia su-funcionamÍento con el aviso q'ue publica el Presiden'te en el . · .. ' .. . . 
Diario Oficial. en ·el .q~e·'5e-,~ena1a.eftérrnina·de tres meses para que los 

trabajadores y• patmn:e~ p>.:.~enten ·sus· estudio~ y: sugerencias, acompanados de 

pruebas y. docuine;..¡tos:' 1a·camisiÓn dispandrtÍ.de a meses para que la Dirección 

Técnica elabore 's'1.r··~I~~ ;-~e· \;abaj~ . y .. realice_ los estudios e investigaciones 

necesarias p~r~ logra;.¡~ ~o~~;i~b. -~----< 

El Consejo 'de R~presentantes dictará resolución dentro del mes siguiente con los 
_. ;-, ~: •, ,,. . ' ' . ·,' ,,.,. :, _,,-

fundamentos qÚe la-justifiquen; Pa'rii{1ci'cua1 tomará en consideración el informe de 
·-· '·j~~,:-t·-:J:;'.f;:;.(.~· .. <:>- -~:··:_::,:¡-_.' <·):< 

la Dirección :Técnica;•;16s'~éstúélios·•_ y '.sugerencias que hayan hecho las partes 
·.'. :;'.'~ ·-:~-=~.:~:_) .. {\i-;~-~¡:f:~7~~~~::1;J·~,iZi¿·7;,_;:;?~·:,.~. :~ ' .. : -

cuidando que -~.E! ~.r¡iw.~=Y.~.'.!".1..f~ITiento industrial del pais, una ganancia razonable 

para los e~~~¿-~~~iÜ~:/~?;~l'~fi:f~~:~~¡ón de capitales. 
-- - ,. .. ·?~~~s~·~. ,_ 

,;<!.~ ·- -·-· ... 
La resolución fijará ~el_ porcentaje que deba corresponder a los trabajadores sobre 

la renta gra~~-~1~}~f~:~~:cer ninguna deducción ni establecer diferencias entre las 
~:-· ~. :~. ~.:::: :~~~1~~1::d: 

empresas: el Presidente ordenará se publique la resolución en el Diario Oficial de 

la Federacióñ.' e'n lo; cinco dias siguientes. 

Para la revisión del porcentaje. la Comisión operará de la manera siguiente: de 

dos formas. 1) por convocatoria del Secretario de la STPS cuando existan los 

estudios e investigaciones que asi lo justifique y 2) a solicitud de las 

organizaciones de trabajadores y patrones. 
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En este último caso, la solicitud se presenta a la STPS acreditando el 51 % de los 

trabajadores sindicallzados, en el caso de las organizaciones obreras; tratándose 

de los patrones que acrediten que tienen a su servicio dicha cantidad de 

trabajadores; la solicitud deberá estar fundada y motivada, con los estudios y 

documentos correspondientes; por su parte, la Secretaria del Trabajo tendrá que 

verificar el requisito de mayoría y convocar en 30 dfas a los trabajadores y a los 

patrones para que nombren a sus representantes. 

El Consejo de Representantes estudiara 1.~·.~~-'.Ícitud, asf como la solidez de sus 

fundamentos. para inlcl.ar el proceso; de . revisión. SI la resolución es negativa 

informará a 1a s".~retarfa ci.~!;:;~~~j~}i:::'J?~~{~@;/ "'. 

Las organizac'iones :C:brS'~a~·.; patronales. no podrán presentar una nueva solicitud 

hasta que haya~·tra~cu;rido.diez años, a partir de la fecha en que fue aprobada o 

rechazada fa solicitud. Erróneamente se ha interpretado que la revisión de este 

derecho debe ocurrir cada década, cuando· fa STPS lo puede solicitar cuando lo 

juzgue pertinente teniendo como base los estudios e investigaciones necesarios. 

Hasta ahora la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas se ha reunido cuatro veces y ha establecido los 

siguientes porcentajes: 

RESOLUCION 1 PORCENTAJE 1%\ 
12 de diciembre de 1963 1 20.0 

11 de octubre de 1973 1 8.0 
4 de marzo de 1985 1 10.0 

17 de diciembre de 1996 1 10.0 
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Han pasado cuarenta años desde la primera resolución y sin embargo no tenemos 

datos para poder. evaluar el desempeño de la Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. A excepción 

de las dos primeras ·décadas, las últimas han estado enmarcadas por severas 

crisis económicas, .·que han afectado sobre todo a la pequeña y a la mediana 

empresa, p"ri~cipales generadoras del empleo en México. Muchas de las cuales 

han cerrad6'o'sobreviven con escaso margen de ganancia o de plano sin ella. No 

sabemos éúa;,tos trabajadores se benefician con esta prestación, asl como el 
.-.~:·/{/:.' . 

monto de la "misma, pero sospechamos que es insuficiente . 
. ',.-~"' -

Ante la car.;;;,·~ia. ci°e·;·~formaclón no serla objetivo de nuestra parte afirmar que esta 
.-.\: _::, 

Comisión no:·;cumple con su objetivo, sin embargo se sabe de • ... los engaños 

contables .q~·~· -realizan las empresas para que en sus declaraciones fiscales se 

registre quena hubo ganancias o que las utilidades fueron mucho menores que 

los rendimi.;ntos reales"34 declarados ante la Secretaria de Hacienda. 

Por su parte, Baltazar Cavazos35 considera que es acertada la decisión de que los 

contadores de los trabajadores tengan acceso a los anexos que acompañan a la 

declaración que se presenta a la SHCP, ya que sin ello los trabajadores estarían 

en gran desventaja. Observa que "Los trabajadores que laboraron el ejercicio 

fiscal correspondiente consideran que ras utilidades no reclamadas por sus 

excompañeros deben repartirse entre ellos. ya que fueron ellos y no los de nuevo 

... !.! ... ·n1, p. /SI 
·• C;;.¡t·i.cos Flor.: ... ·. Balr..i=ar. -10 /.:ccio11..:s dL• d.:rl!'c:lto lwboral .. \h;_\"ico, EJ. Tn//as, 198~. p. IS9 
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ingreso los que las produjeron."36 Este autor con~idera que es contra la 

Constitución la disposición que establece que los trabajadores de confianza no 

podrán participar de las utilidades generadas por la empresa. ya que la 

Constitución no distingue entre trabajadores de confianza y quienes no lo son. 

3.3 Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento 

La capacitación y adiestramiento tiene· su fundamento en la Carta Magna en su 

articulo 123. fracción XIII; por su parte. en la Ley de la materia se encuentra 

regulado en el Titulo Cuarto "Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los 

patrones". en el Capitulo 111 bis denominado "De la capacitación y adiestramiento 

de los trabajadores". en donde se encuentra la regulación para la Comisión de la 

que trataremos adelante en los artículos 153-K y 153-L. 

Originalmente la Constitución de 1917 no hacia referencia expresa a la 

capacitación y adiestramiento, esto ocurrió inicialmente en la Ley Federal del 

Trabajo de 1970. posteriormente el 23 de junio de 1975 se firmo el convenio 142 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la orientación 

profesional y la formación profesional en desarrollo de los recursos humanos. en 

esa misma ocasión se adopto la recomendación 150. sobre desarrollo de los 

recursos humanos. Finalmente con su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. el 9 de enero de 1978 se agrega la fracción XIII al articulo 123 

constitucional. 

TESIS 0n1"J 
FALLA DB vülGEN 
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Entre el concepto de capacitación y adiestramiento no ";Xisten grandes diferencias 

gramaticales. José Dávalos nos sugiere que podemos entender la capacitación 

como • ... habilitar al trabajador, tenerlo en aptitud de desempeñar una actividad 

superior a la que realiza, a través de la obtención de conocimientos nuevos. El 

adiestramiento consiste en enseñar, instruir, al trabajador en el trabajo que 

desempeña normalmente, buscando su perfeccionamiento.""37 No debe 

confundirse con la educación, por que ésta procura el desarrollo cultural de las 

personas y de la Nación, la capacitación y adiestramiento tienen razón de ser por 

y para el trabajo. 

Nuestra legislación laboral ha establecido como objetivos de la capacitación y el 

adiestramiento los siguientes: actualizar y perfeccionar los conocimientos y 

habilidades del trabajador en su actividad; así como proporcionarle información 

sobre la aplicación de nueva tecnología en ella; preparar al trabajador para una 

vacante o un puesto de nueva creación; prevenir riesgos de trabajo e incrementar 

la productividad. 

Para alcanzar esos objetivos la Ley en la materia estipuló la creación de 

estructuras organizativas de distinto nivel que inicia en cada unidad productiva, 

pasa por estructuras orgánicas de la STPS. de las entidades federativas e incluso 

otras de alcance nacional. Un eslabón esencial de este andamiaje lo constituyen 

las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento al interior de las 

empresas; las que se constituirán con igual número de representantes del patrón y 

,. DJ\·alosJ,~ ... ·.J. D"n:dw clt!I Trahajo .. \léxico. Ed. Pornia. t. l. /Yl.Jl,I. fY~ ~·d1. p. ~.•;o 

TESIS COl\T 
FALLA DE üfüGEN 
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de los trabajadores. Esta comisión vigilará la instrumentación y operación del 

sistema, así como los procedimientos par~· ~~jorar o peñeccionar la capacitación 

y el adiestramiento, tomando · en ' consideración las necesidades de los 

trabajadores y las empresas. 
:.;· '·,,_· 

:~.:'(~~:'j:~ ·l··~':i.~;· ~-~·:. 
Dentro de la estructur~ %~~,2~~~1&f.,;~~",!STPS, se creo el Sistema Nacional de 

Empleo, Capacitación'.:y·'Adiestramiento que tiene como uno de sus objetivos 

:::::i::;d:;ºZ:°}Íf\~~fr~f iJ:li~'rf Jf ~i:~:::i:t: yd:~::t~:::~~:~:a:x~:sc:: 
capacitació;,· y ~diesir.:.-;,,ieríto; estudiar y en su caso expedir la convocatoria para 

. :·.~ _.. .. . 
la constitución de .los Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento por 

rama o actividad, as! como las bases para su Integración y funcionamiento; 

expedir los criterios que deben observarse para la elaboración de los planes y 

programas de capacitación y adiestramiento. 

También debe autorizar y registrar a las instituciones y escuelas encargadas de 

capacitar. supervisar su desempeño y en su caso revocar su autorización y 

cancelar su registro; Aprobar, modificar o rechazar los planes y programas que al 

respecto le presenten Jos patrones: dictaminar sobre las sanciones que 

correspondan por incumplimiento con el Capitulo 111 bis, Titulo IV y, por último, 

coordinarse con la Secretaria de Educación Pública para implantar planes o 

programas sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo, as! como la 

expedición de Jos certificados correspondientes. 
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La Secretaria del Trabajo para ejecución de las funciones asignadas, respecto a 

empresas de jurisdicción federal, dispondrá de un Consejo Consultivo integrado 

por otras dependencias de la administración central. y los representantes y 

organizaciones del capital y del trabajo. conforme a lo dispuesto por el articulo 

539-A. 

Se formaran Consejos Consultivos Estatales de Capacitación y Adiestramiento 

cuando se trate de er:np~esas de jurisdicción local, a fin de coadyuvar a la 

responsabilidad ·que 'e~ este aspecto tiene la STPS. Se integrará con el 

gobernador .del estado, diversos representantes de la administración central y 

representantes de los trabajadores y de los patrones, con base en el articulo 539-

B de la Ley de la materia. 

3.3.1 Integración 

La STPS podrá convocar a patrones. sindicatos y trabajadores libres de una 

misma rama industrial o actividad a los Comités Nacionales de Capacitación y 

Adiestramiento, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares. 

La organización y funcionamiento de estos Comités. así como los requisitos que 

deben cubrir sus integrantes serán determinados por la Secretaria del Trabajo. 

3.3.2 Deberes y atribuciones 

a) Determinar los requerimientos. proponer sistemas. recomendar planes y 

programas específicos. así como evaluar los efectos de la capacitación y 

adiestramiento por rama o por actividad; 
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b) Participar en la elaboración de un Catalogo ~acional de Ocupaciones, 

estudiar las caracteristicas y uso de la maquinaria y equipo por rama o 

actividad; 

c) Gestionar ante las autoridades laborales el registro de las constancias de 
_·.·" . 

conocimientos y habilidades de los trabajadores. 

',-;,·'·: 
; .y 

No hay indicios de que actualmente este en operación el Comité Nacional de 
··'!.,,_ ··-

Capacitació'ri'y'Adiestramiento, al parecer por la situación económica y social que 
:\~/':• ·~··/. 

vive el pais,'desde hace muchos años. los recursos de la STPS se enfocan a 
,··-<,.-:.,·· 

combatir el :'desempleo, capacitan a los trabajadores para que puedan acceder a 

otros empleós,,' asl se han creado programas como el Programa de Becas de 

Capacitación para Desempleados (PROBECAT) hoy Sistema de Capacitación 

para el Trabajo (SICAT) y el Programa de Calidad Integral y Modernización 

(CIMO) actualmente denominado Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), los 

que hacen más énfasis en el número de acciones emprendidas más que en la 

efectividad para corregir las causas de los problemas. No tenemos dudas sobre la 

prioridad del problema del desempleo. pero también es preocupante que se 

desatienda la capacitación y adiestramiento, sobre todo si se toma en cuenta que 

el desarrollo industrial del pais esta ligado. entre otros aspectos a la calificación de 

la mano de obra y a incrementar la productividad de las empresas. 

3.4 Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

La seguridad e higiene tiene su marco legal en el articulo 123 constitucional, 

fracción XV. en la Ley Federal del Trabajo en su Titulo Noveno "Riesgos de 
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Trabajo" y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo. 

El Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual nos brinda las siguientes 

definiciones: 

Higiene: Parte de la medicina que estudia los medios para conservar la 

salud, permitiendo el funcionamiento normal del organismo y armonizando 

las relaciones entre el hombre y el medio en que vive. 

Seguridad: Cualidad de seguro. 

Seguro: Libre y exento de todo daño. peligro o riesgo. 

La Ley Federal del Trabajo ha creado una serie de estructuras con el fin de 

salvaguardar la vida y la integridad flsica de los trabajadores mientras prestan sus 

servicios al patrón. Una de esas estructuras es la Inspección del Trabajo, que 

tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. entre 

ellas las que tienen que ver con la determinación de medidas preventivas de 

riesgos de trabajo, seguridad e higiene. según la fracción 1, del articulo 541. 

Otra estructura los constituye la comisión mixta de seguridad e higiene, la cual se 

constituye al interior de cada empresa. con igual número de representantes por la 

parte obrera y patronal, teniendo por objeto la investigación de las causas de los 

accidentes y enfermedades. asf como proponer medidas para prevenirlos y vigilar 

su cumplimiento (articulo 509). 
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En cada entidad federativa se constituirá una Comisión Consultiva Estatal de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuyo objetivo será estudiar y proponer medidas 

preventivas para la reducción de los riesgos de trabajo en cada unidad productiva. 

Esta Comisión estará integ~.;,.:¡;,, ~~r ei gobernador del estado correspondiente, 

quien Ja presidirá; repres~~t¡~:¡;;,5··~e· la STPS, quien fungirá como secretario, asi 

como representantes' ci;;, ·:1il~Z~~~¡~·;ia de Salubridad y Asistencia (SSA) y del 

Instituto Mexicano del s.;~G~r;·~~~f~I (IMSS) (articulo 512-8). 

Y finalmente, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene la cual 

tiene por objeto estudiar y proponer , Ja adopción de medidas preventivas para 

abatir los riesgos en Jos centros de trabajo (articulo 512-A). 

3.4.1 Integración 

La Comisión Consultiva se formará con dos representantes de ia STPS, dos de la 

SSA y dos del iMSS, asi como de los seis representantes que designen las 

organizaciones obreras y seis las patronales. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente; será tomada en cuenta la 

representatividad de las organizaciones y el titular de ia STPS será el Presidente 

de la Comisión. 

La organización de esta Comisión sera señalada en el Reglamento de esta Ley, 

que se expida en materia de seguridad e higiene, según reza el articulo 512-C. 

.. 
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Con fecha 20 de enero de 1997 fue firmado el Reglamento Federal de Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en cuyo Titulo Cuarto denominado 

"Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo", el Capitulo 11 "De las 

comisiones de seguridad e higiene en el trabajo", Sección 1 "De la Comisión 

Consultiva Nacional", en donde señala que contará con un Secretariado Técnico a 

cargo de la STPS, la cual tendrá por objeto elaborar estudios, recabar información 

y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 

3.4.2 Deberes y atribuciones 

La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tendrá las 

siguientes atribuciones de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo: 

a) Opinar, proponer anteproyectos, así como la modificación y cancelación de 

Normas; 

b) Elaborar estudios sobre seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo: 

c) Proponer reformas y adiciones reglamentarias en la materia: 

d) Coordinar. evaluar y presentar a la STPS, las propuestas de Normas 

elaboradas por las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

e) Estudiar, proponer y difundir medidas preventivas de riesgos de trabajo: 

f) Elaborar su programa anual de actividades y expedir su reglamento interno. 

La Comisión sesionará en plenaria al menos dos veces al año, en la forma y 

términos que establezca su reglamento interior. Podrá organizarse en 

subcomisiones o grupos de trabajo, presididos por servidores públicos de la STPS. 
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Los estudios que ·practiquen los grupos de trabajo serán sancionados por las 

subcomisiones y posteriormente sometidos al pleno de la Comisión. 

Existe evidencia de que la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo si esta en operación, porque existe información estadística en la 

página dii~~;.;net de la STPS, firmada con sus iniciales CCNSHT. La información 

se refiere·:.ª número de casos por riesgos de trabajo (accidentes de trabajo, 

accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo), dias de incapacidad y 

defunciones. 

3.5 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 

Este Comité no esta senalado expresamente en el Titulo Once relativo a las 

º'Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales", ni en parte alguna de la Ley de la 

materia. 

Su creación se fundamenta en el articulo 19 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Capitulo 11, articulo 6, .fracción IX del 

Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) fue creado el 3 

de abril de 1974. con el objetivo de atenuar el desgaste producido en el salario por 

fenómenos no inflacionarios (como es el caso del incumplimiento de las 

prestaciones de Ley, precios especulativos de bienes, ignorancia de los derechos 
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laborales, poca capacidad de gestión de los trabajadores) y que afectan el nivel de 

ingreso de los trabajadores. 

Las estrategias de protección al salario han variado con el transcurso del tiempo, 

durante los setentas, se buscaba Ja obtención de mlnimos de bienestar para Jos 

trabajadores; en los ochenta, elaboró propuestas para superar la crisis. enriquecer 

la política social del gobierno y mejorar las condiciones de vida del asalariado; en 

los noventa. acciones directas de protección salarial. investigaciones y estudios 

sobre las demandas obreras y el planteamiento de opciones a los problemas del 

pals que Inciden en el trabajo; en la actualidad otorga asesorias jurídicas. elabora 

estudios sobre temas económicos. sociales, laborales y sindicales: asesora sobre 

mecanismos comerciales, autoconstrucción de vivienda, realización de los Juegos 

Nacionales Culturales "Ricardo Flores Magón", la operación de Ja tarjeta de 

descuento para los trabajadores, implementar programas de difusión como los 

programas televisivos "En marcha" y "Foro Laboral". 

Los objetivos principales del CONAMPROS son 

1) investigar y analizar la naturaleza de los problemas económicos y 

sociolaborales, así como aquellas circunstancias que se vinculan a los 

reclamos de los trabajadores. para esbozar soluciones y convertirlos en 

medidas de gobierno: 

2) estudiar y proponer la adopción de medidas o la creación de instituciones 

que protejan al salario y conduzcan a mejores condiciones de vida y de 

trabajo de los asalariados: 
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3) organizar la colaboración entre los sindicatos y las autoridades 

competentes para la vigilancia y el adecuado cumplimiento de las 

disposiciones y programas que protejan el salario y el nivel de vida de los 

trabajadores; 

4) promover, apoyar o atender las demandas planteadas por los trabajadores 

en materia de asistencia técnica, jurídica-laboral, orientación y quejas, 

documentos socioeconómicos, abasto social y comercialización, tarjeta de 

descuento para los trabajadores, autoconstrucción de vivienda, producción 

de programas de televisión, orientación a los trabajadores y promoción de 

eventos culturales; 

5) asistir técnicamente :'a', los trabajadores y a sus organizaciones en la 

concertación,, r;,.vi~ión y'' en el análisis de las disposiciones jurídicas del 

Estado vinculada;¡, 6~~ 'el trabajo, así como en la modificación de sus 

contratos colectivos de trabajo, en la defensa de los derechos individuales 

del trabajo y en la justa participación de utilidades, dotandolos de asesorla 

y de información con las cuales puedan ejercer sus derechos y 

fundamentar sus demandas. 

3.5.1 Integración 

El Manual de Organización Especifico del Comité Nacional Mixto de Protección al 

Salario nos indica que su estructura orgénica esta integrada de la manera 

siguiente: 

1.0 Dirección Técnica 

• 



1.0.1 

1.0.1.1 

1.0.1.2 

1.0.1.3 

1.0.2 

1.0.2.1 

1.0.2.2 

1.0.3 

1.0.3.1 

1.0.3.2 

1.0.4 

1.0.0.1 

1.0.0.2 

Subdirección de Planeación 

Departamento de Asistencia Técnica 

Departamento de Análisis Económicos 

Departamento de Orientación y Quejas 

Subdirección ·de Difusión 

Departanient~. de Producción 

Departa,:,:;ento de Arte y Diseño 
:,: .. .x::2~~-::\.' ' , 

SÜbdi~ec;~iÓ~ 'de Promoción 

r:J~ga'~!;~~~¡~·~e.Promoclón 
Departamento de Comercialización 

Coordinación Técnica 

Departamento de Recursos Humanos y Financieros 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
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El Manual no especifica los requisitos que se requieren para ocupar cada uno de 

Jos puestos señalados. Tampoco estable_ce Ja mecánica de funcionamiento y Ja 

periodicidad de la entrega de resultados. Nos mencionan dos órganos que 

suponemos importantes y de Jos que no indican integración, ni atribuciones: Ja 

Coordinación Ejecutiva, el Pleno Directivo y Ja Dirección General. 

3.5.2 Deberes y atribuciones 

Consideramos que para Jos objetivos de este trabajo será suficiente señalar las 

atribuciones de Ja Dirección Técnica, las subdirecciones y Ja Coordinación 

Técnica. 
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La Dirección Técnica debe definir· acciones y estra~egias que permitan una 

operación y evaluació,.; eficiente del subprograma de protección al salario; estudiar 
. . . ·.· ·- ·,- - .. 

y proponer. acciones;, programa·s•.oJnstltÜciones de protección al salario de los 

trabajadores; Orié~~~;\!~old~~?1~~-recuisos y estructura del CONAMPROS para 
-·· · :. -·: ,.: . , , ~/~·,: ... ·: ... : __ :.u~~:~·:·~~:;~·;;.;·~~::·:Et::;.·:r~:{ - · 

atender Ja demanda.de senliclos·que tienen que ver con la protección al salario de 
· -.- . · · .. --~,.'-·:·.> '~·::};g'.i1f?7:;:tz;,f.T~~~b<.:f'.{~i;,:-:/~{~.~'-

los trabajadores {asesorla jurídica;· estudios socioeconómicos, acciones de abasto, 
. . ·. :· : .. ; : .. ·~:~{;1:-1·;·~{~J:~·.:r~':'~t8.t~1¡~:\::;:~c>_~~~\:: . 

etc.); lnstrumentaracciones;·(programas o Instituciones que tengan por objetivo 
/':.-<~ ·: ~-~;,;;i'.'.~/·~~~¿:;~~~f~~~~.:f:f.~\!-~-~-: :} : :.--·:-

elevar el poder:adqi.Jisltivo:de·1os trabajadores y establecer una coordinación entre 
· · .. -:.·-_.:·::i~;;::··;-:/·?r~}t~~~~~.r;~~~1~?#~t<:_~-~-<: ~ 

los sindicatos·, y.·; las~··autorldades correspondientes con el objeto de vigilar el 
. ·:··¡~- -,. -;~~-f!fft:j~;'-;~~t't·'·-~/ . _.-

cumplimiento de las disposiciones y medidas que· protegen y mejoran el salario. 
. . ., .. . ' . '· - -~" ,.-,,, ... _ "' -. " 

'·<:..;. ·::·::.;:"' 

La Subdirección de Planeación, su denominación no es muy afortunada ya que 

sus atribuciones están circunscritas a un gran trabajo de asesoria a nivel del 

sindicato o del trabajador individual, ya sea para la negociación con la empresa o 

para la defensa de sus derechos e incluso para entender aquellas circunstancias 

económicas, politicas y sociales que pueden tener repercusiones en el mundo del 

trabajo. Algunas de estas actividades son la cuantificación económica de los 

contratos colectivos. así como el mejoramiento de ellos; elaborar comparaciones 

económicas de Jos contratos colectivos por actividades y regiones que permitan 

contar con parámetros para la negociación colectiva: coadyuvar a que los 

trabajadores tengan una efectiva participación en las utilidades de la empresa. 

La Subdirección de Difusión coadyuva al cumplimiento de los objetivos del 

Congreso del Trabajo. mediante la difusión de los pronunciamientos del 

• 
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movimiento obrero, las acciones del sector laboral y pro.moviendo los servicios de 

protección· al ·salario. 

La Subdirección · de Promoción proporciona Información sobre los servicios 

generales que proporciona la CONAMPROS, asl como promover, coordinar o 

concertar mecanismos de comercialización social y de protección al salario. 

La Coordinación Técnica coordina y evalúa las funciones y objetivos del 

CONAMPROS, así como elaborar estudios y diagnósticos sobre las demandas de 

los trabajadores y sus organizaciones; formular pollticas de protección al salario y 

proponer medidas correctivas a las desviaciones detectadas en la aplicación del 

subprograma de protección al salario. 

La CONAMPROS figura como órgano del sector laboral. tiene un lugar en el 

informe de labores de la STPS. Por el perfil de sus actividades funciona como un 

gran organismo asesor de los trabajadores, realiza estudios relacionados con el 

mundo del trabajo, también asesora en aspectos legales a los trabajadores que 

acuden de manera individual y organizada, en este aspecto nos parece que 

duplica funciones de la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET), en la información que proporciona cuantifica número de casos, 

número de estudios. número de asesorias pero no se percibe una evaluación del 

impacto de las acciones emprendidas. 
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3.6 Propuesta de una Comisión Nacional Revisora de las Prestaciones 

El objetivo de esta Comisión es determinar los porcentajes en que aumentan las 

prestaciones más comunes, tanto las señaladas por la Ley Federal del Trabajo, 

como las pactadas en los contratos colectivos de trabajo. 

La existencia de una Co'misió_n de este tipo implicarla una reforma constitucional al 

artículo 123, en una nueva fracción que· seria posterior a la IX y que serla la X. De 
e·. ;· 

las fracciones~VI·'.ª.:.~~ VIII.se refiere al salario y algunas de sus principales 

caracterisiica_s; ra fra6~ió~ IX trata de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas y los principales lineamientos del órgano encargado de 

determinar el· porcentaje a repartir; creemos que este es el lugar de la nueva 

fracción. 

Proponemos que la nueva fracción X diga; Los trabajadores tendrán derecho a un 

incremento de las prestaciones conforme a las siguientes bases: 

a) El incremento puede referirse a una o más prestaciones; 

b) La revisión del incremento de una o más prestaciones será cada cinco 

años: 

e) La fijación del incremento de una o mas prestaciones corresponderá a una 

Comisión Nacional Revisora de las Prestaciones, cuidando en todo 

momento la viabilidad económica de las empresas; 

d) La Comisión Nacional Revisora de las Prestaciones será un organismo 

público autónomo. de carácter permanente, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, con personalidad juridica y patrimonio propios; 
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e) La Comisión Nacional Revisora de las Prestaciones contará con los 

siguientes órganos: Consejo General, Presidencia del Consejo General, 

Junta General Ejeéutiva y la Secretaría Ejecutiva. El Consejo General será 

su Órgáno .\ sup~ria'r de . dirección, integrado por un Presidente. ocho 

conseíer()s\i éoiic~rri
0

rán, con. voz y sin voto consejeros del poder legislativo 

y eí ·~ec;et¡;¡~i~'d6 ~jec
0

utivo .. 

Será necesárla I;,¡ .e.xpeÍ:tiC:ión de una Ley sobre la Comisión Nacional Revisora 

de las Prestáéiones' que establezca: 
' :> ", -' ~·_ ::; ' ,, .. 

a) Se entiende' por. prestación la retribución en dinero o especie que recibe el 

trabajador.; derivado de una relación de trabajo; 

b) Las prestaciones a que se refiere esta Ley están contenidas en la Ley 

Federal del Trabajo, en el Titulo Tercero "Condiciones de Trabajo". en el 

Titulo Cuarto "Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y los Patrones" 

e "Invenciones de los Trabajadores"; y las que la Comisión Nacional 

Revisora de las Prestaciones determine como frecuentes y generales en los 

contratos colectivos de trabajo; 

c) Contribuir a mejorar el nivel de vida de los trabajadores; 

d) Determinar el porcentaje en que serán incrementadas una o más 

prestaciones. sin poner en riesgo la solvencia financiera de las empresas: 

e) Realizar los estudios e investigaciones sobre la economía nacional por 

sectores y por rama: 

• 
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f) Realizar los estudios e investigaciones sobre la s!tuación y evolución de las 

prestaciones en los contratos colectivos de trabajo a partir de la 

cuantificación de las prestaciones; 

g) Las Juntas Federal o Locales de Conciliación y Arbitraje, o aquellas 

autoridades que estén a cargo del resguardo de los contratos colectivos de 

trabajo los proporcionaran a la Comisión Nacional Revisora de las 

Prestaciones; 

h) Toda Autoridad federal o estatal, sindicatos, empresas, cámaras 

empresariales, Instituciones públicas o privadas deberán proporcionar la 

información que sea solicitada por la Comisión; 

i) Integrar el Registro Nacional de Contratos Colectivos de Trabajo; 

j) Las actividades de la Comisión se regirán por los principios de legalidad, 

independencia y objetividad. 

3.6.1 Integración 

El Consejo General se integra por un Presidente, ocho consejeros, consejeros del 

poder legislativo y el Secretario Ejecutivo. 

El Presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que 

formulen los grupos parlamentarios, de acuerdo a la normatividad que en materia 

de votación tiene Ja Cámara. 

• 
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Los Consejeros del Poder Legislativo serán propu~stos en la Cámara de 

Diputados por los grupos. parlaméntarios. Sólo habra un consejero por cada grupo 

parlamentario sin importar. ,·qu~ ' este representado en ambas Cámaras del 
·-~ ,. ·-:." ' ., .. 

Congreso de la Unión.:: É~Í;j~.:¿;.~sejeros tienen voz, pero no voto. Por cada 

propietario podra~ desig,~~;s~hasta dos suplentes. 

: :::~~';;~~¡,,~¡'.'~ ,·.·· ... 
Los Consejeros· serán elegidos. por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros 'presentes·.de la Cámara de Diputados. de entre las propuestas que 

formulen los grupos parlamentarios. Dos de estos Consejeros representaran a los 

trabajadores y otros dos al sector empresarial. Asimismo. se designarán ocho 

consejeros electorales suplentes. en orden de prelación de acuerdo a la 

normatividad que en materia de votación tiene la Cámara. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del 

Consejo General a propuesta del Presidente. 

La Junta General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo y se 

integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores que requiera la Comisión. 

Los Directores serán nombrados por el Consejo General a propuesta del 

Presidente del Consejo. 

El Presidente del Consejo y los Consejeros. propietarios y suplentes. Secretario 

Ejecutivo y Directores durarán en su encargo cinco años. 

.. 
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Los consejeros deben reunir los sig':'Íe~·tes requi~itos: 

a) Ser ciudadano mexiéa~~·p~r ~-aclmie.nto, c~n pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles ~ ~C>ÍJti~ci;; ~;, 
b) Tener má~de.J.~~¡füz~~~~f;~~;;~~fd. ~1 día de la designación; 

c) Poseer ~I ~í~:-~':~~;,;,,~~~.'.~.~~_5i~':1Utulo profesional en Derecho, Economía, 

Sociologí~t:.'.~~~~¡~;¡¡¡¡t~~füfü~·ist~ación de Empresas. con conocimientos en 

materia laborar \:·: 
. >~'· \::.":'':·.::~ i~.~:~tt . ' ' . -. ," 

d) Gozar,de buena:reputacíón yno haber sido condenado por delito alguno, 
·:-' ,:_.- ---:~: i:: · ,-:~i~~.:~, ~f ~E:t:;~~~'.f::J::':i~~~};:~\f :.:~:__ . _, 

salvo que hubi_ese.sido_.de .. carácter no intencional o imprudencia!; 

. L./:;\~;~~~)Fit>. ~,,, 

Los directores ·deben'."reúnir los siguientes requisitos: 
... ·-.,~-- ;;-:-;;.,,:,··. . . 

e) Ser ciudadano: mexicano por nacimiento, con pleno ejercicio de sus 

derechos politícos; 

f) No tener más de sesenta y cinco años de edad, al día de la designación; 

g) Poseer el dia de la designación, con antigüedad de cinco años, titulo 

profesional en Derecho, Economía, Sociologia. Ingeniería o Administración 

de Empresas, con conocimientos en materia laboral. 

h) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial: 

3.6.2 Deberes y atribuciones 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, sesionará cada tres meses 

y también es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de prestaciones. aplicando los principios de 

legalidad. independencia y objetividad. 



165 

El Consejo General deberá: 

a) Aprobar el porcentaje de la prestación o prestaciones a aplicarse: 

b) Expedir los_ reglamentos iní;,,riores necesarios para el funcionamiento de la 
... -:.:::'.?·.~:._ :~·/~~--··· 

c) ~i:;~:.i~;;~~~'~;;i~~Jª;t~!~~i~~ •y adecuado funcionamiento de los órganos 

de la Comisión,': y ·conocer por conducto de su Presidente las actividades de 

los ~¡5;_;;~~}\o~'·f~fdifu~s que le sean solicitados; 
~<t-.:; .. _· ~t-~//.":(~(~:~~-'.~~t-;/::·!¡:~~ <·: ·: ·. 

d) Designa~.~. ~1;;7".'.c;:~etario Ejecutivo con el voto de las dos terceras partes de 

sus miemiJí;J5-,:a ·propuesta del Presidente; 

e) Deslg·~;r~- a:·I~~ .Dlrectores a propuesta del Presidente; 

f) Dictar lo~. ·li·n:~~mientos del Registro Nacional de Contratos Colectivos de 

Trabajo, el c1.i;,,1 podrá organizarse por entidad federativa; 

g) Ordenar a la Junta General hacer los estudios y formular los proyectos que 

permitan conocer el estado y la evolución de las prestaciones; 

h) Remitir a la Junta General los estudios y observaciones que le formulen los 

trabajadores, empresarios, las agrupaciones sindicales y patronales o 

cualquier otra institución interesada en el tema. 

El Presidente del Consejo General deberá: 

a) Vigilar el adecuado funcionamiento de las actividades de los órganos de la 

Comisión: 

b) Establecer los contactos necesarios con los tres niveles de gobierno para 

lograr su apoyo y colaboración con los fines de la Comisión; 
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c) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General; 

d) Proponer anualmente el proyecto de presupuesto de la Comisión y turnarlo 

al titular del poder Ejecutivo; 

e) P~oponer al ·consejo General el nombramiento de Secretario Ejecutivo y de 

los Directores; 

f) PrÓporcionar · mensualmente las estadlsticas sobre el nivel de las 

pr,;st~~iones ~;, el pals; 

g) Ordenar;. en su,;,as~:.'1,:, publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
• ., • ! ' 

porcentaje éÍ;,¡· 1á'Prest.:.ción o prestaciones a más tardar el 31 de diciembre. 

-~?. :,,· 

a) Proponer.- á1<consejó: General las politicas y programas generales de la 
,;"-::'";.'·:.- .· 

Comisión; ' .: '.> .. , '/_:;_ · /., 
<:-~;,¡;· '_':. .. 

b) Fijar los proc~éiimi~n¡os administrativos, conforme al punto anterior; 
.".\ 

c) Supervisar el cumplimiento de los programas que tengan que ver con el 

Registro Nacional de Contratos Colectivos de Trabajo; 

d) Implementar el Servicio Civil de Carrera 

e) Las funciones o actividades que le encomienden el Consejo General o su 

Presidente. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá: 

a) Representar legalmente a la Comisión; 

... 
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b) Actuar como Secretario del Consejo General del Instituto con voz pero sin 

voto; 

c) cumplir los acuerdC>~~,.>1 cc:>n~ejo .General; 

f) Actuar· como 'sécretario en la Junta General Ejecutiva y preparar el orden 

del dia de sus sesiones; 

g) Elaborar anualmente el anteproyecto del presupuesto de la Comisión para 

someterlo a consideración del Presidente del Consejo; 

h) Ejercer las partidas presupuéstales aprobadas. 

Una caracteristica esencial de esta Comisión es su independencia del Poder 

Ejecutivo que. según hemos visto. es un elemento común que no se presenta en 

las comisiones analizadas en este Capitulo. en donde sus resoluciones pueden 

estar contaminadas por decisiones pollticas que no satisfacen las necesidades de 

los trabajadores, o sus acciones carecen de efectividad por su organización 

burocrética. restricciones presupuéstales o la ausencia de los recursos humanos 

adecuados para el desempeño y consecución de los objetivos trazados. 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Primera: La relación de trabajo es una relación jurfdica que se establece entre un 

trabajador y un patrón, en donde el primero presta sus servicios al segundo de 

manera subordinada a cambio de un salario. 

La forma más común de una relación de trabajo es un contrato individual de 

trabajo. 

Segunda: El salario es una contraprestación por los servicios prestados, puede 

ser en efectivo y en especie, hay autores que al primero lo denominan como 

salario directo y salario indirecto a los segundos. 

El salario en efectivo o directo es la cantidad en dinero que se paga por el tiempo 

trabajado. 

El salario en especie o indirecto puede consistir en pagos periódicos, en bienes o 

servicios, a estos tipos de salario se le conoce comúnmente como prestaciones. 

Tercera: Cuando hablamos de prestación nos estamos refiriendo a los beneficios 

o frutos diferentes al salario, en efectivo o en especie que recibe un trabajador por 

su labor. 

La Ley Federal del Trabajo tiene como prestaciones mas significativas, aunque no 

todas están debidamente reglamentadas, a: 
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a) La jornada de trabajo 

b) Los días de descanso obligatorio 

c) Vacaciones· 

d) Agui~-.;1élC> 

e) Pa,.;i';ii~ .. ~iÓ~ de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

f) Escuelas "Artículo 123 Constitucional" 

g) Alfag~~Í:i:a.ción.de íos trabajadores 

h) Forri.;,C,:,taractividades culturales y deportivas 

i) Becil~. 
j) Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores 

k) Garantizar la seguridad e higiene del trabajador y de las empresas 

1) Derecho de preferencia 

m) Derecho de antigüedad 

n) Prima de antigüedad 

o) Derecho de ascenso 

p) Invención de Jos trabajadores 

Cuarta: Las prestaciones se han ido gestando a partir de realidades concretas, 

constituyéndose inicialmente como costumbres hasta evolucionar y formar parte 

de los contratos colectivos de trabajo y los Contrato-Ley. 

En un principio la demanda por mejores salarios, reducción de la jornada de 

trabajo. mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los talleres, en las 

fábricas, en las minas fueron colocadas en el centro de la lucha de las incipientes 
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organizaciones obreras; porque simplemente de la resol~ción de ellas dependía la 

vida del trabajador ysu familia. 

'<)~ ·. ····-'-·' 
Las prestáciones '--·~;~e:'. hoy ·conocemos son resultado de varios factores: del 

·-,~.;;·,:;,.>"" 

desarrollo· 1cie- -l;iis ~ni:idustrias, del grado de evolución y fortaleza de las 
··- ·:..:~:;c~:.y .. ;·: ,··:.;.-· -.-_. 

organlzaclcínes'/sindi<:::ales y de un régimen polltlco que ha sabido ser 10 
-·--,.¡~·''_. 

suficientementeflexible para establecer·en una Ley estos beneficios y derechos. 

Quinta: Desde nuestro punto de vista el ámbito de la negociación y aplicación de 

los contratos colectivos de trabajo han sido el medio idóneo para la evolución de 

las prestaciones, lo cual se puede constatar por dos hechos: por una parte las 

prestaciones obligatorias, aquellas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, 

tienen en cuanto a sus montos niveles más altos a los establecidos. 

Y por la otra, una serie de prestaciones adicionales que, sin duda, responden a la 

capacidad de la negociación de los sindicatos y del tipo de actividad que desarrolla 

la empresa. 

Sexta: Los doctrinarios dicen que las prestaciones se encuentran en el elemento 

normativo de los contratos colectivos y que por lo tanto tienen caracteristicas de la 

Ley. en tanto obliga a lo pactado y sobre todo en la generalidad. ya que cualquier 

trabajador sin importar su categoría. es acreedor a estos beneficios adicionales. 

salvo disposición en contrario. 
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Séptima: De una muestra de 609 contratos colectivos d.e trabajo vigentes durante 

el periodo 2002-2004. y al compararlos con su inmediato anterior se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

. . . 

1. La despensa, el aguinaldo y el premio de pG~t~al.idad y asistencia son las 
• • • • • e ' • • •• • .-.,~:::::._ :;,;:f!.;-~~;,,>'• • 

prestaciones ·más dinámicas al. camblar~.en·,sus··: montos en las siguientes 
·- ~ ':: •;...:. - : ·oc:- -

proporciones: 39. 1, 27. 1 y 26 porciento, resp'ei;tlvamente. 

2. Por el contrario, las prestaciones que tuvieron un menor movimiento son la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (1.6%), la 

ayuda para la renta (0.5%) y la ayuda para juguetes (0.2%). 

3. En cuanto a las prestaciones contenidas en la Ley y que observaron mayor 

movimiento en la negociación colectiva, proponemos los siguientes montos: 

PRESTACIONES MONTO 

Aguinaldo 17 dlas de salario 

Prima vacacional 30% 

Becas Un dla de salario 

Fomento deportivo Un dla de salario 
. 

Descansos obligatorios 8 dias más a los contenidos en la Ley 

Vacaciones Un dfa más a los señalados por la Ley 

l Fomento cultural Un dla de salario 
1 

/J Anticipo por participación de utilidades Dos dias de salario 
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4. Proponemos que se enriquezca la actual Ley Federal del Trabajo con las 

siguientes prestaciones. las cuales son comunes en los contratos colectivos 

de trabajo. con los siguientes montos: 

PRESTACIONES MONTO 

Despensa 8 dlas de salario al mes 

Premio de puntualidad y asistencia Un dla de salario a la semana 

Fondo de ahorro 3% del salario anual 

Utiles escolares . Un dla de salario al año 

Ayuda para transporte 4 dlas de salario al mes .•. 

Ayuda para renta 3 dlas de salario al mes 

Ayuda para compra de juguetes 0.1 dla de salario al año 

Ayuda para alimentos 4 dlas de salario al mes 

Previsión social 5 dias de salario al año 

Octava: Respecto a los Contratos-Ley, las prestaciones también se encuentran en 

el elemento normativo desde luego obligan a lo pactado y sin duda queda mas 

claro la característica de ser Ley cuando la aplicación de las normas ocurre en 

diversos establecimientos que se localizan en distintas entidades federativas en un 

número variable de trabajadores que únicamente tienen en común la elaboración 

de productos mas o menos semejantes. 
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Las prestaciones que muestran los may<:>re_s .. ca~bios so~: 

PRESTACIONES 

Aguinaldo 

Vacaciones 

Días de descanso 

Actividades deportivas y culturales .·. 

Becas 

Prima dominical 

Despensa 

Fondo de ahorro '• ·.; 

' 

Fondo de pensiones· ' 

, Fallecimiento del trabajador 

MONTO 
·.· 

. entre 23 y 44 dlas de salario 
.. <; • ' 

. __ •. ·. -~~;t~~ 7 y 26 dlas al primer año 

\ ~~tre 9 y 14 dlas 

Desde 1 O uniformes hasta 4 mil 200 
. . . . ' . . . 
-~~~·os anuales por trabajador·:. 

. . . ,;, ..... 

Se sujetan a la Ley,,hay,contratos que 

otorgan salario dobie·!~.''; :~:~{?~~(;~:,:" . 
~ ·., 

5% del salario mensual ; o .;_40 , pesos 

mensuales 

,·.·-, .. 
·.·'·" 

De 6.6 a .13% del salario anual 

De 7% del salario anual o 38.69 pesos 

por tonelada de azúcar 

135 días de salario; y si la causa fue 

riesgo de trabajo serán 850 días 

Indemnización por reajuste de personal En unos casos se sujetan a la Ley, en 

otros adicionalmente dan tres meses 
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mas. 

Seguro colectivo de vida y muerte 125 mil pesos por muerte natural y 250 

mil pesos por muerte accidental 

Prima de antigüedad Ley o 14 días de salario 

Premio de puntualidad y asistencia Un dla de salario al mes 

Tanto los contratos colectivos de· trabajo como los Contratos-Ley pertenecen al 

ámbito de la negociación c~fE!c~~~a/11'~~;,, ,.;ecesariamente esta compuesta de dos 

partes: uno o más patronos ;.en :reiac,ión con uno o más sindicatos buscando 

ponerse de acuerdo eri .:i1~t~;,~~b..'c'i6'd'~ la relac.lón de trabajo. 

· · ; w~¿:~l~:,·_:';:· · ·. · · · · 
Novena: En nuestro pals.'\los'(s.indicatos se caracterizan por ser sindicatos 

representativos y dentro ciei\ésÍos:.de queja, aunque también hay, en menor 

medida, de contestación global o revolucionarios y blancos (ver Capitulo Segundo, 

inciso 2.4). 

Décima: Los sindicatos de acuerdo a su capacidad para poder agruparse con 

otros destacamentos obreros, a su influencia política, a la cantidad de trabajadores 

de los que se integra, así como si su relación de trabajo se desarrolla en una 

empresa paraestatal o privada puede hacer valer estos factores en el momento de 

negociar y obtener resultados positivos. 

Sin embargo. en esta coyuntura la preocupación de los sindicatos esta en el 

empleo. en mantener las fuentes de trabajo y sostener el número de agremiados. 
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La negociación salarial y las prestaciones. siguen siend.o importantes pero ante la 

disyuntiva los trabajadores prefieren laborar algunos dias de la semana y recibir 

una parte de su sueldo. o de plano en la revisión salarial no pactar ningún 

incremento. aunque puede aumentar alguna prestación. 

Décima primera: Desde los años ochenta, los sindicatos se encuentran a la 

defensiva. ya que no cuentan con un proyecto de nación acorde a los tiempos que 

vivimos, además las organizaciones obreras están divididas. estos factores se 

combinan con la época de crisis económicas más severas para el país. cuyo 

efecto más visible es la carencia de empleo y el deterioró de la calidad de vida de 

los trabajadores. lo cual se prolonga a nuestros días. Quizás estas circunstancias 

no permitan valorar a los sindicatos la importancia de mejorar las prestaciones en 

el marco legal vigente y solo se conformen con la revisión integral empresa por 

empresa. 

Décima segunda: Los órganos auspiciados y cobijados desde el Estado, 

adolecen de un pecado original. y es que están supeditados al gobierno en turno y 

por lo tanto a sus intereses, es decir se presume que no son autónomos, ni 

imparciales en las actividades que desarrollan, además de que no son vigilados 

por la sociedad. Este es el caso de las Comisiones Nacionales señaladas en el 

Capitulo Tercero. de ahí que la nueva estructura que proponemos no forme parte 

de la administración pública federal centralizada, ni paraestatal. 
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Décima tercera: Plantear la necesidad de un órgano encargado de vigilar la 

evolución de las prestaciones, que actué por mandato· constitucional y no 

solamente a petición de parte se antoja necesario y posible como parte de una 

estrategia tendiente a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en la 

negociación contract.ua.1, en virtud del control. político y económico que se hace del 

salario. 

De ahl que 'propongárrios esta Comisión Revisora de las Prestaciones, que sea un 
.- ' '.< .:- ' - • i' ' .c. ~ - ·., . ) 

organismo .pi:Jb!i.co>:·.,¡lltó~o;;,o, independiente que estudie y proponga los 
·- .,. -· ·, .. _ 

incrementos a las· prestaciones de acuerdo a los estudios que realice tanto de la 
~ .- - ,-

econom ia del ·pais, .. como los cambios que operen en los contratos colectivos de 

trabajo, cuidando la fortaleza financiera de las empresas. 

De acuerdo al funcionamiento y evaluación de esta Comisión quiza sea posible 

imaginar que en un futuro pudiera absorber las atribuciones que tienen las otras 

comisiones que hemos señalado en este estudio y hacer un Instituto que fije el 

salario mínimo, las prestaciones, incluyendo, por supuesto, el reparto de 

utilidades, el impulso a la capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, así 

como las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento y protección del 

poder adquisitivo de los trabajadores. 
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