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CAPITULO I. 

I.= ANTECEDENTES HISTORICOS 

De los antecedentes His-toricos podemos decir pocas cosas al 
respecto La protección Juridica del trabajador era insignific~ 
te, el obrero era cosa sucep·l;ible de venderse ó bien el dueño 
del trabajador podia darle muer-te si a bien lo mantenia. 

A) ·=· :ROMA. 

Es en Roma donde encontramos las primeras manifestaciones -
de Legislación industrial en los colegios de artesanos (Collegia 
Epificum) siendo estos colegios de la epoca de Numa ~ompilio, d! 
chas corporaciones al. principio éran de caracter frate.rnal no t,!_ 

niendo personalidad juridica y desapareciendo al tomar el poder
Julio Cesar. 

En la epoca cls~ica vuelven a aparecer, pero una ley Julia
Expedida por Augusto les exige a estos colegios una au-torización 

--··~~---Para __ su_est.able.cimie.nto., .. s.ometiendos.ele<J~a __ una_nueya_!'egl8l]l.e.n:t.a..:::.... __ _ 
ción. Pero a medida que el tiempo pasa y se hace necesário ei 
trabajo del hombre libre, se les concede a los colegios de art,!. 
sanos diversos privilegios, entre esos privilegios se les conc.!. 
de redactar sus propios e~tatutos, pero de todas maneras no qui,!. 
re esto decir que hayan constituido verdaderas organizaciones de 
carácter profesional, ya que casi siempre predominó el espíritu
religioso y mutualista en dichas agrupaciones. 

Sin embargo a los jurisconsultos de la época imperial se él.,!. 
be la distinción en·tre localio conducto operis y localio conduc
tio operarum, que ha servido como modelo para la construcción m~ 
nema del contrato de trabajo. 

Los jurisconsultos romanos dis·tinguian entre lo que se re-
fiere al arrendamientoo localio conductiop tres modalidades, se
gun recayera sobre las cosas, servicios de obras: es decir den-

tro de la teoría del arrendamiento de cosas, los romanos establ,!. 



cian ya la Jistinción entre contrato de prestación de servicios ó 
locatio conductio operarum y el con·i;rato dá obra o locatio condu.s:, 
tio operis. 

El arrendamiento de servicios o "Locatio Conductio Opera..r.-wu" 
es un contrato por el cual una persona (Locator) se obliga a hacer 
un contrato para otras (conductor) mediante el pago de determin~ 
da cantidad o precio (pretium), el salario ó precio deberia de
hacerse en dinero, pues sin este requisito, no podia hablarse el
arrendamiento de servicios, sino de un contrato real inominado. 

En el derecho romano solo eran suceptibles de ser arrendadas 
las·"Operas Elliberalis", que eran los servicios de orden inferior 
que eran aquellos a los que se les podia poner un precio y que r~ 
presentaban un valor patrimonial excluyendose los servicios ine~ 
timables, que repugnaban toda tasación ecGnÓmica, como eran los -
servicios profesionales de medicós, abogados, 6 profesores, que -
eran las profesiones consideradas como liberales "Operas Liber~
lis" pues a lo unico que daba origen era a honorarios los cuales
pagaoaeic:r-ient-esegún~u voluntoo-;-en eroaaoimperio yase pe_!:-· 
mite reclamar jurídicamente estos honorarios por medio de la "Oo~ 
nitio Ordin". 

B).- IHU:CIA. 

La organización industrial de gracia tuvo como base esencial 
el trabajo servil, el trabajo doméstico y el trabajo industrial de 
los artesanos libres no aparecía sino en segundo termino, en un -
plano seQ"undario •. !rabia el prejuicio de que el trabajo manual de~ 
gradaba al hombre, que era indigno de los ciudadanos. ~odavia en
la epoca de Platón y Aristóteles predominan estas ideas, los art! 

sanos griegos tra·taron de constituir organizaciones profec,~onales 
para la defensa de sus intereses comunes, pero en realidad las 
asociaciones que se llegaron a formar no fueron sino agrupaciones 
de carácter fraternal, más no eran organizaciones de resistencia

ni de lucha clasista, por este motivo no pudieron establecer las-



bases que les sirvieron de apoyo para formular contra los colecti 
vos de trabajo. 

O)._ EPOCA FEUDAL 

La agrupaci6n característica de esta epoca es la corporaci6n 
que no es un organismo de defensa de los trabajadores sino orga-
nizmo de carácter patronal, integrado por los maestros, los comp~ 
fieros y los aprendicest estas agrupaciones se formaron con el ob
jeto de defender los intereses de los maestros que en ese tiempo
eran los patrones, al trabajador nunca se le permi ti o fonnar agr!! 
paciones para defender sus intereses de clase, alentando las con
diciones que el maestro le imponía~ el trabajador no podia ni si
quiera objetarlas; con el desarrollo de la ind~~tria, los gremios 
que se encargaban del trabajo a domicilio constituyen un estorbo
para la naciente manufactura, empezandose a luchar por la desapa
rici6n de las coorporaciones. 

------ -~--Formandose agrupaciones~aecompiiiñeroS, que--Iuclian por la-c:n~
fensa de sus intereses de clase, que son perseguidos a muerte por 
los gobiernos de esa epoca, pero no constituyen la base de los 
sindicatos obreros. 

El maestro de la cueva dicet "Los hombres de una misma prof~ 
sión, oficio ó especialidad se unen para la defensa de sus inter~ 
ses comunes en gremios, corporaciones o guildas "• 

D} •= EL AUGE INDUSTRIAL 

Gon el desarrollo de.la industria, transformaciones economi
cas, politicas y sociales, que repercuten en Europa a mediados -

del siglo XIX; los problemas propiamente del trabajo aparecieron. 

La actividad intelectual preparo un movimiento renovador, 
los filosofas del siglo Y~III. dotaron de una nueva ideología a -

la c·lase que nacia; el liberalismo, la prueva evidente de esto la 



tenemos en la.declaraci0n de los derechos del hombre y del ciuda
dano. Se creia que garan·i;izando plenamente al hombre en sus libe_! 
tades por medio d,~ la ley se resolvería para siempre el problema 
social, pero con es-t;o no se consiguio el problema de la burgesia.
y el trabajador solo crunblo de amó. 

Es en Inglaterra donde por primeravez la clase trabajadora
debería iniciar su lucha; el desarrollo industrial en inglaterra 
constituye una verdadera revolución se crearon bancos, compañías
de navegación y manufactureras; se expropiaron grandes masas de a1 
deanos y con este motivo se combirtieron en proletarios, que fue
ron empleados en fabricas, construcción de carreteras y compañias 
manufactureras que son establecidas en todo el pais. 

Este gran desarrollo industrial explica el principio de la -
organización obrera y la lucha por el reconocimiento de sus agruL 
paciones y sus derechos de olasee 

Los prole·tarios Ingleses formaron una alianza con los burga
ses para lüeha.r por sus derechos poli!icos e:g_Q_ontra de~:J,g_¡;¡_l:1.9~~~ 

~-~ bles, siguimldo los obreros luchando por el reconocimiento de un

sindicato, llamado T~ade-Uni6ns en este momento los burgueses fo~ 
man.una alianza con los nobles para luchar en contra de los obre-
ros. 

Los obreros forman un par·tido politice llamado "Cartistas"';
luchando por sus derechos como aumento de salarios y d:l.fmlinución
de.la jornada de trabajo, no logrando la realiz~ión de su comet! 
do, pero dejo una historia brillante de ideas y orientaciones que 
servirian de antecedentes a la legislación protectora de la clase 
trabajadora. 

El manifiesto comunista de Marx publicado en 1847, sirve de~ 
base en alemania y francia para las revoluciones obreras del 48,
pues en el se hace una exposición clara de las aspiraciones de la 
clase obrera y de sus derechOSf las ideas del manifiesto comnnis
ta se extienden por toda Europa entre los trabajadores • El ora-
dor socialista lasalle en 1863 cita a un congreso obrero en la -



ciudacl de lsipzig donde nace la primera central sindical llamand~ 
se ttAsociación Nacional de trabajadores Alemanes"; lucha por aca
bar con la ley del bronce de los salarios y de obtener y exigi~ 
el produc·to integro. del trabajoo 

En: 18'69 se fundo el partido Obrero Social democrata Aleman;
se insiste en elaborar una organización para la defensa de los d~ 
rechos de los trabajadores, en el mismo año se promulga una ley -
que reglamenta las r~laciones obrero patronales; estableciendose
condiciones de trabajo; como: derecho· de huelga, protección a las 
mujeres y a los niños; pero se autoriza a los patrones a contra -
tar otros obreros en caso de huelgao 

En 1875' se unificaron las 2 centrales obreras que ·tenian un
programa más avcanzado y que tenia como fin der:rotar a la monarquía 
AlemQnae 

B'ismarok para contrarresrtar el gran movimiento socialista-
dicto una ley antisocialista; funmo los seguros. sociales: de inv~ 

~ :l-idez,.-de~vej e z-de- enfermed:ad:ea-de~muert e-etc& - ~- -- ---~~----· · 

E) .-CODIGO NAPOLEON 

Inspirado en la eoonomia liberal, si~mta leB bases del dere~ 
oho individualis-ta, naciendo de las relaciones obrero patronales,' 
w~ contrato de.arrendamiento con preceptos comm1es como los con-
tratos civiles, disponiendo que el salario debe de ser proporcio
nal al trabajo que se desarrolle, si no causaria rescisión, el -~ 
unico derecho que daba el codigo al trabajador era el de recibir
con e.nticipaoión el aviso de que las relaciones de trabajo iban -
a romperse. 

En 1901 quedo constituida la Asociación Internacional para-
la pro-tección de los trabajadores con sede en berna; se adoptan
las ba~es de un convenio internacional para. protección de las mu
jeres que laboraban de noche y la proivición del fosforo blanco -
en la ind~tria por ser nocivo para la salud. 



En 1915 .la conferencia de trabajadores Franceses pide que 
las cláusulas económico obreras sean inscritas en los tratados de 
paz, en la conferencia sindicalista de Leeos, en 1916 el 5 de ju
lio es cuando se formulan las más completas de las reivindicaci~ 
nes obreras que consisten en establecer en todos los países un -
mínimo de garantías de orden moral y material , relativas a sus -
derechos de trabajo, derecho sindical, duraci6n, higiene y segur-1 
dad del ·traba;! o; a estas revoluciones se les llamo "Carta de Tra:.. 
bajo"; 

El tratado de pa:;: de Versalles establece las báses más firmes 
para la defenza legal del tr~bajo consistentes en 

Elevar el nivel de vida y el es·tatuto social de los obreros 
por encima de las fronteras de los páíses. 

En 1919 se funda la oficina In·i;ernacional. del trabajo qm la 
cual se encuentran representados ·todos los países, estudiando las 
condiciones de trabajo de todos los trabajadores del mundo. 

CAPITULO II. 

CREACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN 
PAISES DE EunO?A Y AMERICA& 

EUROPA. 

a) .- ALEMANIA~ 

Desde el principio del si.gl:o IX habia Tribunales encargados 
de reglamentar los conflictos de trabajo, pero solamente en algu
nas pa~tes de. Alemania. No fué sino hasta 1890 cuando se dictó 
una ley creando .tribunales de Trabajo en Todati Alemania • Encar
gados de conocer de conflictos individuales y colectivos de trab~ 

jo. 
CONSTITUCION DE WEIMAR. 

La Constitución de Weimar de 31 de julio de 1919, promulgad_a 

y publicada el 11 de agosto del mismo año, dedica.algunos artíou-



los relacionados con el trabajo en Alemania •. 

El artículo 152 disponía: "Las relaciones económicas están _ 
regidas por el Drincipio de la liber~~acl de contratación, conforme 
a las leyes. La usura queda prohibida. Los actos jurídicos irunora 
les son nulos". 

El artículo 157 establecía: "El trabajo está bajo la protec
ción particular de Reich. El Reich establece un derecho obrero 
uniforme." 

El artÍculo 159 ordenaba: "La libertad de coalición para la 
defensa y mejoramiento de +as condiciones del trabajo y de la vi
da económica esta garantizada a cada una y a todas las profesio-.
nes • Todos los acuerdos y disposiciones tendientes a limitar o -
trabar ésta libertad son ilícitos". 

El Lic. Mario de la Cueva dice con relación a este ~bículo 
lo siquiente: "El mismo artículo 159 aceptó la validez de la Con,
vención Colec·tiva de Trabajo y la señaló como una finalidad espe
cífica de la huelga y el locli;-Out". 

El artículo 162 establecía: @El Reich intervendrá en favor -
de una reglament8~i6n internacional del trabajo, que tienda a pr~ 
curar a la olase obrera del mundo entero ·un mínimo general de de=-
rechos sociales." 

El artículo 165 disponías "Los obreros y empleados son llam_!. 
dos a colaborar con los patrones y sobre un pie de igualdad, a la 
fijación de salarios y de las condiciones de trabajo, así como el 
conjunto de desarrollo de las fuerzas económicas productivas. Las 
organizaciones patronales y obreras y los contratos que concluyan 
son jurídicamente reconocidos." 

Los años que siguieron a ¡a Constitución de Weimar señalan 

el apogeo del derecho de trabajo: El derecho Internacional del 
trabajo tuvo un desarrollo considerable; a las sesiones anuales 
concurría lo más distinguido del mundo obrero-patronal Y los pro
yectos de convención y recomendanción ejercieron influencia real 

i. 
J . ;"'. 



en las legislaciones nacionales. La mayoría de los países comple
tó sus leyes: La asociación profesional quedó müversalmehte K!'St'l_2 

nacida ; el con·!irato colectivo se extendiÓ por ·todos los pueblos. 

El 23 de enero de 1923 Alemania promulgó ttna ley que se fef~ 
ría a las cleclaraciones del carácter obliga:torio del contrato co~ 
lectivo del trabajo, constituyo una de las legislaciones más com
pletas sobre la materia que ya se consagró la I~titución del co~ 
trato Colectivo obligatorio en ttna profesión determinadap atacan~ 
los problemas de fondo y de forma que surgían con motivo de la ~ 

aplicación de tal refor.na al sistema tradicional que reconooj!Ía -
la autonomía de la voluntad. 

.-En el año de 1926 fué expedida la ley sobre Tribunales de 
Trabajo~ en oota ley se establec:La que dichos Tribunales sonüde 
conciliación ~.que intervinierón para la discuoi6n de los conve-
nios Colectivos de Trabajo. 

Pero desgraciadamente esta legislaci6n sólo duró escasos 
~~d_i_ez años.~n fecha~e mayo ~:lJ33 fu¡;ro!l.J!:...i_suel:_tos los Si~.!, ___ _ 

catos obreros y se creó el Comisariado del Trabajo cuya funció~ ~ 
fundamental era la fijaci6n de condiciones de trabajo, con lo 
cual quedarón suprimidos los Contratos Colec·tivos de Trabajo, así 
n1ismo se suprimió el derecho de l1uelga y de paro, pasando los o-_ ... 
bre~os y patrones a formar una sola organizaci6n controlada por -
el nuevo Estado Alemán. 

La Legislación que dictó el régimen Nazi fué una nueva Ley -
sobre ·trabajo Nacional, que en·tró en vigor con fecha 20 de enero 
de 1934 que autorizaba a los Ministros de Justicia y del Trabajo 
del Reich a promulgar una nueva Ley sobre Tribunales del Trabajo 
conteniendo las reformas que fuere ne6esario hacer a las leyes y 

ordenanzas recientes sobre trabajo. Esta ley fué expedida con fe
cha 1/o de mayo de 1934 aboliendo el sistema del procedimiento, 
contencioso administrativo. 

A partir de esta fecha los antiguos sindicato:z ele obreros Y 



las asociaciones patronales quedaron fundidas en una gran organi
Jilación única a la cual se le llamo el "FRENTE AIJEMAN DEL TRABAJO" 

- Esta organización puso f!m1al sistema de conciliación que estaba 
destinado princ~palmente a facilitar la conclusi6n de las Conve~ 
ciones colecti-vas y además este tipo de agrupación no tenia pro-
piamente funciones sindicales que le permHieran intervenir en la 
fijación de condiciones de trabajo~ suprimiendose todos los con-
tratos colectivos y estableciéndose en su lugar, los Comisarios 
del trabajo. Dichos comisarios estan por encima de Patrones y 

obreros y ejercían un control absoluto y drástico de las condi-
ciones de trabajo. 

Y ahora después de la derrota del Nazifascismo, pasará algÚn 
tiempo para que nuevamente se organ~0en los obreros y puedan vol
ver a conseguir la firma de cpntratos colectivos dé trabajo. 

e)~- ESPAÑA~ 

Alejandro Gallart Folch en su obra "Derecho español del Tra= 
__ ~-- _b_aj9_!1 __ dice~c_on_r_e_s_p.ec.t_o _aJ._con:t rat.:Lde-tra'tlaj o .---que -se-encontr_¡o,ba

reglamentado en el C6digo Civil de 1889 y que dicho C6digo se--
guÍa las huellas del CÓdigo Napoleón, "Dedica e:l, contrato de Tra= 
1)ajo, al que le llama de arrendamd!ento de servicios; y del cual -
sólo dedica un titulo compuesto de 5 artículos y que se le llama 
l.IDel servicio de Cl'iados y trabajadores asala!i!-'iados". 

En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales que es el 
encargado de elaborar el pvoyecto de Ley sobre el Contrato de Tr~ 
bajo. 

En 1908 e11tró en vigor una NUeva Ley, siendo la primera que 
inst:ttuyó un sistema oomple"t;o de Juntas Mixta-S para reg--J:amenta~ -
los Conf'lictos Colectivos del Trabajo y de Tribunales Indus·tria,.,.
les o del Trabaje, para reglamentar los conflictos individuales. 

El 23 de agosto de 1926. se dictó una nueva disposición que 
de fuerza de ley a las disposiciones relativas al Contrato de Tr~ 

bajo en general, al Contra·to de Obras y servicios pÚblicos Y de -
embargo, comprendiendo en condunto 56 artículos. 



Al Código d.e Trabajo sigue la Ley de Contrato de Trabajo de 
21 de noviembre de 1931 •. Esta Ley es más amplia y más comp¡eta, -
que según lo expresa Gallart Folch es una obra excelen·te. 

Don Juan de Hinojosa Ferrer en su obra "El Contrato de Trab,! 
jo " que se refiere a los comen-tarios a la Ley Española a.uterio! 
mente citada, nos dice del Contrato Colectivo de Trabajo lo sigui 
ente: 

"El .b:.amado Contrato de arrendamiento de servicios, que en -
los Códigos de los comienzos del siglo pasado y aUL! en alguno que 
no era ciertamente de sus principios, como el nuestro de 1889 co~ 
taba con escasos artículos, ha sido objeto de la investigación de 
los jurisconsultos". 

No pari;icipa de la opinión que se atribuye a este Contrato ~ 
de arrendamiento de sef\v"icios. Esta Ley la denomina Pacto Colect.!, 
vo de T~ba;jo. 

-~ ~--- -~:!: art~ulo _1_~~-~ Le;)l"._ dis_pon~que: "Los suj etOª-.SJ.l.l_e_c_e~--~~
lebran el contrato tanto patrones como trabajadores, podrán se;r,. 
bien personas naturales o individuos, bien personas jurí<J.icas o -
colectivas". 

Di~e Hinojosa Ferrer en su comentario que este artículo se -
lÍmita a afirmar la posibilidad de que los sujetos que celebran -
el contrato de trabajo son personas individuales o colectivas, 
puede aludir, dada la impresición de términos que. se observan en 
este punto, a los llamados contratos colectivos que son convensi~ 
nes o pactos entre Unidades o agrupaciones obre~as y patrones iDF 
dividual o colectivamente considerados;: por virtud de los c~ales 
se fijan las condiciones a que habrán de ajustarse los contr~Gos 
individuales en una región o establecimiento y por cierto tiempo 
por regla general; pero indica también la posibilidad de que al. -

patron contrate sus servicios, no con sus obrero3 , sino con un~ 
asociación de trabajadores. En tal evento, el patrón tendrá acc! 
ón direc-ta contra la sociedad;¡. pero no contra los o"breros, con--



contra los que podrá a su vez dirigirse la sociedad para compele~ 
los a la prestación a que se habían obligado • 

. Es>Ge artículo concuerda dice .uinojosa Ferrer con el articulo 
lo. del CÓdigo de Trabajo. 

La reglamentación Española, oreada por la Ley de 27 de no--
:!liembre de 1931 hoy derogada, era muy característica en cuanto a 
que reglamen~Gaba las :t•elaciones del trabajo sobre la base de la -

:p:¡:oofesión organizada. Disponía la creación de Jurados Mixtos ~l'l. -

todas las industrias y profesiones del País. 

Estos jurados Mixtos de representantes de los pa·l;rones y de 
1os ·obreros tenían .varias atribuciones y entre otras tenía la de 

determinar, para el oficio o la profesión, de que se tratara las 

condd.~:i.ones generales de la reglamentación de1 ·trabajo (salari~a 
duración mfnima de los contratos, jornadas, horas extraordinarias 
formas y cond:b :li.ones de los despedidos) as:Í: como todas las dem{.s 
condiciones relacionade.s con la reglamentación del trab{}o que 

-~·---·hab!atr:d·e-.servi:r·de-base-para-loos-contratos··-ind-iv-iduales.-o-colec-

tivos que hubieren de celebrarse, velar, oonfor~e a lo legislado 
l'Or le. aplicaci6n de las leyes sociales y sobre todo de los acu
erdos .adoptados por ellos mismos y d.e los .contratos individuales 
y. ool.oc·tivos, ·que debÍan cumplir por lo menos las condiciones mí
nima.s que se hubieran seflal.ado. 

Con fecha 25 de agosto a.e 1935 se dictó u.na nueva Ley que 
vino e. modificar eJ: sistems. anterior, su.prihmiento los "Trib'U!lales 
de 1 trabajo y oreando en su. lugar JU!ltaa Mixtas qu.e se encarg8l=_

ran de solucionar los conflictos tanto individuales como colecti-

vos. 

Con fech·a 30 de mayo de 1936 se promulgó o'Gra ley que vino a 

abrogar la ar.terior restableciendo la situación de la Ley de 1931. 

Régimen Nacional-Sindicalista. 

Al apoderarse Franco dil Poder de este País estableció el R~ 
gimen Nacional-Sindicalista, que no es otra cosa que el mismo ti-



po de Régimen Totalitario. En este Sis-hema desaparece la contra.-

tación colectiva; no puedan sino las bases e;Jta' -louiuas ::>or el 
tado para la cEJlebra.cion ·~e J.·)8 .:; ~,, ;;:: '_: ··-· Lc.-~iv i :J.••.J.Gs y cuyas 'bo .. 

D) FRANCIA. 

La Revolución Fracasa dió el golpe ele muerte a las Cor11ora .
ciones, iniciándose una nueva etapa en la producción con mo·i:;ivo _ 

del establecimiento de las grandes manufactur::w. 

!Jf.W Cl.octrinas imp~rmYi;es :lel individualismo y clel liberali~ 

mo y el pensar.~i·nto económico ele Adam Smith dominante y de los Fi 
siocro:i;as con BU Escuela r.'íanchos·i;eriana Laissez Faire, Laisse pa.

sser (dejar hacer, dejar pasar,) se c1ecía, que, que importaba que 

el obrero se sacrificara y que muriera con tal de que aumentara -

el capitalismo y la producción, la industria se perfeccionaba, el 
comercio prosperaba y las naciones progresaban. Con esta pensamie!]; 

to dominante propio de la época que venimos estudiando era natu-

raJ. que lo que menos le importaba a los capitalistas y al Gobier-
-- ~----no era Ii1s"ftuaci-Ón~de-1os obreros-y ~JOr~lo mismo las cond-iciones 

de trabajo, no recibían ninguna reglamentación, por lo cual en el:!. 
ta época no ex:i.ste ningún an-tecedente relacionado con el Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

Ha2ta mediados del siglo XIX los paises de cultura occiden-

tal reconocen al individuo como el principio y el fin de la soci~ 

clad, el Estado debe de garantizarle la mayor libertad posible: l.;!; 

bertad de con-tratación de trabajo, de producción, etc., pero a m~ 

dicta que se acrecentaba la producción económica, las condiciones

de la clase trabajadora se hacían cada vez más miserables, se au
merrtó la jornada de JGrabajo y los saJ.arios disminuyeron y se ex-

plotó en el trabajo a las mujeres y a los niños. 

El llamado contra"Go libre de trabajo se convirtío en el ins

trumento más eficaz de ex•Jlotación de la clase tr~.bajadora. 

Radbruch en su libro "Filosofía del Derecho" hace una nota -
ble crítica a la libertad contrac-tual del sistema individualista,-



y dice:: "La co_ncepción jurídica individualista se tiene por una -
parte, que los contratos sólo obligan en lo que la voluntad con-
tractual alcanza, y por otra par·te que los contra·~os siempre obl! 
gan 9n todo aquello a que la voluntad se extendiÓ". 

La concepción social del derecho opone a esta doctrina otras 
dos proposiciones: que el contrato, no sólo puede obligs~se en lo 
que alcanza la vol1.mJGad contractual sino que puede llegar más allá 
y que los contratos no son absolutamente obligatorios en todo a=
quello a que la voluntad se extendió, sino que por varias razones 
pueden no ser obligatorios (limitaciones a la libertad contractual). 

Pero el sistema individualista no taró mucho tiempo en poner 
de manifiesto su falta de justíficación en la realidad, la liber
tad de contratación no vino a ser sino libert;ad de explotación en 
favor de los más poderosos. El Contrato de Trabajo debería de re
sv~tar del libr~ acuerdo de voluntades, pero en la practica el p~ 
tr6n era quien fijaba las condiciones de trabajo, imponiendo mis! 
rables sa-larios y aumentando cada vez más la jornada de trabajo y 
sustituyendo el trabajo del hombre por e:1 de la mujer y el n:i,ño -

La libertad' tal como lo entendian los individualistasv cond~ 
ce fatalmente a la opresión y a la tir~ia. Por que la libertad ~ 
de las individualistas consiste en dejar obrar las leyes naturap= 
les, y a la ley que segÚn ellos parece presidir la marcha del m~ 
do industrial, es la lucha entre los débiles y los fuertes: el 
desenlace lÓgico de esa lucha es la opresión del débil~ tanto más 
cuanto más libres son los fuertes; tanto más violenta a proporción 
que la industria es más prósnera y fecunda. 

En 1884 se votó por el Parlrunento Francés la Ley que recono

ció el derecho de Asociación Profesional permitiendo el desarro-

llo de los Sindicatos Franceses. Posteriormente se dictó la Ley = 

sobre accidente d·3l trabajo, se limitó la jornada de trabajo, pr_! 
mero a 11 horas, en seguida a 10 y media y finalmente a ,liez hrs. 



Scelle en su obra "Le clroit owrier" dice que la obra princi
pal de las reformas al derecho del trabajo consistió en el inpul

so dado al contrato colectivo de trabajo, con lo cual se recono-
ció a los Sindica·~os como representan·~es clel interés profesional

y lo que es mas importante por ser uno de los aspectos fund&~ent~ 

les del derecho del trabajo. 

La Ley de 25 de marzo de 1919 incorporada al Código del Tra

bajo en sus articulas 31 Y-32 hace_ referencia a los contratos ce= 
lectivos de ·l;rabajo. Sus principales disposiciones son: la Ley -

declara, ligadas por las Convenciones colectiva"l ele trabajo a tres 

clases de personas: los contratantes originarios, las agrupacio-
nes (adheridos), y los miembros pertenecientes a las agrupaciones 

contratantes o adheridos. 

Los contratantes originarios son las personas (individuos 

agrupaci6n) que celebran el contrato. 
o 

. ~ i 

En los contratos colectivo¡;¡ de trabajo es preciso que una _d_e _ j 
~~ -------~ ----~~,. --~~----~~~~-~~-~-------~ _1 __ _ 

--~~-las-par·tes tenga el caracter de empresario y la otra parte s~a -- ¡ 
una agrupación de obreros o de empleados. 

Las agrupaciones pueden ser: Sindicatos, Asociaciones leg~~ 

les, Sociedades de socorros mutuos, Cooperativas o simplemente 

agrupaciones circunstanciales, como un Comité de Huelga, etc. 

La capaG:idad legal se rije por las reg].as siguientes: si se

trata de una asociación con personalidad civil reconocida, c,ue 

conste en los Estatutos sociales la facultad de celebrar estos 

contratos Colectivos, o que preceda el acto de celebrarlo, una 

reunión y recaiga un acuerdo en ese sentido. 

Si se trata de una agrupación sin carácter legal, la ley e~ 

ee que los contra'G~mtes se halle ·1rovist0s ele TJcmdatos especiales 

1 
1 ¡ 

1 ¡ 
' 1 
1 -r .~! 

1 
! 
¡ 

¡ 
! 
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Sin embargo, la ley p:c.ra f2.cl3.it::.r lu cGlebr~_,_cL'ín :'.e estos 

contra'Gos, permite que, a fal t:.:;. u·J '1 · :_:"::.: • J. os representantes

loc;ren h·, ro:tificación de lo pactado. 

Respecto a las personas adheridas la ley dispone que todo
sindicato, toda agrupación de obreros o empleados, y cualquier~ 
patrono, obrando por su cuenta, puedan adherirse a la Convención 
Colectiva, sin otro requisito que la anuencia de los contratos, 
además t!Stl".blece que los adheridos no es p:t'eciso que ·tengan lar
misma, ni siquiera profesión similaro 

En cuanto al contenido de los contratos es muy variable. -
Sus clausulas pueden referirse, al salario minimo,. condición de 
pe4o, horas extraordinarias, descansos, indemnizaciones en casos 

. de- enfermed·a.tr; ·contratación de ebreros ext:t•anjeros, número de 
aprendices :para.J.a rescición de los contratos individuales de
·t:t~abajo, ate~-: 

En cuanto a los efectos de los contratos la ley francesa es 
terminante. Los :patrones y obreros tendrán que ajus·tar sus cont:t•a 

~-~--~--~·~~- - ~ ------~---~ ---~---~-·-----~--- -

tos individuales de trabajo a las estipulaciones del pacto cola~ 
tivo, hasta el punto_ de que toda cláusula en contrario sera n~ 

La .. ley además concede a las ag.t~upac:tones la facultad de 

exigir el cun1plimiento de las cláusulas- del ·pacto colectivoo 

..- ·r.'os e·fectos de los contratos colect:i.vos en cuanto a los 
terceros dice la ley que las c:l;áusulas establecidas en los pac:-o 
·!;os en bene;ficio do los contratantes, beneficiarán a J. os e't'Gra¡
í'ioa aunque no :partGnezcan a las agrupaciones pactanteu oon el -
sólo requisito de que dichas personas ejerzan la misma profesión 
de los contratanteso 

.En curu1to a l~s sanQiones; la ley establece~os clases de -

sanciones; 1Ja acción individual y la. aceión-individual y la a<}ió 

ción colectiva de indemnización de daños y perjuicios. Por medio 
de la ¡;¡.ec:Lón individual cualquier patron u obrero. puede recla-
mar la indemnización d.e ·daños y per-juicios del individuo o Ci!!lle_! 
tividad que contravenga las estipulaciones del pacto Y el patr-2, 



no puede cobrarse de los jornales devengados por el obrero, y
si no hubiere ·J.u¡:;c.r, de~>)e].irle. 

Por medio de l~ acción colectiva, to-la asociación ligada -
;10r el pacto colectivo de trabajo, puede demandar, en juicio la 
ejecución de las cláusulas del pacto, o la inderanización corre~ 
pondiente de d~1os y perjuicios. 

En el año de J.936 y después de un grave conflicto de TrabE; 
jo, que fué acompañado de un gran movimien-to de ocupación de f~ 
bricas por parte de los obreros, la Confederación Patronal Fr~ 
cesa y la Confederación General del Trabajo llegaron a un acue~ 
do el d{a 7 de junio de ese mismo año, bajo el arbitraje del 
l'residen·!;e del Consejo y al cual se le llamó "Acuerdo Matinon". 

SegÚn dicho acuerdo las partes convenían en establecer sus 
relaciones por medio de Convenios Colectivos que habían de con
tener determinadas cláusulas formales, tales como, la garan·t:la, 
de libertad sindical, implantación de salarios mínimos por re
gión y por categoría, creación de delegaciones obreras en las -

La ley de 24 de junio dé 1936 reserva también a las orga-
nizaciones patronales y obreras más representativas, el derecho 
a celebrar convenios colectivos que podrán ser obligatorios pa
ra todos los empleadores y asalariados de las profesiones y re
giones emprendidas en el campo de aplicación de los convenios. 

Las leyes de 1938 y 1939 autorizaron a cualquiera organiz~ 
ción de trabajadores o patrones para solicitar la firma de una
Convención Colectiva con aplicaci,)n en una reeión determinada o 
en toda la repÚblica; la petición debía provocar la reunión de
una Comisión l\'Iixta que se encargara de procurar el acuerdo rle -
tr:::.baja.J.ores y patrones. 

E).- INGLAT3R.'1.A 

S8&Ú.YJ. ale;unos autores el Contrato Colectivo de Trabajo tu

vo su origen en Inglaterra, en el a¡'ío ·ie 1366 en ~:ralverhamp•,;on. 



C..:m el g:..'an desarrollo de J.us in:Ju,3tric,s de la construcción 

se formulan los Estatutos del Consejo d.e Conciliaci,)n y ArbitrE; 

je de dicha industria y dichos Ssto..tuo.;os :1•J son otra cosa, sino 

un Contrato Colectivo c-:.e Tra11ajo c;uc rije en to&a lo. imlustria

de la construcción. 3e c~:tablece pór medio de Jstos Estatu'Gos,

las reglas rara el ~x:-,go de l,Js salarios; ~>::,eo e: e horas extras;-
j ornac1a c1.e trabajo; .:turación ele los con·tr:::tos, etc. 

El Trades-Unión de 1871. estipulaba qu: "Ninguna diSIJOSición 

de la ley permite a un Tribunal, cualquiera que sea, admitir una 

acción para obtener directamente o recobrar daños y perjuicios

por ruptura de uno de los convenios sindicales (enumerados en -
el texto) y de cualquier convenio celebrado entre un sindicato

u otro" (es •1ecir1 un convenio colectivo). 

Por medio de esta cliG;_Josición se da fuerza a las _12.rtes 

que intervienen en el contrato colectivo de tr(~ajo, sin necesi 
dad de ning1m apoyo por parte J.el E::;-tudo. 

Como se vé, por 13. dis;_:¡oaición snteri-Jr se hace :3-J.usión a
··----- las convenHis cóiecYivos, aetraoajo·;--·-~--- -- ~---~---·--·-

En 1901 la Cám~ra ·a.e los Lores actuando como Cor-te Suprema 

hizo civilmente responsable a una Trade-Union de la actuación -

de sus miembros, :'1.icha V.esici·Sn abrió ce.uoa ;;¡ara el reconoci -

m1.ento judicial del valor obligatorio de los. Cont:n;.tos Colecti

vos de Trabajo. 

JJa Oficina Internacional del :Trabajo al referirse a los -

Convenios Colec-l;ivos de Trabajo en la Gran Bretaña, en una Con

ferencia del año de 1940 sobre "Métodos de ColaboraciÓn" dice,:·

"Uno de los Métodos de Colaboración de los Sindicatos y Patro

nes de salarios para con el Estado es la aceptación de regular

las condiciones para los snlarios :J.e tr;;,<·,8,ja. "}or r:1eél.io 'te ()vnV,!;;. 

l'lios C o}_octivos concertevG.oo bajo los f'JJ .. sllicios c1G lo..:-:1 ,;rgmrizar

ciones centrales". 

Como se vé 30 recomien<la por la Jflc1.:1a Iné~J:;:·nc·.cional del

TJ;abajo que se firmen C,Jntrc-.tos Colec.:ti·.ros .J.e T1"::>,bajo, corJo -be
neficos, t::o•.nto _:::¡a.ra los )ropios trabajadores y ;Jatrm1.es co:110 11.2; 
ra el Estado. 



RUSIA • 

. El Código Ruso de las Leyea é'.·3I TJ."?bajo )ror:n.:},._;~::/.; en No"-

viembre de 1922, define el Contr:_,;ta C·:lloctivo llü ~:e· '·ajo en au

articulo 15 diciendo: "El Contrato Colectivo do Trabajo es el -
acuerdo conoluído entre una organización sindical como represe~ 

tante de los obreros par· una parte; y un patrón por la otr8.., 

por el que se fijan las condiciones de trabajo y de la contrat!;!; 
ción de obreros, en. l:.:s C.í:lpreG::ts 0 efJta'blecirJie11too in·~:u3triules 

considerados éstos individu.alin2nte o por gru};os" y 3o -:_,}termine. 

el contenido de los futuros contratos singulares de trabajo. 

Ademas, se establece que las cláusulas del contrato colectivo -
se aplicarán a todas las lJerso"nas q_ue trabajen en las negocia-

ciones que abarqueel :Contrato, aún cuando tales trabajadores-:;,. 

no pertenezcan al sindicato contra'Gante. 

Los Contra·l;os pueden ser generales para toda una rama de -

la induatria, o especiales para una lacalidad, pero existiendo-

-~------<?on.:fi!'at_c>_s en_.l_a fo_l:'lll_§.__;¡r __ _Q§.SOf3~l?i;ablecidQ_§___p_or ~L.QQnt~ato _gf?..!_1.fi __ _ 
. . 

ral. 

Bajo la denominación de patrón la legislación rusa compren 

de no solamente a los pa·trones propiamente dichos sino a ·if.os 

tr~sts del Estado y al Estado mismol 

En esta país existe u.~ Sindicato para cada rama de la in-

dustria que tiene una. sección en cada región industrial y ú.na

subsección en cada localidad (ciudad o distrito)0 La sub-sección 

está formada por los Comités de empresa de la industria corre,! 
pondier.l'l;e. El Comité de empresa está integrado a su vez por "Go 

dos los trabajadores de una negociación. 

La autoridad suprema del sindicato lo constitu_ve el Oongr~ 

so Federal del mismo. 

La. ley Rusa establece que para que un Sindicato goce de 

los .pr.ivilegios legales que le conceden debe seguir los linea-
mientos del movimiento sindical ~o. Se ha conferido a los --



sindicatos la defensa ele los intereses de los ·trabajadores y -
corresponde al' Comité Central de cada Sindicato Federal de la
delebración de los Con·tratos Colectivos de Trabajo. 

Las transformaciones de la vida de la U.R.S.S. durante el.
periódo comprendido entre los años de 1924-1936, fueron que: 
Una véz terminada la Revolución Civil y al encontrarse el pode.r 
en manos de los obreros y de los campesinos era natural que se
establecieran condiciones muy ventajosas para los trabajadores
y claro está que al principio se dió una tregua a los capitali~ 
tas, haciendo sin embargo todo lo posible para desenvolver el -
socialismo; intentando en el curso de esta óompetencia entre lro 
dos sistemas económicos (capitalista y socialista), organizar
la supremacía del socialismo. La Tarea consistió en consolidar, 
las posiciones del socialismo logrando a la postra la liquida-
ción del sistema capitalista. 

Dice Stalin, en su informe rendido al Congreso de los So -
vieta sobre el progreso de la Constitución Política de la u;R.s.s. 
de 1937" "Nuestra _;industria (se refiere a la indus·t;:da pesada)-

.. ___ sobre j;_odo __ p:t'esentaba .. en:~onces .. una--si-tuac~ón-poco--envid·iabJ:e~----· -
nuestra agricultura atravesaba por una situación aún menos atr2; 
yente; los kulaks, (terratenientes), representaban todavía una
fuerza muy considerable; la circulación de mercancías estaba -
controlada por más del 5~ de comerciantes y especuladores; tal 
era la situaci6n de nuestra economía en 1924". 

Como se puede observar por dicho informa, la situaci6n que 
prevalece ha.s·ta el año de 1937, fecha de la nueva Com;ti·l;ución- · 
rusa es mucho mejor que la que prevalecía en 1922 y 1924, por -
lo cual era lÓgico que en estas fechas fuera muy impor-tante el
establecimiento de Contratos Colectivos en los cu<les se fija-
ran las mejores condiciones J.e trabajo .!Jara los obreros, sobre

jornada, salarios, accidentes del trabajo y demás. :pres:!Jaciones
ya que el plan era ir mejorcmdo cada dÍa más. a los trabajadores 
a costa éle las ganancias .J.c los cs·.'it,-,li3tas, y u C'Uienes se -
pellS'.:~~-2. ~e:J)lazar a toda costa -lG 1J.s i.:"!.·-~Ll'3t:rj_ ··.s ~-~ .. z.d_cnc::.a c~1.1e 

é~-;tas pasartl.s.""l a potlcr cl~l :~st;--_Uo ~r C.e los trn.bajadoreso 

! ,::. 
¡ 



Mé.s aueh:.nte en su informe dice Stalin: "Cuál es la si tua,... 
ción en 1936, Durante este perÍOdo, nuestra industria se ha de

sarrollado en una forma gigantesca. En la actualülad ya no se 
le puede considerar como inci)ien·i;e ni técnicamente mal equipa.

da. Por el contrario ahora se a~Joya en una técnica, rica y mo
derna, en una industria pesada muy desarrollada. Pero lo más i!!! 
por~cante es que el capitalismo ha sido totalmente aniquilado en 
la esfera industrial". "En el dominio de la agricultura, ·i;ene-
mos ahora la producción mecanizada J'llM grande del mundo y esta.

mos provistos de una técnica nueva, bajo la forma de un sistema 
generalizá.d.o de Kolhoses y y Sovkoses {campesionos}~ Todo el
mundo sabe que la clase Kulak (terrateniente) ha sido liquidada". 

"Por lo que se refiere a la circulación de mercanc:las, los 
comerciantes y especuladores han sido completmente aniquilados". 

En vista de la situación que prevalece en la Rusia Soviéti 
ca hasta el año de 1936 y una vez en manos de los trabajadores-
y del Estado las indus·trias, y la agricul"tura. y suprimidos 1os

·~-~-inj;_e_l'nle_d_im.'.i_os_en:t:t'.e .. l.os~;[ac.:t or.es~de __ la_ pr_o_d:unción,~la~llamad~-~ _ 

clase proletaria pasa a convertirse en la clase liberada y es ~ 

entonces cuando impera la dictadura del proletariado, en cuya-
1 

dictadura ya no es. necesario el contrato de trabajo 9 ni indivi_ 
dual, ni colectivo, ni obligatorio, ya que el. tipo de contrato

de trabajo es de acuerdo con la ~poca econ6mioa que se vivé y -

que se va. transform~do P.e acuerdo con los sistemas de produc-

ción de la industria, así el contrato individual de trabajot ~ 
pera de acuerdo con el sistema liberal de una· época de la·his·t.2 

ria, más tarde el Contrato Colectivo nace y se desarrolla de a
cuerdo con los progresos de la industria y más tarde en lugar-
de Contratos Colectivos ordinarios aparecen los Contratos Cole~ 
tivos de carácter obligatorio, pero que de todas maneras es·te -
tipo de Contrato es propio del régimen capitalista y que en vi~ 

ta de que en la U.R~S.S. ya no éxiste este régimen, es por lo -
que no es necesario el Contrato Colectivo de Trabajo, sino qu~

sólo se establecen condiciones de trabajo de ac:u.Drdo con las 

necesidades de los obreros y del Estado. 



CA?ITULO III. 

EL CONTRATO COLBCI'IVO DE TRABAJO 
LEGISLACION MEXICANA. 

a).- EPOCA COI.ONIAL. 

Duran·[; e la época Colonial el trabajo estuvo regido por las 

leyes de Indias. En estas Leyes se encontraban disposiciones = 

relativas a jornada de trabajo, salario mínimo, pago del.sala-

rio en e;f'ec·tivo, prohibición de las tiendas de raya, e:!;c, etc. 

Se expidieron Ordenanzas para cada Q~O de los oficios, en

·tre esas ordenanz:;~.s tenemos la de sombrereros de fecha 5 de ma

yo de 1571 que disponía:: "Que ningtmo reciba a un obrero o mozo 

que haya estado en casa de otro oficial sin que se le avise y -

concienta, su pena de multa y ser vuelto el obrero a la otra--· 
tienda, a menos que haya justa causa que lo impida". Se permi

te tanto al obrero como al patrón rescindir el contrato de tra

bajo, aún sin justa causa, con sólo dar un aviso anticipado de-

15 días tanto por parte del obrero como por :l;la:r.te del patrónn. 
--~---Est'o~era-con-reraci-ón--al ~obrero·-a.-e-J:-a~c-i"udad-¡. -porque -én To rel".!~

tivo a:¡. trabajo del campo, és·t;e segú:(a siendo trabajo forzado-~ 

El Lic. Lombardo Toledano en su obra "La Libertad Sind:l.cal 

en México" dice:- "Durante la época Colortial, los indígenas fue
ron considerados como raza inferior a la europea; se reservaron 

para ella los trabajos más duros y humillantes, geners..lmente son 

retribución y para la clase mestiza las labores manuales o las
intelectuales inferiores". España trasladÓ a su nueva colonia

las instituciones pÚblicas que florecían en su suelo y en el 
del viejo) mundo, y bien pron-t;o fueron expidiéndose por el Ca-

bildo de la ciudacl de México, las que podrían ll8lJlarse Primeras 

leyes del Trabajo; I,as ordenanzas de los Gremios, agrupaciones

a las cuales era forzoso pertenecer, si se trabajaba en una la

bor manual, por prescripci·5n legal, íntim8lllen·l;e mlidas a las a

sociaciones relie;iosas llGmadas CofradÍas". 



El artículo 137 establece que: "La Legislación del ~rabajo 

1).- Alfredo c. Ortiz: Legislación Argentina del Trabajo, obse~ 
vará• a parte de o'Gras, los siguien·t;es preceptos: 

a).- Los oontratos colectivos de trabajo concluÍdos uor las 8.S2 

ciec;i.ones legalmente reconodidas de empresarios, trabajad_g_ 
res, artistas y especialistas, serán aplicados a todos .los 
empleados, trabajadores, artistas y especialistas que ellos 

represen·ten". 

b) ~:_ ... ]:,;~ contratos colec·tivos de 'Grabajo deberán estipular o-

bligatoriamente.su duración, la importancia y las modalid~ 
des del.salario, la disciplina interior y el horario de-
·t;rabaj o.~·n 

~-~---~ -~}~_""'-''Larmodalidad-del-salario-será-más-apropiaél.a-a-las .. ib:igen---

cias .del obrero y de la empresa". 

Los incisos siguientes se refieren al. descanso semafual, a 
las vacaciones anuales, aind·emnizacipnes, sn caso .de ceso injtJ!!, 
tificado del trabajador, a los casos en que se puede rescindir 

el contra-to de. traba~p, al trabajo de los menores y de la.s muj~ 
res, a la asistencia médica, a la instituci6n de seguros y por 

· Último a le-S obligaciones de. los Sindicatos obreros con respec

to a sus agremiados. 

:r.a }\uelga y los paros los considera como recursos antiso-
ciales, nocivos al trabajo y al capital e incompatible con los 

intereses de la producción nacional. 

e)~- COSTA RICA~ 

En la Consti·tución Política. de costa Rica y con motivo de 

las reformas que se le hicieron con fecha 7 de julio de 1943 e!!, 
tablece - · 

· ·. 1m s149:- artículos que en seguida se mencionan y con res--



pecto al Contrato Colectivo de Trabajo lo siguiente: 

".Ar-~ículo 55.- Tanto los patrones como :todos los trabajad_2 
res podrán sindicalizarse libremente para fiües exclusivamente 
de su actividad económico- social, de acuerdo con la Ley". 

"Artículo 57.- Tendrán fuerza de Ley las -aonvenciones y Co!! 
tratos colectivos de trabajo que, con arreglo a la Ley, se con
cierten entre patrones y sindicatos de trabajadores .legaL-nente 
organizados". 

g) .- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAIIíERICA. 

En los Estados Unidos-hace yamuchos años que los Contra.
tos Colectivos se celebran, singularmen·iie en las. industrias; M_! 
talúrgic~~ y Minera. La legislación reconoce a las Uniones inco~ 
poradas, el derecho de reclamar, en Juicio, el cumplimien·to de. 

los pactos.- Generalmente las convenciones son respe·tadas ~por -
las partes, y se dan pocos casos de intervención judicialé 

~--~- -~~se-consid·era-por-los~Tr:D:mnaJ:"es·-quE>.··J:os-·oontrato::r·o·o·l·e·c'ci-;;.~------ · .¡ 

vos celebrados libre y legalmente deben ser ejecutados siempre 
que no creen nn Monopolio. La ejecucion 1mede exigirse judic:l.al 

. -
mente 9 bien ante los tribunales ordinarios o ante los TrilYllnaih= 
les de Equidad; Se admite que los contratos Colectivos tienen -
autoridad de ley y que sus cláusulas deberán aplicarse riguros~ 
mente a los contratos Individuales~ y no.autorizan ni la modifá 
cación ., ni la interpretación unilateral¡ en la actualidad se ~ 
nota en este país, una tendencia marcada .a la feglamentación -
del fenómeno jurÍdico social que nos ocupa. 

Según el ari;Ículo 9o. o.e le. ley sobre relaciones del Trab~ 
jo (national Labor Rels:tio!.IS Ao~.) Los representantes de las ~ 

organizaciones designados o elegidos por la m&Joría de los assF 
lariados interesados serán los :t•epresentantes exclusivos de di
chos trabajadores para los efectos de negociaciones colectivas 

relacionad~"l con las tar:Ltas de saJ.e..rios y de las oi;ras condi-

ciones de trabajo. 

.. 
, ... , 



El Contrat? Colectivo de Trabajo en este País hasta el año 
de 1933 9 establecía el libre acuerdo entre pa·trones y trabajad..2, 
res, la ley en esta fecha no les dá el carácter de obligatorios 
las teorías imperantes hasta entonces eran en el sentido que el 
Contra'Go Colectivo se consideraba como los Pactos de las Nacio= 
nes, que carecía~ de sanciones. Después se estableciÓ que los = 

Co1rbratos Colec·i;ivos eran simples convenios de caballeros, pero 
que sin embargo eran de gran utilidad palli'a los ·!;rabajadores. 

A partir de 1933 y tomando en cuenta sobre ·bodo la Depre-
sión económica habida en el País en 1929 y en que el Gobien1o 
solo interveníaprestando sus buenos oficios a Patrones y Obre-
ros surgía algun conflicto entre ambos. Por lo que eJ. Gobierno 
se vi6 obligado a exRminar todo lo relativo a los Contratos Co
lectivos de trabajo, dictando al efecto algunas medidas relaci~ 
nadas con dichos contratos, prohibiendo a los pa;l;rones que coa&, 
cionaran a sus trabajadores para que se afiliaran a la agrupa-
ciÓn que quisieran. Se dice así mismo que el Convenio mutuo por 
él se es·!;ableccil:¡Ji:án los maximos de horas de ~Grabajo y los mini-

mo~-~~alél.~ios y__ ~~~qui~!_8-_~!:r'~_c_ond~?iÓn_~e__tr~bajo_c¡.~~-fue~~--· 
se necesaria en una industria o comercio y si dicho convenio t~ 
nía el vis·to bueno del Presidente de la RepÚblica, se le daríá 
a tal convenio el carácter de fuerza de Ley. 

Posteriormente el Congreso aprob6 que estos convenios se -
aplicaran a una determinada rama de la industria~ estableciénd_2 
se al efecto que todas las violaciones a dichos convenios se 
considerarían como transgresiones a la ley. Strrgió una fuerte 
oposición por parte de los patrones para la celebración de di
chos convenios eran insti·l;ucionales y a l0s cuales se les llamo 
"The National Industrial Recovery Act". 

!'ero g.>~acias a la gran inJGervención del Ex Presiden·te Roc

selvet y de su buena administración se establecip "The National 
Labor Relations Act", que establece disposiciones relativas a -
la prohibición para el derecho de asociación de los Trabajado-

res; se reconoce el derecho de éstos para agruparse en defensa 
de sus iniiereses de clase, declarándose que la Ley debe recono-



desarrollo industrial y debido sobre todo a las características
ta."l especiales de su sistema jurÍdico no existe un cuerpo unifi
cado de leyes sobre esta importante materia, dejándose al libre
juego de los intereses económicos, sociales la resolución sobre
este problema de tanta trascendencia. 

La Ley Federal Americana de 5 de julio de 1935 está basada
en la política de intervención del Gobierno sobre necesidades de 
carácter social y económico: necesidad de garantizar el libre 
cambio de los productos entre los Estados, de proteger la paz i~ 
dustrial, etc,. 

Pero la idea que inspira la Ley Americ~na, es que los 9rin
cipios de la competencia leal del Faire play, no valen solamente 
para las relaciones entre empleadores en el terreno económico, -
sino también sobre todo para las relaciones entre los patronos y 
los obreros en el terreno de las relaciones de ·trabajo. Y para -
traducir esta idea en hecho, la ley califica de prácticas desle~ 
les respecto del trabajo (Unfair labour practices) ;· y como ·tales 
las prohibe, los ejemplos sobre el particular son los siguien·~es~ 

lo~- A negar el ejercicio del derecho que tienen los asala
- - - ·riad·os -a··organizars·e~,~a~o-e·l·ebrar··conveni·o·s~c-ore·ctivos~p-or-mecti-o"'-

de representantes elegidos por ellos mismos. 

2o.- A proteger a los Sind.icatos de empresa creados por el
empleo..o.or o que funcionan bajo su control (en méxico les llamamos 
a esos Sindicatos Blancos o patronales). 

3o.- A fomentar o entorpecer la adhesión de los obreros a
una agrupación sinélical por medio de presión o coacción. En cBm
bio la ley autoriza a las partes contratantes para q_ue es·l;ablez
can en el contrato colectivo la cláusu~a de empleo· exc:tu.::~ivo de
asalariados sindico..dos. 

4o.- A despedir 6 perjudicar de cualquier m2.nera a un obre
ro que haya presentado demanda o haya actuado como testigo en 
virtud ele la Ley. 

5o.- A negarse a la celebración de un Convenio colectivo con 

los representados calificados de los asalo.riados. 



cer la validez de los convenios que delebren obreros y pa:trones 

La Corte Suprema afirmó que era una conduc·ta razonable para el 

bienestar de los patrones y de la industria celebrar dichos co~ 

venios con los obreros, tratando con sus representantes. Despu

~s de esto. ha surgidó la necesidad de precisar a que trabajado

res deben aplicarse dichos convenmos, si ~ebe ser sólo a los 

que fi2~en el convenio o 'a todos los trabajadores de la indus-

tria de que se trate, hasta la fecha la Corte Suprema ha resue1 
to el problema de diversas maneras, una Ejecutoria afirma que ~ 

el conveni~ obliga a todos los trabajadores, otra firma lo con

trario, pero de todas maneras ya es un gran paso el que se ha -
dado sobre este importante asunto. 

En la actualidad el Convenio Colectivo es considerado como 

un documento con fuerza legal. Pero la Corte no concede todaví~ 

a los miembros de los sindicatos fillrmantes de dichos conveñios 

la acci6n de dsños por las violaciones de loo mencionados conv~ 
nios. Por lo que en los Estados U~idos a pesar de su gran 
"Hoja Anexa Continua" _. 

+-
_E:I,__]'Tª"Ii__:i,onal-]l aQ Q..r_ Re.lfl..:tí__o-lll?_ -AQj;- }]._a_ e .9_n_triñ.u{d_Q_ .RO-de r..o_s_amen--

te a la extención de los convenios colectivos a toda una serie 

de grandes indus'Grias, tales como la de los au·l;omóviles, la me_:i;, 
talúrgica , las industrias eléctricas, la tex·l;il, la J.el pé'crJ

leo, la del vestido, etc., pero hasta el afio de 1940 no habían 
sido smmetidos a ninguna reglamen·t;aci6n colectiva las condicio

nes de trabajo, de d:).chos obreros. 

h) .- GUATEMALA; 

La Ley del Trabajo de Guatemala hace la reglmnentaci6n del 

Contrato de Trabajo estableciendo por medio de dicha reglamentE!: 

ción; La jornada de 8 horas de trabaj~, la edad mínima de admi

sión en el trabajo; crea además el Departamen-to Nacional del 

Trabajo. 

El decreto # 1434 de 30 de abril de 1926 contiene un Capí

·bulo que se refiere al Contrato de Trabajo, siendo sus dis:pos_! 



ciones más imp~rtantes las si&uientesY 

Art. lo.- "El Contra·!;:o de Trabajo se regirá por las pres-
cripciones del derecho común y oor las clisposici.:mes especiales 
de la 9resente le.y. Las partes con·bratantes podrán hacerlo cons 
tar en la forma que crean conveniente". 

Art. 2o.- "Ninguno puede prometer slil.s servicios sino por 
un tiempo o para una empresa determinada". 

ART. 3o.- "La duración de los servicios será regulada a 
falta de convenio entre las partes por las costumbres del lugar 
o las circunstancias especiales de la industria o del comercio 
de que se ·trate". 

Art. 5o.- "La ¡ocalizaci6n de servicios por tiempo indete_:r 
minado puede cesar por la voluntad de &lguna de ¡as partes con
tratantes, quién deberá dar aviso a la otra con 15 dÍas de ant_:h 
cipación." 

_ --~__(:!Jl1ba:rgQ_lJLr.eadción .. por~voluntad de-una--sola· de.-las-: ..,-- · 
partes puede dar lugar a la acción de daños y perjuicios~ Pero 
en realidad no toca la cuestión del Contrato Colectivo dé Trab! 
jo, pues en este país no ha ·tenido gran desarrollo la organiza,.. 
ci6n de los trabajadores, como para tener fuerza que les permi-
te exigir la fi11ma de Contratos Colectivos de Trabajo. 

i) .- NICARAGlJA. 

La Constituc-ión Política de este País de fecha 22 de marzo 
de 1939 y en la cual existen llreceptos relativos al trabajo en 
los artículos siguientes: 

"Art~culo 100.- La Ley reconocerá a quien se hallare en 

una relación de trabajo, como obrero o como empxeado& 

1) .,.. La independencia de su conciencia moral Y cívica; 
2)-- El descanso semanal obligatorio; 

¡ 
! . 



3)o- La jornada máxima de trabajo, determinada y reglamen
tada por la leyp según la naturaleza del mismo; 

4) ·- El salario mínimo, en relaci6n con el costo de las 
subsistenci&g y con las condiciones y necesidades de 
las diversas regiones, papaz de asegurar al trabaja

dor un mínimo de bienestar, compatible con la digni-
dad humana; 

5).- El pago de todo salario en el plazo fijado en el con
trato de moneda nacional legaJ., m día de ·trabajo, en 
el lugar en donde el obrero preste sus servicios, con 
prohibición de efectuarlo con mercancías, vales, fi-
chas u otros substituitivos de la moneda; 

6).- El pago del jornal por períodos no mayores de una -
quincena'' o 

Al igual que la legislación de Guatemala no señala ninguna 
disposición con respecto al Contrato Colectivo de Trabajo. 

1) .- l'ANAMA. 

La consti·l;ución de es·te país no consagra ningún articulo 
al Contrato de Trabajo, ni mencils al Contrato Colectivo. 

La ley única del Trabajo de Panamá de fecha 28 de julio de 
1941, consagrá una disposición que se refiere al Contnato de 
Tr~~ajo en General. Se refiere a las condiciones de validez, a 
la forma de los contratos, establece como concluyen, tiene di! 
posiciones sobre los patrones y obreros, luego dispone que el ~ 
Contrato de Trabajo termina por justa causa; la cual puede ser-
invocada por el patrón o por el obrero y al fimü dispone que -
el Contrato de ·trabajo deberá regirse por el Código Civil. Pero 
no se refiere para nada al Contrato Colectivo de Trabajo. 

La constitución de los Estados Unidos de Venezuela de fe--
6ha 14 de septiembre de 1936. En su Titulo 2o. que trata sobre 
los.. deberes y derechos de los Venezolanos, en su artículo 31 y
en .Lo que se refiere al trabajo dispone que: "La ley dispondrá-



lo necesario para la mayor eficacia y estímulo del trabajo 9 o~ 

ganizándolo adecuac'L mente y estableciendo la protección especial 
que deberá dispensarse a los obreros y trabajadores, para pro-
veer al mejoramiento de su condición física, moral e in·l;electual 
y al incremento de la poblaciÓn". 

"El Estado promoverá el amparo de la producción y estable
cerá las condiciones del trabajo en la ciudad y en el campo, t~ 
niendo en vista la protección social del obrero y del jornalero 
y los intereses económicos del paÍs". 

"La Legislación del trabajo observará los siguien·l;es pre-
ceptos: además de otros que concurran a mejorar las condiciones 
del obrero o ·l;rabajador: Io. Reposo semanal, de preferencia el_
domingo; 2o. Vacaciones anu~les, remuneradas; 3o. La nación fo

mentará la enseñanza técnica de los obreros". 

"La Nación favorecerá un régimen de participación de los em 
pleados y trabajadores en los beneficios de las empresas y fome,E; 
tará el ahorro entre los mismos". 

La Ley del Trabajo de Venezuela de ~echa 16 de julio de · -
1936, en su Título 2o.~ artículo 6o~ se refiere al Contrato de
Trabajo y lo define en la siguienteforma: "El Con·tra·to de trab,! 
jo se celebra entre un empleador patrón o una Asociación de em
pleados o Sindicatos, Federación, Confederación Sindical". 

Después en su artículo 32 se refiere al Contrato Colectivo 
de Trabajo y lo define como sigue: "El Contrato Colectivo de 
Trabajo se celebra entre uno o muchos grupos o Sindica·tos de -
trabajadores y uno o muchos grupos o Sindicatos de Patrones, a 
condición de que los Sindicatos hayan satisfecho las disposici_2 
nes del Título IV de la presente ley". 

El artículo 33 dispone que: "Las estipulaciones del Contr_!2: 
to Colectivo se dividen en dos clases: Obligatorias, que son 
parte integran~e del Contrato Individual y que contienen los d~ 

rechos mismos que concede a los trabajadores esta ley y acceso

rios que son convenidos por las partes". Más adelante dispone-



que el Oon-~rato Colectivo debe ser por escrito. 

No todas las Constituciones Pol!ticas de América contienen 

un Cap:Ítulo sobre Trabajo y Previsión Social~ ni en for'Iila espe

c:Ífica sobre el Contrato Colectivo de Trabajo. 

El maestro Mario de la Oueva dice a este respecto lo si 
guiente:. "La Am6rica La>Gina por el contrario 9 si no ha evitado_, 
si, por lo menos, no ha favorecido en la misma intensidad que -

nosotros, la organización de los trabajadores; y el contrato C.2, 

lectivo no desempeña, a pesar de que es más antiguo en la prác
tica sudamericana, las funciones que llena en nuestro paÍs". 

Nuestro Contrato Oolec·l;ivo de Trabajo tiene característi-
cas propias, ya que logradas muchas de sus conquis-tas a través
de la huelga, significm1 un progreso evidente con relaci0n al -
derecho y en muchas ocasiones consignan condiciones de trabajo
superiores a la ley., 

El poco desarrollo del Contrato Colectivo especialmente en 
algunos paÍses de la América Latina seguramente se debe a su pQ 

co desarrollo industrial y a la falta de organización siild:i.cal
como lo expresa el maestro de la. Cueva. 

Y en los países en que existe la Institución, hay dis·ti:t'l.-
·tas formas de considerarlo y de situarlo, ya que en una legisl.:?; 
ción se le considera todavía dentro del Derecho Civil, en otras 

se consid.era como una locación de servicios, como un Contrato -
de Compra-Venta, como una venta de fuerza de trabajo, en otras

se le considere. al Contra·to .en fonna unilateral, en algunas. se

le considera en forma parecida a nuestro Contrato Coléctivo, p~ 
ro en ninguna legislaoi6n de América tiene las características

de nues·tro Con-~ra·l;o Colectivo de Trabajo. 



CAPITULO III. 

A J1ll E R I C A • 

BOLIVIA. 

La Cons-~itución Boliviana de 28 de octubre de 1938 en su -

capítulo de ttDerechos y <rarantías" en su Artículo 6o. dispone !:.. 
que toda persona tiene como derecho. fundamen·tal el "De dedic~ 

se al trabajo'¡; comercio o industria, en condiciones que no pel'

judicaYl. al bien colectivo". "De reu.."lirse y asociarse para los -

distintos fines de la actividad, que no sean contrarios a la S.!!, 

miridad del Estado." 

En el CapÍtulo llamado "Régimen S.cial y en sus artículos. ~ 

del 121 al 130 se refiere al trabajo". El artículo 125 dice2: .!.

"Se garantiza la libre asociación profesional y sindical y se -
reconoóe el Contrato Colectivo de Trabajo." 

____ _Jll~ ~t-~cul~_l26 __ d~~one: _ __"~!_!econ_o~~ _el_dere~l:!_o _ d~_ hue!_g~_ 
como medio de defensa de los trabajadores, conforme a la ley"., 

El artículo 129 establece: "Los derechos y beneficios.rec_2 
nacidos por la ley a favor da los trabajadores y empleados; son 
irrenunciables .. Son nulas las Convenciones con·l;rarias o ·c¡.ue til..s!!l 

den a burlar sus efectos". 

Con fecha 24 de mayo de 1939 se dict6 la Ley General de 

Trabajo que autoriza a los obreros para la con·i;ratación Colect,;!; 

va por pedido de Contratos Colectivos de Trabajo. 

C) .- B R A S I L. 

La Constitución de los ~stados Unidos del Brasil de fecha

lO de noviembre ile 1937. Entre las atribuciones que señala al .

Cons3jo C.c la 3conomía Nacional establece en su artículo 61 lo.

siguiente: "Dictar las normas reguladoras de los Contratos co-

lectivos de trabajo entre Sindicatos é!_e la misma cr.te¿;oría D.o -

producción o entre asociaciones representativas de dos o más -
categorías". 



Por lo expuest_:¡ vemos que no hay en esta época una organiz_a

ción obrera canaz de reglament:ou• eJ. ~Gr2bajo para defender al obr2_ 

ro, por lo que ni remo·Lmente pudieron existir en esa época los -
Contratos Colectivos de Trabajo, sobre todo si se toma en cuenta= 

la debiliétad del ·trabajador frente a la clase capi"Galista. 

b) .- EPOCA HrDEPENDIENTE. 

Nuestro País al consumar su independencia en 1821 adquirió 
su personalidad de Nación libre, pero en su régimen interior si-

guió prevaleciendo la misma desigunl.dad social, lag¡ pugnas entre -

los Partidos Políticos (Conservador y LiberaJ.) no permitía el de-
sarrollo de la indus·i;ria y como una consecuencia impedía también 
el desarrollo de la organización obrera que pudiera es·t;a.r en con

di.ciones. de exigir el que los patrones aceptaran firmar con·trates 

colectivos de trabajo. 

c)e- ESTATUTO PROVISIONAL DE COMGNFORT. 

_ _ El_ !~tat~t~:P_!'Q_Y:i,§iona:I,_ de ComºJlfo_:rj;_ de __ l5_de_may_o_de 1856 __ 
en su artículo 32 es·i;ablecía: "Nadie puede obligar sus servic~os

personales sino ·!;emporalmen'ce y para una empresa determinada. Una 

ley especial fijará el término a que puedan ex·l;enderse los contr~ 
tos la especie de obreros sobre los que haya de versarese". 

En el Congreso Constituyen-te de 1857, el Diputado Vallarta -
habló de la necesidad de establecer bases para la protección legal 

de los trabajadores, pero llevado por su liberalismo intransigen

te se opuso a incluir en la Constitución cualquier límite a la --
libertad de trabajo, y la prestación de servicios aiguio siendo -

regida por la legislación civil. 

En la Cmnstitución de 1857 se consignó en su artículo prime

ro la libertad de ·trabajo, como un derecho del individuo y también· 

el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente, pero todo é~ 

to con un criterio individualista. Es sin embargo desde entonces 

cuando se empieza a garantizar tanto el derecho de asociación como 

el é!.e reunión que son la base indispensable para la formación de

los sindicatos obreros, y que más ·!;arde serán los encargac1os de -
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f'ij ar las condiciones de ·trabajo :por medio de los contra·!:; os co
lectivos. 

d).- CODIGO CIVIL DE 1870. 

Este CÓdigo en materia de trabajo sigtliÓ los lineamientos
del Código Civil Francés. Este CÓdigo consideraba al Contrato de 
Trabajo, como un Contrato de Mandato, y con el nombre de "Contr~ 
to de Obra .. lo colocaba después del de Manclato reuniendo en un -
sólo Título los siguien-tes Contrl!!.tos: 

a) •. - Servicio Doméstico. 
b).- Servicio por Jornal. 
e).- Contrato de obras a destajo o precio alzado. 
d).- De los Porteadores y Alquiladores. 
e).~ Contrato de oprendizaje y 

f).- Contrato de hospedaje. 

Pero dicho CÓdigo no llegÓ a tratar sobre el Contrato de Co-

En la exposición de motivos de dicho CÓdigo, al explicar por 
qué se. acerca el cron·brato de obras al mandato más que al arrenda,
miento, se dice que::: 'tParece un atentado a la dignidad humana 11.§: 
mar alquiler a la prestación de servicios personales y más adel~ 
te expresa que éste será más intelectual en uno y más ma·terial en 
otro, pero en ambos supone una cualidad moral, por que naAie pue
de prestar un ser~icio, sea el que fuere, sin emplear su libre v~ 
lrurtad y poner en ejercicio alguna de las facultades peculiares -
del hombre". 

Esta es la tesj.s del libre albedrío unida a una supuesta 
igualdad jurídica, la cual de ninguna manera existía en esa época 
ya que los trabajadores se encontraban en desigualdad con respec
to al pa·t;rón y como consecuencia sujetos a las condiciones de tr~ 
bajo que les impusiera el capi"Galista.. 

Sin embargo ya en este CÓdigo se dedica un Capitulo especial 

fuera del contrato de arrendamiento al contrato de obra Y esto es 



porque se consideraba al trabajo humano como algo que no puede asi 
milarse a una cosa; asi sea preferen·l;emente material no exluye la
presencia de la inteligencia y de la volun·l;ad del hombre, y además 
porque todo trabajo, si es material de todas maneras tiene algo de 
intelectual y a su vez ",;olo trabajo intelectual tiene algo de mat~ 
rial, aceptándose en este Código sin ninguna restricción el princ1:_ 
pio de la autonomía de la voluntad en relación a la terminación 
del Contrato a tiempo indefinido. Conceptúa al salario como ele-
merrto esencial del contrato; o deja su estipulación a la voluntad
de las partes, y en caso de duda establecía que debería servir de
base la costumbre del lugar, así como la calidad e intensidad del
·trabajo. 

e).- CODIGO CIVIL DE 1884. 

El CÓdigo Civil de 1884 en su TÍtulo XIII reglamentaba algu-
nos contratos de Trabajo. Las disposiciones que contenía relati-
vas a esta Institución ya son superiores a las de los CÓdigos Fr~ 
cés y Español, ya que estas legislaciones incluían el contrato de-

-- ~t_!'~ªj_Q __ has:t_a_!3:t:l.t_onc_es_ . .c_omo_un_Con~trato_.de .. Arrendamiento-.de--servi-
ciós Y aquí en este CÓdigo ya se separa el Contrato de Trabajo del 
de arrendamiento tal como se establecía en el Código anterior, pe
ro no se aventaja gran cosa ya que se le sigue llamando de "Contr.§l: 
to de Obra}•• 

El artículo 2434 disponía que: "El servicio doméstico se re~ 
la a voluntad de.las p~rtes contratantes. El articulo 2435 dispo
nía que: "Dicha voluntad tiene un límite, pues nadie puede obligar
se perpetuamente". 

El artículo 2437-.ordenaba que: "El contrato de obra a destajo 
o por obra determinad!;!.". El artículo 2442 disponía que: "Si el 
contrato es por tiempo fijo, el trabajador podía ser desyedido con 

aviso anticipado de 8 dÍas". 

El artículo 2469 ordenaba que: "El contrato de obra a destajo 
podía celebrarse, contrata~do el patrón por un precio determinado
y comprometiéndose al ·trabajador a poner todos los materiales o 

únicamente su trabajo"• 



La primera ley c~ue se dictó en !iiéxico en materia de trabajo -
es de 1904. 

Siendo Gobernador del Estado de México el Gral. José Vicente
Villada y queriendo mejorar la situación de los trabajadores dió -
esta ley, de la cual se cree que tuvo como &~tecedente la ley Bel= 

ga de 1903. 

Las disposiciones que contenía la ley de Villada, se referían 
a los riesgos profesionales, accidentes de trabajo, as! como a las i 
enfermedades que el obrero contrajera con motivo de su trabajo di~ 
ponía además que con respecto a la carga c1e la prueba en los confli.s_ 
tos del trabajo correspondía al Patrón y que 1~ indemnizaciones d~ 

bían de pagarse en caso de muerte del trabajador a las personas que 

g) .- LEY DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

En 1906 el General Bernardo Reyes hizo un proyecto de ley de~ 
trabajo, en dicho proyecto no trata sobre enfermedades profesiona_ 
les, sólo se refiere a acciden~~es del ·!;rabajo, expresando que dicho 
accidente fuera con motivo del trabajo y que no hubiera habido ne
gligencia pQrque por parte del obrero y que no.hubiera sido por e~ 
so fortuito. 

h).- LEGISLACION DEL ESTADO DE VZRACRUZ. 

Siendo Gobernador del Estado de Veracruz el Coronel Manuel P~ 

rez Romero, expidiÓ un Decreto con fecha 4 de octubre de 1914, re
ls;!;ivo al descanso dominical obligatorio, en el mismo mes y año. el 
General Cándido Aguilar, expidiÓ una ley del trabajo. que estable-
cía: Jornada de nueve horas: desc.~.!1SO dominical obligatorio; sal:3;

rio mínimo de $l.OO obligación de los patrones de dar servicio mé4 

¡ 
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dico a los obreros; establecimiento de escuelas en los centros in

dustriales; prohibición de las ·tiendas de raya, etc., etc. 

:Posteriormen·i;e siendo Góbernado:r del Gstad.o don Ae;ustín Millan 

expidió un decreto sobre las Asociaciones Profesionales, por medio 

del cual se define el cará.cter del Sindicato, estableciendo que el 
Sindicato es una Asociación Profesional que tiene por finalidad 

esencial ayudar a sus miembros a transormarse en obreros más capa-B 
ces, a regular sus salarios y las horas de trabajo, así como las -

condicione~ de trabajo, Dispone también que todo patrón o gerente 
de alguna negociación que se rehuse a tra·l;·ar asuntos de trabajo 
con los representantes de cualquier Sindicato, se hace acreedor a

una multa. 

Es seguramente a partir de entonces cuar:tdo se encuen·l;ra el 

campo más propicio para la celebración de Contratos Colectivos de
Trabajo. 

i).- LEGISLACION DEL ESTADO DE YUOATAN. 

La legislación más impoYtante en materia de trabajo es sin dB 

da alguna hasta antes de la Constitución de 1917 la de Yucatá.n. 

Estando al frante del Gobierno de Yucatán el Gral. Salvador -

Alvaraclo, cJ.icto C1lln fecha 11 de diciembre de 1915 una ley ele Trabl!; 
jo sosteniendo como. tesis general que el sistema individualista d~ 
berÍa. rechazs.rse.t .trat$ldO de refO:t'lllar el régimen econÓmicO exis-_

tente, estableci:endo, que siendo el Gobierno producto de la colee;;; 

tividad no podía ser un Gobierno con un sistema individualista, -
sosJGeniendo el General Alvarado que el Estado debería intervenir -
en tod~ cuestión relativa al trabajo, siendo ineficaz an dicho as

pecto toda iniciativa privada, decía que los beneficios de la rev,2 

lución no :podían ser aprovechados por. el puebl!ll, en tan·to que no -

se lograra su Independencia económica¡_ 

Se sostiene que esta ley tuvo como antecedente la Legislación 

que en materia obrera existía entonces en Nueva Zalanda, siendo 

sus disposiciones principales; que exista una verdaclera armonía e!! 



tre los factore~ d.e la l)rolucción ( cauHal y ·trabajo); la elimina

ción de las doctrinas inJ.ivi:lualistas; lograr el mej ora.rniento de -
la clase trabaj a·iora; dar a -G.:>dos idén~Gicas oportunidades en la v.!_ 

do.; intervención del Zs-Gado en aquellos casos en que existieran -

')roblemas de carácter colectivo~ sustituyendo la iniciativa priva
da, no ace~1taba la huelga y sólo dispone en su artículo 19 que larA 

Huelga sólo podrá llevarse a cabo en Último extr9mo. 

Crea además un Deparl;amento del Trabajo que es el encargado 

de es·tudiar y resolver todos los problemas relativos al trabajo. 

L&S CONVENCIONES INDUSTRIAL3S. 

El nombre de convenio industrial dice el Lic. Mario de la 

Cueva, la tomó el Gral. Alve.rado, de la terminología empleada en -
las Leyes de Nueva Zelanda. 

El artículo 9o. de la Ley del Tra!~ajo de Yucatán definÍa el 
Convenio Industrial diciendo: que era el Contrato de Trabajo que 

-- :t.±gaba--a -una-uni-ón- o-FeaeracTón indus-criai -cori sus_p.ati.;-0-ries:--

Esta forma de convenio industrial era una forma especial que

no concordaba exactamente con el tipo europeo de contrato de Ejec.!! 

ción. El Convenio industrial deb:lá llenar los mismos requisitos .-
del simple contra·t.o de trabajo y, en realidad, era un contrato de- L, 

trabajo que regulaba las relaciones entre un Patrón y todos sus 

obreros. 

Las funciones del Convenio industrial eran dos~. la primera COE; 

sistía en desarrollar la legislación del trabajo, constituyendo el 

mejoramiento de la clase trabajadora y la segunda en garsntizsx la 

paz entre las clases. P~a este Último efecto se ex:!;"gÍa que •Godo

convenio industrial se celebrara 90r tiempo fijo o para obra deteE 

minada, pretendiendo con ello que, durante los respectivos plazos, 

no pudiera surgir ningún conflicto; y, !JOr otra :psrte, se ordenaba 
~ue los plazos no_fueran n~~ca maYores de dos años, pues de otra-

manera se impediría el -progreso •.le los trabajadores. 



La definición tan sencilla y la. referenc·ia que se hacía aJ, 

Contrs:l;o de Tra1)aj o, aa.emás de su origen, indica..'1. que dicho. conve

nio industrial era "Lma forma especial que no concordaba con el ti

~10 europeo de Contrato !-formativo y q_ue más bien se acercaba al 11~ 
mado Contra·~o de Ejecución propio de nuestra legislación actual. 

Las Juntas de Conciliación. En cada dia::trito industrial exis 
tía una Junta. Se componía de representantes de los tra1Jajadores

y de los patrones, con facultades de normar las relaciones entre -

éstos, procurar la celebración de Convenios colectivos industria-
les (Con~ratos Colectivos.). 

j).- LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA. 

En el año de 1916 siendo Gobernador del Estado de Coahuila el 
señor Gustavo Espinosa Mireles dictó una Ley del Trabajo. 

Esta ley contenía disposiciones sobre el Contra·l;o Colectivo -
de Trabajo; sobre el salario mínimo: reconoce los Sindicatos.Obre

rOB, toma de la ley de Nuevo León dictada por Bernardo Reyes, todo 
lo relativo a accidentes de trabajo y es"Gablece un Departamento de 
Conciliación. 

Es-Ga ley en su artícu::j.o 122 disp·)ne: "Se designan con el nom

bre de Contratos Colectivos de Trabajo, los convenios que celebren 
los representantes de cualquier agrupación o Asociación de obreros ; 

con un Patrono o Asociación de Patronos, estipulados en estos Con

venios las condiciones a que deberán someterse llos Contratos cel~ 

brados aisladamente por un Patrono y "Ltn obrero que pertenezcan, -
respecti~amenta, a alguna de estas agrupaciones o que con otro mo~ 

vo se relacionan con ellos". 

le).- LEGISLACION DC:L .ESTADO DE HIDALGO. 

La ley del trabajo de este Estado en su artículo 27 estable 

cía que "se da el nombre de Contrato Colectivo de Trabajo, a la -

convención celebrada entre un pa·i;rono o una Asociación de Patrones 
y una Asociación org&'liza~a de trabajalores, con el fin de establ~ 

cer ciertas condiciones comlmes 2. las c:ne Ll.ebersn somete:t'se los 



Contratos de Trabajo celebrados por los Patrones "j' los trabajadores· 
en cada caso". 

1) .- LEGISLACIOH DE COLIU~A. 

La ley del trabajo del Estado de Colima en su artículo 111 d~ 
fine el Contra·to Colectivo de Trabajo se designan las Convenciones 
celebradas por los Sindicatos de obreros o por las Confederaciones 
de los mismos con un Patrono, con un sindicato de Patrones o con -
una Confederación de éstos a fin de someterlo a las mismas reslas
y responsabilidades individuales del trabajo". 

m).- LSGISLACION DE JALIScro. 

La ley del trabajo de Jalisco en el artículo 111 al igual que 
la de CGlima reproduce una copia fiel de la definición que del con 
trato Coléctivo de trabajo de la Legislación de Colima. 

La ley del trabajo de Oaxaca en su artículo 90 dice "Recibe -
el nombre de Contrato Colectivo de trabajo el Convenio que celebra 
una AgTupación organiz~a de trabajadores con.1os patrones.· La e~ 
lebraaión de estos contratos será obligatoria, cuando al servicio
del Patrono trabajan más de 10 obreros .en Una obra que dure m82 de 
15 días y que cueste más de $ 500~'00"~' 

ñ).- PROYECTO DE LEY SOBRE CONTRATO DE TRABAJO DEL LIC. ZU
BARAN CAMPANY DE 12 DE ABRIL DE 1915. 

El CapÍtulo ño~ de dicho proyecto, reglamentaba el contrato 
Colectivo de Trabajo, considerándole como un Con·brato Normativo, 
tal como se le considera en la legislación europea, En el mismo 
cap1tu¡.o se reconocía a la asociación profesional fijando, como -.
condiciones para la existencia de la misma, que el número de miem
bros que la formara no fuera menor de 5 y que se registrara en el
ayuntamiento a que correspondiera dicha agrupación. La celebración 



del Contrato Colectivo, dependía de la voluntad del patrón y no se 

le podía obligax coactivamente a que lo firmara. 

o).- LA CONSTITUCION D:::: 1 _2 1 1 • 

Antes de. esta ConstHución, el CÓdigo Civil de 1P.84 considerE: 

ba al con"'~ra·~o de Trabajo, como un "contrato de obras", c;ero no se 
refería para nada al Contr~to Colectivo de Trabajo, como ya lo ma

nifesté an·teriormente al referirme a dicho Código. 

Los Estados de méxico, Veracruz, Coahuila y Yucatán, expidie

ron Leyes sobre el trabajo, pero es sin duda alguna la más impor-
tan'ce la del Es·l;ado de Yucatán. 

En algunas de esas leyes existían puntos muy avanzados 1 en 

otras encontramos tendencias a restringir algunos. de los derechos-

que actualmente ha alcanzado la clase trabajadora, esto se debía -

a que dichas leyes no habían sido dic'Gadas como consecuencia de una 

presión ~~r- par·!; e-~-~ :J_~ _o~..:'':l'~!'l!._l'l:~~~~ los ~<?.bern~.:t~.e~..!..!'l~o_Cl.':l-.~ _ 
dichas leyes se debieron más bien a ttn deseo de los gobernantes r~ 

volucionarios, de tratar de regular o de.establecer principios que 
sirvieran para normar sus actos, en relación con los conflictos 
que surgieran entre los obreros y pa.!iirones en sus relaciones a.e tr~ 

pajo. y por otra parte para satisfacer en parte, las demandas de
mejoramiento que la revolución había premetido a los trabajadores. 

Es así como se reune el Cong-.ceso Consti·l;uyehte de 1917 y en -

cuyo congreso se encuentran.gran cantidad de representantes obreros 

que quieren que se establezóa, en la nueva Constitución, un CapÍtE: 

lo relativo al trabajo.", 

El maestro Trueba Urbina en su obra titulada "El Ar·tículo 123" 

nos habla sobre los antecedentes él.e dicho artículo y dice! "El or_! 

gen del artículo 123 se encuentra en el dictamen del artículo Io.

y 5o., que aélioionó este precep·to con las siguientes garantías: jo,E 

nada máxima de 8 ho:r·aFJ, prohibición del trabajo nocturno industrial 

para niños ·y mujeres y desc2~so hebdemadario •• N 



La finalidad del constituyente al establecer este artículo en 
la Cons-ti-tución de. 19171 no fué otra, sino el propósito de prote-

ger, no los intereses particulares del im1ividuo, sino a una clase 
social¡ la de los trabajadores, estableciéndose una modalidad en
la Cons·ti tución que es nada menos que la garantía social y que an

tes no había sido consignada en ninguna otra constitución y que se~ 
viría para que en otras Constituciones de otros países se estable

cieran.. g!U'a.ntías sociales' de ésta na-turaleza. 

Más adelan:te dic·e el Lic. Trueba Urbina que: "La formulación

del artículo 123 constitucional garantiza los derechos sociales de 
los trabajadores proclamados por la Revolución, y es 90r esto por
lo que·jÜStamente exigieron su consagración en el Código Supremo,
constituyentes que no habían salido de falansteri'os universitarios 

- ""' -- . . . . , . ,_ •-:· 

sino del taller y la fabrica: eran obreros que sufrieron la opre--
sión de un régimen tiránico y que sentían las nec.esidades de la 

vid&1• .. 

El artículo 123 consagra.las garantías sociales y consti'tuyen 

_._ls:>:et_der.e.cio.~~~ciQ~o.iare.ei."Jní:rü.mos.,~.:.ele.:v:adoJ!t.a.:::la.".oat:egoda .. d:S::-:noÑál(.:"'. 
constitucionales, para la protección jurídica y económica de la •
clase trabajadora". 

Las ideas :fundrunentales . .que.enoierra el artículo .:1.23 son: co,n 

trato individual de,.tr~a'!;l,a;lo,. derecho de huelga, con·tratos coleet'i&. 
vos de trabajo, pero seguro social, cooperativas, cajas de·ahorro
escuelru;:~; ,.para ·trabajadores., Juntas de Oonciliación· y Arbitraje, 

etc. 

En este precento consti·bucional no s~ dá ·ninguna ·def'in:Í.ción -

sobre el ·contra.to·ooléctivo de trabajo 1 ni sobre ningún otro con-

tt'ato de trabajo, pues la definición se dejÓ para la :U.ey reglament.§!: 

ria, sólo se enumera una seríe de contratos. 

En el preámbulo de dicho artículo se establece: "El Congreso 

de la Unión, sin. c;ntré.venir las bases siguientes,·deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jor-



naleros, empleados, domésticos y artesanos y de tma l!laiwra general 
sobre todo contrato de trabajo". 

Podemos inferir de esto, que es al legislador común a la ju-

risprudencia y a la dotrina, a quienes toca Drecisar el concepto -
sobre los contratos de trabajo. 

El Lic. Mario de la Cueva en su libro "El Derecho Jt:Iéxicano 
del trabajo"; al. referirse al contrato colectivo de trabajo, dice: 
1f No existe en el ar·l;iculo 123 dispocisión expresa sobre el par·ti
oular, a pesar de lo cual es preciso concluir que si se encuentra 
reconocida su validez, tanto .;orq_ue el párr¡¡¡.i'o introductivo puede 
interpretarse en el sentic1o en que abarca siendo la fimüiü::;.d pri
mordial de la asociaci6n profesional de la Huelga la celebraci6n -
de esa clase de contratos, no se comprende que el legisla:lor hubi~ 
ra otorgado:a los trabajadores el derecho de ~ociarse y de decla
rar Huelgas, si no pudiera por esos medios ~btener la reglamente~
ción colectiva. del trabajo 11 • 

Pero es indudable que el contrato colectivo de trabajo no es
tá reglamentado dentro. del artículo 123, como ya lo dij.imos ante--

- ricfrment e, ·crej and-ose si.Cregl-8ii1Eint acTón. para-Ta rey· ·a· el -t-rabajo_f.P.f

ro como deciepnos Ú..'1.icament e se habla ;:;.e con·trato de trabajo, en g~ 
neral, en una forma enumerativa como ya qued6 expresado a..1'1.terior..-
mente, pero la reglamentación del.contrato dentro de la legislaci-
ón que lo rige; forzosa y necesariamente tuvo qu.e tener un carác
ter tutelas para la clase obrera, tal e :':no el que yienec:•en el :·ar
ticulo 123 Constitucional. 

El :Lic. Lombardo Toledano es uno de los comentarios que hace 
al ar>dculo 123 dice. : "La Asociación :profesional con proposi·~o 

~e defensa de clase, se basa en la Constituci6n PolÍtica de los -
Estados Unidos Mexicanos (Título VI; Del Trabajo y de la Previ--
si6n Social). Toda legislación industrial obrera quo existe deri
va de ese :precepto • Este mismo es~ablece como un marco, las ba-
ses para las leyes de la materia que corresponde dictar, a las le 
gisl~turas de los Estados y el Congreso de la Unión. 

Con el nombre de leyes orgánicas o Reglamentarias del artÍC:!,! 
lo 123 Constitucional, las legislaturas de los Estados expedieron 
leyes sobre el trabajo y la previsión social, y el Congreso de la 



;}nión expic1i6 como Ley Regla;:;entaria :lel ~¡,rtículo 123 la Ley Fede

ral del Trabajo que ha venido ri:;iend.o en materia de tral)ajo en to 
la :'l.epÚblica~ 

Es así como quedó reglamentad. o en I:Iéxico, el Contra·!; o Colect.t, 
vo o. e Tra~.aj o, en eJ. Capítulo II del Título 2o. de J.a Ley Federal 

:'.el Trabajo, con:rprenüiendo de los artícv~os 4-2 al 57 y -ie los artí 

culos 58 al 67 del contrato colectivo obligatorio. 

Eili Lic. J. Jesful Castorena en su libro "Manual del Derecho 

Obrero". 1\l referirse al Contrato Colectivo de TrabG.jo hace las s.t, 
guien·l:;es apreciaciones, en relación con las disposiciones de la 
Ley: "La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 3 y 4- define al 

trabajador y al patrón en función de la noci6n contrato de trabajo. 

La teoría de los contratos de trabajo en cuanto a la voluntad 

de las parl;es y a su validez. 

"De una manera general_ y forma más aparente que real la Ley_ -
del Trabajo acep·t;a el principio de la voluntad: Para que los con--

_t_ra:l;_os _ _d_e 9-_e_r•;¡_c]J_o_o:b_r_e_r:o _ j;_e_nga __ :V:t'J,l_id~_z 9 _f3_f3 _ll~J.::_El_S_fl,_r_i_() _qp_ª-._j,a_v_<>l~ 

tad.C.exista, y que sea libre y esclarecida, (Ar·t;ículo 17, 22 Frac-

ci6n 3a y 42) cuando se carece de capacidad jurÍdica por falta de 
razón y cua.."ldo poseyéndola, en e'r:cor. sobre la naturaleza del con

trato o sobre la identidad de la eosa, objeto de é1, clestru.yen la 
manifes·l:;aci6n de la voluntad y la voluntad misma. " Dice que es--
tas disposiciones dan un carácter convencional a los contratos de 

trabajo y como consecuencia los principios de derecho común debie

ran ser aplicables; y. dice que ia misma l.. e y narece sancionarlos , 

es~ableciendo la nulidad.de los contratos de los menores de 12 

años. (artículo 22 Fracc. 3a. 121 Fracc. 1/a.; 123 Fracc. 2a. y 

329 Fracc. 1/a.). 

Con relación al Contrato Colectivo dice Castorena que: "Yendo 

más allá que la 1ey, agota casi siempre las condiciones de trabajo 

de orden profesional; tiene como la ley un carácter normativo, no 

deja al individuo, salvo raras excepciones, camno de ninguna espe

cie en el cual ejercitar su voluntad, es consecuencia.su efecto C.9_ 

, .. 
¡ .. 

¡. 



mo el -.le la l!'!Y es el SU!J:rimir lu voluntad del sujeto físico; 

Su:Jrünida7 el contrato tiene valül.ez y sus efectos los garantizar

el derecho obrero :I como ¡:¡;:;.r¡:¡. com·pletar este sistema clar~mente 

,J.,;finido, la ley s.:firma una presunción~ la de la exis"Gencia del -

contrato de trabajo en to.io caso de rrestación éte servicios de una 

nersona a otra, e ontr2.to que se rige 1)0r el estatuo legal sino 

existen estipulaci<Jnes válidas entre los interesados.'" 

No participo de la opinión del Lic. C2.storena, en el serrl;ido 

de considerar al contrato colectivo como de carácter normativo y 

tempoco considero que dicho contrato s::.prima la volurr'.;ad del obr~ 

ro ya que :<Jrexisamente en ejercicio de esa voluntad, se organiza

y autoriza a los miembros de la Directiva del Sindica·i:;o a celebrar: 

en su nombre el Contrato Colectivo, que sin lugar a dudas se est§ 

blecerán en el mismo mejores condiciones de trabajo que las que -

aisladamente pudiera conseguir el obrero en ejercicio de su dec~ 

tada libertad de volun·tad y que en muchos casos por medio del CO!!; 

trato colectivo se consignen mejores condiciones que las estable

cidas en la propia ley, 

-r.fás- adelante dice Cas-torena: "Para los patrones es ol)li~a·~o-

rio celebrar contrato colectivo de trabajo, CU3ndo el sindicato o 

sindicatos de sus trabajadores lo piden (ar·!;. 43.) Faltaladis_ 

posición de celebrar el c011tra·to coléctivo, en consec·uencia no 
hay ni pueC!.e haber volurri;2.t1; 18. ley, sin embar:;o, otorga valiél.ez-

! 

:plena" • j:' 

"Otro c:o.so.- El contenido c1el contrato puede ser el resultar

doi no de la volu. . .11.tad üe las po:..rtes; de 1..ma sentencia dictada :por 

autoridad e om:oet ente ( Ar·l:; iculo 56 y . .576 in fine)". 

"Otro ejem:ylo: El contrato colectivo seo aplica a todas las 

personas que prestan sus servicios en la empresa, lo mismo sean-

miembros del sinclicnto contratante que n·.) lo sea.'1 (Art, 4-8). En -

don•le está la voluntad". 

"El mismo resultado tiene el contrato colectivo parR los obr~ 

ros y patrones cte lli"la re:o;iÓ:l y de UIJ.a .Jrofeoión lXü"a la cual oe -

c1.eclC\ro. obligatorio el C•Jntrato y es cm;wrior a los contratos co-



lectivos particulares O.e le.s empresas (artículos 58 y ó3)". 

"Otro caso: el contrato colectivo que se firma be.jo la pre-
sión üe la huelga". 

En todos estos casos dice Castorena c:ue nv ho.y v·.)lunt~:1J.:l ~:_Jt1.ra 

celebrar dicho contrato y es cierto, pero es que precisD.r:len"Ge ·:::1 
derecho el el trabajo .m nuestro país es tm c1erecho tuJG e lar u e le.

clase ·!;rabajmlDra y al obligar a los :patrones .1or loo-;; cliversos 11~ 

dios, eS'GableciClos en la ley :federal Jel trabajo a fir:m::.r C·1ntr::>..

·t;os coli.)ctivos de tral)e.jo, ho he.ce sino tutelar ee·)3 nis2os derei... 

chos de la clase, obrera, est1nulanc1o su Ul'liclE•.C. y ~'roto:·;ien•~.,) su
O.ebili6.c::.d de carácter económico con respecto a la clsne '>t:l.·cm~,l, 

qtle es sin· dv .. Cta alguna más poUe:rosa flU.e le-:. o1J:..."era. 

1918. 

La Ley de 3stado de Veracruz ded.J.cn 3 -:::;r·iietllos al contr~cto 

colee ti vo ele trabajo¡ 

~~ el a.rtíctllo 5o~ define el cvntl~.-to ::le trabs _ _jü c{)LJt) :=Ji{ft-'te: 

"Se ll:mta Con-trL~-Go de. ~r!:-¡})8~jt) r;qu_él en vi:;::·t~1.ét él.ol C1l8.l, 11n.·~ ~1(~J::'fJ2. 

na llamada trabajador, .presto. u ·;)tra, lls.mada 1mtrón, un tr::J)['.jo 

personal~ en su.servioio, bajo su clirección, y median'Ge el pago -

de una retribución pecuniari~"· ~ 

En el capítulo. relativo f1De la. formación del Contrato", esta 

bleoe las siguientes disposiciones:¿ 

Articulo 21 "El Contra'.;o de Trabajo puede celebrarse indivi:

dual o colectivamente,.es individual el que se celebra por un so

lo trabajador con una persona 9 empresa o entidad jurÍdica, con una 

agrupación de traba-jadores legalmen·be representacl.a". 

Ar-hÍculo 22 "En la celebración del contrato colectivo de Tra 

bajo la ley sólo reconoce personalidad para representar a los tra 



b2jadores, a lps Sindicatos o Asociaciones iegalmente constitui-
dos, con arreglo a esa misma ley; o a las uers0nas especialmente
O.esignadas por los trHbajadores, para que los representen, mediru.J 
te :poder escrito, que conste por lo I!lenos en documen·i;o :privado". 

Ar·I;Ículo 25. "El Coni;rato Colectivo de trabajo debe otorgar

se por escrito". 

Esta Ley al definir el contrato de ·i;rabajo se refiere tanto 
al individual como al colectivo y la 1.mica diferencia que hace e.n 
cuanto a uno y otro es el número de personas que intervienen en -
dicho contrato. 

En cUanto a la personalidad de los trabajadores para la cel~ 
bración del Contrato C~lectivo de trabajo, la ley de Veracruz re
conoce personalidad no solo a los Sindicatos y Asociaciones leg~ 
mente constituidas sino que ·!;ambién reconoce personalidad a pers.2 
nas especialmente designadas por los trabajadores mediante poder 
escrito y que cons·te por lo menos en documento privad:o. 

- - -··-Oreo que--en- ··cuanto-· -a-·1-a·-lye·r·::rohal-ia-aa-· -crue·· se~ c-ono·ce a pe:rso-

nas que no son presisamente los.dirigentes de lbs Sindicatos se
desvirtúa el esp!ritu de la ley, ya que si se trata de fortalecer 
la asociación de los ·trabajadores y además el de colocar en un mi.!J!. 
mo plano de fuerza los obreros con respecto a los patrones, no d~ 
be autorizarse a los obreros para que nombren representantes que;
no sean los dirigentes del Sindicato, obligándolos as! a permane
cer organizados y además para que el propio Sindicato sea el que
garantice el trabajo de los sindicados. 

q).- LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
LEY REGLAMENTARIA DEL TRABAJO. 

La ley reglamentaria del. trabajo del Estado de Chiapas, pro
mulgafu el 11 de mf:lYo de 1918, en su capítulo 21 dice con respec.,. 
to a le. definición del Contrato Colectivo de Trabajo lo sigu.iente 
"Artículo 176 con el nombre de Contre.to 'Colectivo de Trabajo se~· 

designan las Convenciones celebradas por los Sindicatos de Obre-
ros 0 por la Confederación de Sindicatos Obreros, con un Patrón, 



con Sindicatos de Patrones, o con una Confederación de Sindicatos 

de Patrones, a fin de someter a las mismas reglas y sujetar a las 

mismas responsabilidades, los Contratos individuales de trabajo". 

Esta definición del Contrato Colectivo de Trabajo se relaci~ 

na con la definición que del mismo nos dá la doctrina europea y -

como consecuencia se relaciona con la que nos proporciona la del
Es-tado de Campeche o 

LEGISLAOION DEL ESTADO DE C!~~PECHE. 

r) .- CODIGO DEL TRABAJO DE CMIIPECHE. 

El CÓdigo del Trabajo del Estado de Campeche define el Con-

trato Colec·tivo en su artículo 7o. en la siguiente forma: "El Co!!; 
venio industrial es toda Convención que celebran los representan

tes del Sindicato o de cualquiera otra agrupación de obreros con 

un patrono con un Sindicato, o con cualquiera otra agrupación o ~ 
·- -sociaciÓnde -patrones, -con=-el~objeto·-ae~e·stablecer-·c-iert-a:s·c·Oii:d"i;;;;·

ciones a que deberían someterse los contratos individuales de tr~ 

bajo que pertenezcan a esos Sindic~tos, agrupaciones o asociacio

nes que tengan relación con ellos". 

Este C<,Sdigo. :toma de la legislación europea todo lo reJ.a·tivo 

al Contrato de Trabájo_.y se espera que la. doctrina mexicana, así 
como la Jurisprudencia, aaimils.ndo dicho con·l;re:ho Colectivo al 
Oontre.to Normativo y no a nuestro Contrato Colectivo que es de ti 

po ejecutivo. 

s) .-LEGISLACION DEJ, EDO. DE PUEBLA. 

El CÓdigo del Trabs.jo del Estado de Puebla de fecha 14 de N_g, 

viembre de 1923 en su ar'GÍculo 97 define el contrato colec'.;j_vo de 

Trabajo en la forma que sigue: "Se designa con el nombre de Con-

trato Colectivo de Trabajo, el celebrado entre un patrón o surre

presentante, y un grupo de obreros que t:angan personalidad jurÍd.:!:, 

ca con arreglo a las disposiciones de este Código" .. 



Zste artículo 107 autoriza al representante del Sindicato. na . - --
ra substituir a los trabajac1ores en sus faltas temporales y absolu 
tas. 

El artículo 112 establece que, cuando en una Negociación in

dustrial o Comercial hubies~ trabajadores que consti•.;uyan alguna 

corporación legalmente autorizada, y dicha corporación solicita -
se la celebración de un , Contrato Colectivo de Trabajo, el Patro

no quedará obligado a celebrarlo, hasta con perjuicio de los con.;; 

tratos individuales que tuviera hechos". 

El Último ar·tículo del Capí-tulo comentado establece: "No te!! 
drá personalidad jurídica ningún Sindicato que muestre tendencias 
de carácter religioso, y la prueba de presunción será bastante p~ 

ra desconocerlos por cualquier autorids~ que conozéa de los Con-
·t;ra>Gos que dichos Sindicatos celebren, los que no tendrán validez 

alguna" o 

En esta Legislación se ve como el Legislador poblano dis·tin
guió el Contrato Individual del Colec>civo y como desaparecen los 
(fon-'Gratos-fudiv:i.duales cu8.J:l.do .se .. es:!;ablece -el Contrs/~o Colec~ivo, 
y en lo relativo a la cuestión ideológica de los Sindicatos, no, 
cabe duda que el Legislador quizo apartar la cuestión religiosa-

para evitar el sectarismo dentro de los miembros de los mismos~ 

Y con respecto a la disposición que se refiere a que el re-

presentante del Sindica-to,puede substi-tuir a los. trabajadores en
sus faltas ·temporales o absolutas, esto quere decir que la misma 

ley esta autorizando la cláusula Sindical o de Contratación excl~ 

siva, reconocida por la Ley Federal del Trabajo. 

t)e- PROYECTO DE LEY DEL TRABAJO DE 1925. 

En este proyecto de ley, en su artículo 8 se disponía que los 

contratos celebrados con una empresa en la que pres-taran sus ser

vicios más de 5.trabajadores y cuya duración en su trabajo fuera 

mayor de 6 dias, a dichos contratos se les debería considerar co
mo colectivos, pero en dicho proyec·to no se hacía ninguna regla -
mentación de dichos contratos. 

¡. 

¡ .. 



u).- LEY :;:JEIJ TRABAJO DEL 3STAJ)0 .DE .AGUASCALBNTES. 
DE 6 DE MARZO DE 1928. 

En su artículo 40 establece: "El Contrato de trabajo es de -
dos clases~ individual y colectivo. 3s inüividual el que celebra 

un solo trabajador con una :persona, empresa o entidad mor·al. Es

colec·tivo el que celebra una persona, empresa o entidad moral con 

una agrupación de :trabajadores legalmente representada". 

En el artículo 43 dispone: "En la celebración del contrato -

colectivo la ley reconoce personalid2..d para representar a lbs ·tr2; 
bajadores únicamente a ros sindica:i;os y demás asociaciones cons-
tituidas con arreglo a lo que esta ley dispone o a las personas.

que designen los ·i;rabajadores y qu:e se acredi·i;en mediante poder,_.-.. 

por escrito 1 aunque· sea de carácter privado, pero otorgado, cuan

do menos ante1 dos t'estigos honoragles". 

En esta ley se déja a los trabajadores que designen a perso

nas diferentes de un Sindicato para que en su nombre celegren el 
contrato-coleonvo -a.e Tráoa.-;¡¡¡,; 1-o <filiU viáne-a. restar :ruer.za aJ,a: 
organización de .los trabajadores y se presta para firmar contra -

tos colectivos leoninos y para la formación de sindicatos blancos. 

v) •= LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE DE FECHA 30 DE 
NOVIE~íBRE DE 1928. 

En el art:Ícul.o. 10 de dicha ley se. o~denas "El contrato de tra 
bajo puede s.el't: individual o colectivo,. a jornal o a des·bajon • o 

II Contrato Colectivo ea el celebrado con un sindicato de trabaj~ 

<lores para la prestación del servicio por varios de ellos". 

El artículo 25 disponí~: "Todo contrato colectivo de trabajo 

deberá ser registrado para que surta sus efec·tos legales". 

El articulo 26 establecía: "Tendrán persona:).idad jurÍdica PE: 

ra celebrar contratos colectivos de trabajo y ejercer.los derechos 

y acciones que de ellos se deriven o les se~ ~onexoa, los patonos 

así como los sindicatos patronales y los sindicatos obreros que -



cumplan con los requisitos del artículo 195 de esta ley". (Que d_! 
chos sindicatos estén registrados en la Jlmta Central de Concili~ 
ción y Arbitraje". 

Las disposiciones de esta ley relativas a.l Contrato Colecti
vo de Trabajo, tienen gran semejanza con las disposiciones que s~ 
bre dicha institución nos proporciona la e.ctual Ley Federal :.l. el -
Trabajo& 

W·'-') .- PROYECTO DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1928. 

Este proyecto de Ley Federal del Trabajo que sirvió de ante
cedente a nuestra Ley actual y al cual se le llamÓ "Proyecto Por
tes· Gil". RecibiÓ este nombre en vista de que se encontraba 9omo 
Presidente interino de la RepÚblica el Lic. Emilio Portes Gil, se 
elaboró un pro:yec·to de Ley del Trabajo, de carácter federal y di
cho proyecto fué el que sirvió de base para la ley actual, pero -
~s_t~LPrQy_ecj;_q f'~~ _modificado .sustancialmente, cambiando-la--nc:tur§: 
reza misma del Contrato Colectivo de Trabajo. 

En dicho proyecto se consideraban cuatro clases de contratos 
de trabajo a saber: 

::ro.:"' Contrato Individual. 
2o •. - Contrato de Equipo 
3<h~ Oontratl:o Colec-tivo y 

4o.- Contra:to Ley. 

Se decía en el proyecto que el Contrato Colectivo propiamen
te no era u..;. con~~rato, claro que de acuerdo con ese proy:ecto se -
consideraba el Contr~to Colectivo como de tipo normativo y el pa-

trón quedaba en libertad de contratar individualmente~on sus tra
bajadores, tal como sucede en la legislación ev..2•opeae 

x) ·- NATURALEZA DEL CONTRATO COLECTIVO EN r/iEXICO., 

El lic. Mario de la Cueva en su obra "El Derecho Méxicano 



del Tr!'..bajo", dice a es·l;e resuecto: "El Contrato Colectivo de Tra 
bajo en México· tiene U..'1.8. nat,;e.leza especial que le distingue .del 

viejo tipo fr2llcés. El Contra·!; o Mexicano se celebra siempre en -

relación con un número determinado de empresas y su característi

ca orincipal consiste en que, por una parte y de acuerdo con los

artículos 43 y 46 ele le, Ley, no puede extenderse a los ~crabajado

res de otras empresas y por otra y conforme a lo estatuido en el 

art. 48 de la propia Ley, se extiende a todos los trabajadores que 

prestan sus servicios en la empresa que rige, atín cuando dichas .., 

trabajadores no formen parte del o de los sindicatos que lo hubi~ 

ren celebrado". El Con·trato Oolectivo Mexicano es un Contrato de 

empresa, por la dioble razón de qu-e solamen·te tiene existencia en 

relación con empresas determinadas y porque en ello tiene un va -

lor absolu·t;o". 

y) .- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

La Ley Federal del Trabajo expedida el afío de 1931 en su Ca

pÍtulo 2o. "Del Contrato Colectivo de Trabajo". Hace u..'1.a regla

~e~nta~i6n de dicho cont~ato_ e11. lil'IJ..S a;rtÍc'!l.lC>.s. d.e:l 42. al 57 Y~del, -
58 al 67 establece las bases para que dicho Contrato Colectivo _ 

pueda considerarse como obligatorio o como tcin.b:íén se le designa. 

a dicho Con·t;rato: Contrato-Jey". 

La Ley en su ar-Hculo 42: nos dá una definición del Contrato 

Colectivo, cuya definición nos ha servido de base para esta.blece.r 

que nuestro Contrato Colec>civo es un Con>crato de Ejecuci6n~' con ... 

características propias de la Organización profesional de México. 

El aFGÍculo 43: establece la obligación para los patrones ~ 

que tengan a su servicio obreros sindicalizado:;¡ de celebrar con -

dichos Sindicatos~ cu2~do el mismo lo solicite, un Contrato Cole~ 

tivo de Trabajo. 

El artículo 44: se refiere a la personalidad de las par-!; es, 

que en nuestro país son: El Sindicato obrero legs.lmente reconoci-

do y W.'lO o vcrios patrones o un Sindica·l;o Patronal. 

i 

i.· 

¡·.~~-· 
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El artículo 45: Estipula las formalidacles que deben llenarse 
l)ara c¡ue el Contr~to Colectivo pueda producir efectos legales. 

El artículo 46: Ordena que en el Contrato Colec·l;ivo debe es

tipularse en que tipo de Empresa o ele Empresas debe aplicarse el

mencionado Contrato, así como el lugar o lugares en que debe re -
gir. 

En el artículo 47: Se establece cuales son las estipulacio-

nes que deben fijarse en los Contratos Colectivos. 

El ar·dculo 48: Ordena que las es·tipule.ciones que se establ.e~ 

can en dichos Contratos se extienden a todos los trabajadores de ... 
la empresa aún cuando no sean miembros del Sindicato contratan·te. 

El ar·i;ículo 49: Estipula que cuando en el Contrato Colectivo 

se establezca la. cláusula de contra'Gaci6n exclusiva, el patrón e,!'! 
tará obligado a no aceptar en el trabajo sino a quienes es·t;én si!! 

diceJ.izados, estableciendo además qu_e dicha._ clausula es lícita. 

El artículo 52: Estipula el derecho que tienen los Sindica -
·!;os para ejerc:Har las acciones que nazcan é!.el Con·l;rato. 

El artículo 55:- Establece, "El contrato colectivo puede cel2, 

brarse:: 

I.-. Por tiempo indefinido: 

II.-. Por tiempo fijo: y 

III.-- Para obra determina:la". 

El artículo 56:: Establece el tiempo durante el cual (J.icho 

contrato puede ser revisable ya sea en forma parcial o total. 

El ar-tículo 57: Establece las causas. por las cuales puede 

terminar el contrato colectivo de trabajo. 

Los artículos del 58 al 67 inclusive disponent la forma y -

los casos en los cu~les m1 Contrato Colectivo se puede convertir

en contrato-J.ey. 

-¡ 



O A P I T U L O IV. 

a).- SOBRE EL NOMBRE 0}~L CONTRATO COLEC'.WTO. 

DEFINICIONES. 

Sobre el nombre del Contrato Colectivo, los tratadistas aún
no se han puesto de acuerdo, ni en lo relativo a su denominaci6n. 
La mayor parte de las Legislaciones La·!;inas y la Legislaci6n nue~ 
tra le ll~an Contrato Colectivo de Trabajo (Brasil, Colombia, 
Chile, México). 

El origen de esta denominación, según lo expresa en su obra 
Raynaud 11Le; .Contrat Colletif en France"', lo. encontramos en la tr,!': 
ducción de la expresi6n inglesa "Collec·tive Bargaining" usada por 
Bea"'~riz Patter (mre sydney Webb) en su obra "The cooperativa Mov!! 
mente in Grea Britain, publicada en Londres en 1891. 

En los p~ses Germánicos se le denomina "Tarifvertag" que 
-eq_uivaJ.-e a-Oolítrato de SaLariOs~- . Lcfs jur!s'!ias- moa:ernos -Alemanes
le llaman Vereingbarung que se traduce por Convención Mormativa, 
·t;e.;mbién se la llama Tra:tado IntersindicaJ. y Concordato Intersind._! 
caJ.~ Estos términos son malos ya que solo se refieren a relacio
nes Intersindicales, y no es exacto que el. Contrato Colectivo te!! 
ga relaciones exlusivamente Intersindicales. 

En Italia se le lll:lma "Regl81llento CoriJorativo"'• 

En Francia en el P~oyecto de Ley de Contrato de Trabajo de -
fecha 2 de julio de 1906 y más ·!;arde promulgada por la Ley Franc2_ 
se. de 25 de marzo de 1919 se le llama "Convenciones Colectivas de 
las condiciones de trabaj on. 

Tampoco considero que esta denominaciÓn sea correcta, ya que 
la palabra 11C0nvenio" debido a su frecuente uso en derecho inter
nacional, ha perdido el carácter de contrac·liuaJ.. en sentido estri~ 

too 



Ya en la nueva Ley frm1cesa de 21 de noviembre de 1931 se e~ 
:plea el ·término "Pacto Colec·tivo de Condiciones de Trabajo"~ Sin 

embargo la primera denominación es la que se ha aceptado por la -

mayor parte de los países europeos. 

b) e- DEFINICIONES QUE SE HAN DADO DEL CONTRATO COL3CTIVO DE 
TRABAJO. 

Charles de Visscher define al Contrato Colec·tivo de TrEbajo

en la siguiente forma: "Es una Convención celebrada por.un sindic~ 
·t;o o por cu"'l quiera o·tra colectividad obrera organizada; con uno-
o varios patrones, y que tiene por principal objeto determinex 

las condiciones que deberán satisfacer los contratos individuales 
de ·t;rabajo que pueda celebrar, ul-teriormente, alguno de los adhereg 

tes a la Convé:nc!l;ón Ool.ec.tiva''• 

Por medio de dicha definición nos damos cuenta que se refie

ren aJ. Contrato Colec·!iivo de tipo europeo, que hemos considerado 
como un Corrtrato Normativo. 

M. Jay lo define como:: "Una reglamentación previa de las coa 
dic:tones detrabajo". Esta definición en su esencia se parece a 
la anterior, sobre todo en lo relativo al tipo de contrato colec
tivo europeo. 

Paul Pie él.e:f'ine aJ. Contrato Colectivo diciendo que:· "El Con

-trato Colectivo de •rrabajo o Convención Colec-tiva de Trabajo, pu,~ 

de definirse como una regiamentación contractual, previa de la .

condición de trabájo, negociada entre los jefes de la industria, 

aislados o agrupados y los sindicatos profesionales de oQreroa o 

empleados". Este autor da la misma definición pe..ra el Contrato -

Colectivo y para la Convención considerándolas como una misma; :p~ 

ro de todas maneras parecidas a las snteriores. 

Gallart Folch en su comentario a la Ley Española del Trabajo 

de 21 de Noviembre de 1932 define el Contrato de ~rabajo en su a~ 
tículo primerd>, y que dice: "se .entenderá por contrato de ·trabajo 

cualquiera que sea su denominación, aquel·por virtud del cual una 
o varias personas se .obligan a~jeoutar una obra o a pres·bar un ser 



vicio a 1L'10 o :varios :oa·t;ron:'lEJ, o una :>ersona jurÍdica de tal bará_<?. 
ter, bajo la dependencia de éstos, por una remtmeración, sea la -

que fuera la clase o formada ella". Más adelante étice: que Con
trqto Colectivo de trabajo, en el sentido amplio de esta categoría 

jurÍdica~ os, el contrato celebrado entre un patrón individual o 

una empresa, o ~~ grupo de patrones con tma asociación profesional 
obrera, o con una entidad cooperativa obrera de mano de obra o u:n 
grupo obrero org=izado en equipo, en vir-tud del cual el contrat.~ 
te obrero se comprome·te a prestar al contratante patrono bajo la,.. 
dependencia de éste una de·terminada ca..~tidad de trabajo a cambio 
de una retribución global que satisfará éste último". En otra 
parte de su libro. Gallar~~ Floch dice:· "Pacto colectivo de condi-

ciones de ·trabajo, es el concluído entre tm pa:!;rono o grupo de PE: 

tronos o Asociación patronal profesional, con un Sindicato o As~ 
ciación profesional obrera, para regular las condiciones de trab~ 

jo y otras cues·l;iones aferentes, regulación a la que se habrán de 

adaptar los contratos de trabajo, ya sean singulares, ya sean co
lectivos". Este autor nos proporciona la definición que de centrE: 

to de trabajo dá la Ley Española, en seguida se refiere a la defi 

nición en parte se refiere a la Convenci6n Colectiva de tipo euro 
- ~ -~-- "-~- ~- ------~ --~--"~~-

pero y en parte al contrato Colectivo Mexicano, por lo cual no P2 

demos considerar tal definici6n como la más correcta. 

Oapitant y Couche lo definen de la sigtrlcnte manera: "Acuer.-
do celebrado entre uno o más:; patrones, o un sindicato patronal y 

los delegados de los @breros _o al sindica·!; o del que forman par-be_, 

y tiene por objeto principal, fijar en todo o en par·te las condi

ciones de trabajo que los empleadores se obligan a establecer en 

sus establecimientos". Esta definición es casi igual a la nues -

tra. 

Planiol lo define como un Con·t;rato de Arrendamiento de ser -

vicios. 

Bureau sostiene que es ~~ Contrato de Compra-Venta. 

Sánchez Román afirma que el contrato de trabajo es tm CorrhrE: 

to de Mandato. 



Chastelain sos-!;ine ~ue es un contrato de. Sociedad. 

Como se vé estos autores :id.f.i.nen el contrato de trabaj 0 oon
sideránd-)lo como un contrato de derecho Civil nero en la ac·!;uali

dad está 1Jlenamente descartada la teoría de que dicho contrato 

sea de carácter civil, por lo que '-Hchas d.efiniciones carecen ::.'or 
completo de validez. 

IIIéndez Calzada en su libro "El Contrato de Trabajof~ (1912) 

sostiene que el contrato d~ trabajo "Es una relación jurídica que 
se desenvuelve en plano distinto del t'esto de los contratos". 

WI{ts adelante dice : "~~ tal extremo hay diferencia entre la anti-
gua locaci6n de servicios y el moderno contrato de trabajo, que. 
bien puede decirse que éste, saliendo del derecho civil, hoy po
día estudiarse como una garantía constitucional reglamentada¡,, La 

funci6n social del ·!.;rabaj o en las modernas sociedades reviste tma 

tal importancia, que afecta a los in·l;ereses superiores ele la comE: 
nidad y del Es·l;ado". Este autor nos dá ya una noci6n bastante am
plia sobre lo q~e debe entenderse con relaci6n al contrato de tr~ 
bajo en las modernas legislaciones. 

1Jita:ta-nos-proporclona- J:a siguiente- dei'-inición: -"Es -en--gcne~

ral, el acuerdo entre aquel que presta el trabajo y q,quel que lo. 

recibr, dirigido a constituir un vínculo jurÍdicop que consiste -
para el primero en la obligación de trabajar y para el segundo en 

la obligación de pagar la merced". 

Gu'Giérrez C~amero dá la definici6n que sigue: "Convenio cele

brado entre obrero y patrón en el que deben establecerse los der.! 
chos de ambos y sus obligaciones marcando la línea de conducta = 

que cada cual ha de seguir, y condicionando, sobre todo, los.tr~ 
cendentales extremos de cuantía d.e snlario, clase de trabajo, du..

ración de la j<JrnaJa y demás detalles cuya cle·terminación les in:l1e 

rese 11 • 

Colin y Capitant, definen el contrato de trabajo de la si--

guiente manera: "es un contrato por el cual una persona, emplead.o 

obrero, o doméstico se compromete a tr::tbajar para otra, duran·l;e -



un.;!xiempo determinado, o más frecuentemen·te, sin fijaci6n d.e pla,.. 
zo, mediante.una remt<nerac~6n de dinero que se fija por un dia, -

semana o mes, o bien según el trabajo realizado". 

Es·hos autores por medio de sus definiciones se refieren sólo 

al contrato de carácter individual pero nada dicen Colectiva. 

Andrés Rouast define e+ Contrato Colectivo en la siguiente forma: 
"que un .contrato Colectivo es un ac·to convencional que constituye 

al menos para una de las partes, una carta unitaria e individual
mente obligatoria, negociada por la mayoría de los individuos a
quienes reune un lazo de solidaridad necesaria". 

León Duguit define al contra·to colectivo diciendo que: "El -

contr~bo colectivo es una categoría jurídica nueva y absol~tamen
te ex·trafia en los cuadros tradicionales o.el Derecho Civil. Es 

una Convención-Ley que. regula J.as relaciones de dos clases socia,.. 

les'1 • 

_ ~ m~es~:t:'o _a:• Jesús Oaatol:'~l11ll. (le_f:tl1~ e:!,__ Oo~tr_a,_i_;o _(;Qlecj;ivo~ de _Tl"'2: 
bajo como "La ragl.amentación de las condiciones de trabajo, de las 
relaciones profesionales, y en general, de las ma·t;erias de trabajo 

destinadas a regular las condiciones de una o varias comt<nidades

de trabajadores y un pa~lir6n o varios pa-trones, y las de ios miem

bros de las entidades colectivas, con obje·to de conducir esas mj.s 

mas relaciones, por la vía pac:lfica". 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su ar-ldculo 42, define -

el Contrato Colec-t;ivo en los siguientes términos: "Es ·t;odo ConveL. 
nio celebrado entre uno o varios sindica;l;os de ·t;rabajadores y uno 

o varios patrones, o uno o varios sindicatos patronales 9 con el -

obje·to de establecer las condiciones, se[,tÚn las cuales debe pres

tarse el trabajo". 

El ll~aestro Trueba Urbina .. Clice sobre las diversas definiciones 

que se han dado del Contrato Colectivo de Trabajo lo que sigue: 

"Como el Contra"Go Colec·tivo es una de las figuras jurídicas más 

interesantes y fundamentales del derecho laboral, es convenien·te-



anotar la diferencia que existe ent~e éste y los Pactos Colecti -
vos de tipo europeo". 

n:¡n nuestro, como se vé por la definición transcrita, regula 
las condiciones de trabajo en·tre quienes lo celebran, es decir, -
los derechos y obligaciones a que quedan sujetos las :9artes con-
tratantes: en tanto que el pacto colectivo europeo, tiene un car2._c¿_ 

ter normativo, por cuante que la contratación individual se deri
va de él"~ 

e.).- DIVERSOS TIPOS DE CONTRATOS COLECTI-VOS DE TRABAJO. 

En la actualidad se consideran varios tipos de Convenios Co
lectivos y es as:í como tenemos: · 

CONVENIO COLECTIVO LIBRE. 

En el r~gin!_en tle g_onv~niQ__ Colect:i, vo _libr~, e_11e_gisJ,.13Jlor 
no regula los acuerdos que las organizaciones :9rofesionales de e~ 
pleadores y de trabajadores conciertan entre si para determinar_ 
las condiciones de trabajo. 

CO~!ENIO COLECTIVO RECONOCIDO • 

. Como ya lo manifesté anteriormente el convenio colectivo en 
algunos países no se le reconoce.fuerza de Ley, en cambio en otros 
si como suceéle en Bolivia, (}hile~ Estonia, FiliJ.andia, Letonia, N.2, 
ruega, Suecia, Suiza, Venezuela, etc. 

CONVENIO COLECTIVO TIOT.ADO DE FUNCIONES REGLAriL8NTAtUAS. 

Las organizaciones profesionales procuran fijar las condici.2, 
nes de trabajó, en prj~er lugar, para sus propios afiliados; pero 
éstos no pueden cumplir de manera efectiva "el convenio colectivo

si no se hallan amparados contra la competencia de emp~eadores y 



y ·trabajadores no sindicalizados. 3stos Últimos se atenderén 

igu::üm2nte a las condiciones estinula<l2,s ;Jic;·:l J::'e c;lW el convenio

colectivo esté rodealo de autoridadr lo cual depende de la po·!;-e!! 

cia material de l8.S asociaciones, que varía o.e una inél.ustria a o-

A es·i;e convenio el Es-Ga:io no scSlo lo reconoce como Institu-

ción legal, sino que le confiere además autoridad, es decir fuer~ 

za de Ley para toda la profesión; el legislador impone a todos, .

sindioalizadós o no, el reS}Jeto de las e onéi.iciones de tral)ajo fi
jadas )Or las organizaciones 9rofesionales. 

Leo dispósici 6n legislativa que dota al convenio colectivo d,e 
tal autorideA, se refiere a veces a una sola induEtria y a un só-

lo dis·[;rito por ejemplo, en la Gran Bre·baña, a los tejidos' de al
godÓn de Lancashire y la duración de su validez es limit&ia. En 
otros pa:lses (Irlanda, r~uxembUl'go y Holo.nda), la Ley se ao.apta ..: 

al régimen del convenio colectivo según existía con anterioridad. 
En otros I)afses- (Africa uei Sur, Austraf:!a,- Bras·ii, Canad¡f;- F.ran

cia, México, Nueva Zelandia y Yugoeslavia), esta legislación for

ma :xJrte integr2nte de todo en sistema de reglm:lentación de las -
negociaciones colectivas. 

CONVENIO COLECTIVO DE DERECHO PUBLICOo 

En varios paises los conva~ios colectivos están dotados de ~ 

Estatuto Legal como conseguencia de la integración en el Estado 

de las organizaciones profesionales de empleadores y de trabajad2 

res aú.n conservá.."ldoles su carácter convencional~· el legislador :

eleva los acuerdos de las organizaciones a la ca-tegoría de insti

tuciones de Derecho Público. Es decir, que existe una verdadera 

delegación del Poder Regl8mentario~ 



Tal es la situación existente en la ac•cualidad en Bulgaria, 

La celebración de esos convenios colectivos queda reservada 

al único Sindicato reconocido por la Ley. Y sólo existe un Sindl 
cato por cada profesión. (1) 

( l) Do.,tos tomados de la Oficina Internacional del trn>"-j o en -

su Conferencia relativa a los métodos de Colaboración 

1940. 



Cl}?ITULO V. 

TEORIAS CIVILISTAS DEL Cül'~TR/,TO 

'"-'-.,-,.e,."' ·coLE'cT":tvo-ni( TRAs AJo. 

(.\) ·~- T:&;ORIA .JEL ll'!Alf.i)ATO. 

Esta. teoría civil se fundrd. ~n oue s.sí como en el m~,_nd:.~to so 
·""' 'r•':''::;-f·c::í)'fit'rait:i''a ... x;_-~áb;re'y r®presen·i;m.ci-ón -~e otro~v- Ói'l. el- con·fh~t·;·co-

lectiyo los síndictttos obr.mJ. :'1. nombr@ y representación de los -

sindic~.tos., 

L:i idem. _central en q_uo desc;;;ns(;'. el m::md:;,_to, es l:l'. reoresen-

-~,.,_ __ ~:ji.l!-~i.Q~i.X~-.;:~f;i~~~i~~'li~F ·la: Iiei3resentación~ eonfiis·té ·en qu~ ~ 
una persona, ~l:mw.du. ropr-~s0nt~:nte, dlli. vidm a U.."l. negocio o jurí
dico, ID.Í nombr!ll de 0-'G:t'IIÍ. y Ótr:;".S; llrun~~d-~S ~~presentado O represe!! 

tados, de t~ü ~~er~. que, el negocio se .consider~. como cre:;;.do el_! 
rect~ente por ésta, w. l:Jt que P<:i.SW. df.l modo inmeC.üdo· J.os dere-

chos· y obligaciones que del negocio' se deriv~n. 

--.--· ... "'• ,·'::.. 

Ei ·cód.:i.go -Fr:~~ncés- ¿f;)f':inl:!: lijj:J. m;,1ndato -es un con·trato 

túd d'Ol cuaü, una :personn confiere a otra h' facult;;..d de 

en su nombre, uno o varios :?.ctos jur!dic.~:o¡¡•e_.._ 

cm vi.!: 
ejercer 

La e::cpÍi~'id.óúc'qu® se Ú$.'b'9~-:Por'TÓs'·'aut-ow¡¡¡a del Derecno. Ci..,.; ''•· 

vil d-ol contrato c-olectivo fue h. de que se trat:;~.ba ele uU verd~1.-. - .. ~ . . . 

dr;¡ro !lJ.:m<;i.ato, decÍ•m q11e los contr~tli'n·~es en re~Jlidad lo er:J....Tl ;__,_ 
los p~ctrones·. y obreros afcct::)1os 1 que· pa:r~;· eclcbr~..r el contr~.to_

lo h¡;¡.CÍM por_ medio de SUS rc;_;resent::mt~s- 1 y que en el Cf!.SO de -

los tr¡¡¡.baj~>.Q.ores.,.lf3U rmprescnt:~nte era el sino.icato corresponél.ie!l; 
• .• - • '!' • .,. .... ;;:_ - l~ ·_ • 

te, qu~en en re&lida_d no era sino un m@ind¡;:i:&rio~ 
;-.·, 

¡· -.· .... _ ........ . ~ - ,. ~ 

=-·'f.··-
La circunstrutcia de haoer ·tenido ·por obje-to, los primeros 

contrm.tos colectivos· de ·trabajo --que se ccl~brt,rvn, lo;; rog1.llución 

de lli'.S condi~iones de tr:;th~jo_, hizo pcns:;\r a r;J.gu.nos ra,·u .. toroo quo 

est;¡.1~i,nstitUCiÓn 1~0-:';;;~ otra COSa1 sinv Ull Verd~.clerO m.;:;nd:'1'GO. 



La fíj nción de las cvrt~licio:;.1.·}s ·~-e tr.··b0tj o J_.~·.s :r·}scrvr~b;~ l~~;, ley -

al p:".trón y ::ü tr~"~b;;;.j<;_d.or qu-:! contr· t~!.b:m, indivic[w~lm::•ntc. Al

no h~'ccrlo el p::.;trón y e_ dt;. tr~•.b::.j litdor intcrcs:o"lo, sino U.'l:;. t;,rce 

r~·- p-::rson:-!., el sindicc-.to y L-:c re<;Jrescn:k:.ción ilOnbr. dn -~e'!' ·Jl ~J;·:.

tr.Sn cx~profe3u, ~~p8.rocÍ:;.-t1 CV!no ::·I1.~11.:l: .... -G[:rios, hizo pans::.r q1.;:.c tL~o

y otro no hucím:n sino ejercí t:;.r un.c. rcprcsent8.ción .y\;.Jr,::;:~.-5-~-- •Jor

los tr;:;.b;;-.jt:.dorcs o el p~~trón, que sm o:.1.contr;;JJ::-. _;xpl":J;Jc-~ o ·i;,~_cit _ 

mente concebida por la ley. 

Lf'.S obj eci•Jnes que se h:«:rl. hecho 2. estm ·i;csis son cuc 1~-·- ro

_presentRción en el c:wo del m~·nd:do es :;-¡;'.r:;. un ,.s1.-mto é:.etcrmin<?.

do, en t;;m_to qu~ el con-l;r;;J.to colectivo se r3gul~ el r"Ígirr:.on ·:le 

_trab¡¡¡.jo en un oficio como, :¡.o expres~ Lit:;;.la. 

Go.rcí:a Ovieo.o, .dice q_u<2 "en ol m:<>.nd..,;i;o el m~•-11tlc-.t~.rio obra c. 

nombre del m~nd~te, y en 01 convenio colectivo, el sindicato 

obro. en nombro :?ro :pi o". 

En el m¡¡¡.nd1i'.to, 1~. r-elación jurÍdica que crea e::1 el m~m&ato.
rio, ve e. l?.yrovcchiil.r !!.l m:;~ncl:;~n-te, sin que en ~'c~uel r"'_dicme en nin 

gÚ11 mo1ncnto,· nacl?J .. que le c~ec ... Gv .. r~;. o atproveclléo El r!li7.1lcl~:G~riü 

prest:a su ;;.cti-tud éle querer, por modio de un<F. manifestación de -

voluntad p~r¡¡¡, formar un acto en beneficio del mand<',nte. Llev:;.úo 

este principio a h•. ;;..ctivic.;::d que el sind.ic;¡_-!;o desG.rroll:Jl cu::!...YJ.Cto 

celebra contrutos colectivos serín ¡¡¡_bsurdo, d;;>.ét:P. la pr!.ctic:.-;. y -

l:¡¡_ m&nera como dicha ¡w·t;ividad se ha venido des~.rroll::,ndo. 

Coloc6ndonos en dicha tmoría: un Sindic~co llvm:;z.c1o m:md<O_t¡:

rio Vfll. u. celebr::.r o m:Í.s bien, ¡;:~_ foi~ms.r una relz;;.ción jurÍJ.ic;;>. ¡;uc 

no-.d2. tiene qué ver con 61 y que sólo se tlirigo :;,_ l;J.S ·9ersonr:-cs do 

los trab::>.j:;:_dorcs que intcgrsm el Sinclic;;_to. 

Por otr;:}. IJ;:l.rte, los result:?.dos éJ.o un m~d;c_to solo tienen c_ue 

ver con él o con los quo o·t;orgll'J:1 este con·l;r:;;.to, ]oro p:;;.rz. otrvs-



. ., ·'.- 0.~ ~- -:= C··_:.-: .... e . .:~ci 

. ' LlY..:i.10:r'J.. 

..:Li. _:_rlt·) )·-.T:.:. Qae so c:..:lc:::-n ... r:~. :D:1 C.Ytli;!:"_.t,) Co1Gct5...YJ, 110 po_dría 1~ 

c_L:)ir en s:..1 ·::Jerju.icio v :)11. su büncficiv, los rc~sult~:úvs c:1..u~ :Jt: -

~'..;é3 ·Jronli-éJr:.oll ::'e el msnd:,_to (!Ue i1.tft:iGrc·: d:·.c1o lct m::t.yoría ~-l Sin.dic!!; 

to ~J:.1.r<.. c1ue formul:>.ra un negocio ~- su nombre. 

Con lo que se h~ dicho mteriormente se ve que esta tesis no 

sSlo es en g-ran sumo débil, sino notorLm.enta :J.bsurdé<, lJ?.r;'l. ox-

~1lic:~r l;r, nr.tur:;c.le 3 u ele la nueva :í:'orm;z,. jurÍd5.c;'. del Colr~r::-tto Co

lectivo de Trabajo. 

Y ~ m"'yor <:.b:J-11.d:::mionto nuostr:;. Ley Federal J. el Tr:u.b¡:,j ,) estE: 

blccc qut} los beneficios del Contrato Colectivo de Tr2.b~.jo sa C.:! 
t~blecen no solo ;Jara los miembros del SindicRto c.Jntr:c.t:mtc si

no par~. todos .-;.q_úcllos tr>:'.b:,:;.j:>~dores r<ue presten sus servicios en 

1~'- ne_goci.a.ción de. qu~ se tr:i'/ce. 

Q·!;r~t. obj®ción que se le :ouedc hacer :l'. dich:;,t teoría es que -

una. vcz.sclebrado el contrato o1Jje·!;o ,:_el Mandato desaparece el m~~ 

d;-;.tario y lst rehwión jurÍdic:n. unic:Illentc subsiste entre el m;m- 1:· 
dtm·!;e y ll'l. person~. con quien contro.tó por med.io a.el represcnt:m- ¡:; 
te, y es el c¡~s-) que, en ol Contrato Colectivo el Sinclicm.to m:md!': 

tc..rio sigue teniendo una ingerencia dircct:;~. eri l:.>.s relaciones j~ 

rÍCJ.ic:w creadas, por ejcm. el irnpeo.ir quo sus miembros f:;¡_ltcn 3.1 

CUiU)limiento del contr·.::to. 

Otr~~ otjeción m:~s ou•) 1:.: pod0.nos h~·.cer a le·. tcorí::: del m:m

d.>.to .JS C'Ue, ;;;.1 pretender ec;uip::>.r eco Contrg.to 01.1 de tr<•:blll.jo, -

for~5::. 12'. n:dUl"n.loza nism:;;. del m~·nd~:.to, •rctondi...,ndo concluir co

mo :Je;ncjFTIZ:':. que si un obrero ~-ce ol:Jlig::>. v. trrJJD.j;cr ·cJor cuenta a

jen;~., ac lig& con l;;;_ otra. )::rte _por tm c,¡ntrato de r:t;:cnd:>:to. 



Esa equipar&ción p·ierde todo ~'.)oyo si ;-Je n:.·.lL:~ J..;-, r:c .t1:.r··:_

lcz<::. de los encargos an uno y otro contré:.to y :Ji so o~-·servc•. r;uc

su Índole en términos goner:t.les, difiere, ,)ue;:; ':!n el contr:·:l;o ·c:9. 
tos ra.~:-,tori~les y en al nu"lld~;_to .:;1 m·_11D .. :.t~·.rio so oblir~a 2:. ro:;;tliz::.r 

actos jurÍdicos por cuent:r, y a nombro del m:c..."ld:::.nte; ~.dcm&s porque 

en el contrato da trabajo no oxistc el principio de lr>,. :t"o 1resent..::: 

ci6n Clil.r.:.tc·l;erística del !l'h;ndato; y 90rqnc el contr:do •.J.e T.l:Ttú:..to 

puede ser gratuito cu.,ndo asi se estipule y ::Jl cl.e t::·:ü:;;.jo nili'lC~:.

los es; y finalmen·l;e o'l:;ré', distinción de fondo se c-:msuma ;,¡_bsolu

:Urunento al ex~_minar l¡¡, forma¡ de extinción o t·3rmin:·ción de uno

y otro contrmto: 

El mond!!'.to terrnin¡¡~, por revoc:ltción a voltm·i;~.d y sin respons.::: 

bilidad del m:.~dzm.ts, el Con·tr::i.tO do Trabajo no puede libramente 

ser rescinclido y menos sin rcs_;Jonsabilid~cd :p,o.r;::¡_ el p:-.trón. 

b) .- TEORIA DE LA 3-ESTION :UE NEGOCIOS. 

O·t;ra de las tcoriis q1u1 s~ hÍID of¡;_bore.do 1)or :~ügunos auto:..

res os la relativa a asimilar el Contrgto Colectivo do Tr~b~jo -

con el Contr:;-.to Civil de 1:-;. Gnstión de Negocios, en os·t;v. toorÚ1 

S® esti:tbl~cr,;¡ o so supone que los Sindio:;>.tos obreros ~.ctuan :U ce 

lobrarse $1 Contrato Colectivo como gestores de negocios respec

to de los trabajadores, y en su c~o lo mismo acontece con los -

Sindicatos Pli'.trono.les respecto de los p¡¡¡;!;r.onos, ml.s · EJi os ciert_o 

que esta explicación salv~.ba lw.. or)joción rol:>.tivl'l. a las funcio-:

ncs sindicZ~~es, daba origl!ln a otr:w, y n.si nos cncontr::Bos con

_quo l:;>; gestión de negocios pro-duce un 11eneficio respecto ele qui2_n 

se hace, y si tlfecti':"~tmentG de 1[•. Cclcbr¡::,ciÓn del Contr:a.to Co¡o.2_ 

tivo rean.lta beneficio para la nw:sa de los tr;;l.baj;;¡J:'toros, fste os 

Colectivo y no eSJ?ó3Ci~lmente individual y a VQlces tmo y otro son 

opuestos, y respecto de los pr.d:;rones, si le dij ér:;unos :l'. un pv.trón 

quo el contr,.-,_to Colectivo QUe firmo su Sindic:;¡;;l:;o o su r;"SJrcs:;n-

·t;w:rl:;e son un beneficio ]_)&.ra el, nos rcs~JonderÍc'. que ~Jor el contr.::: 

río dicho Con:t;r;;>.to le resulta pcrjudici1ü p2.r:.>. sus int :'reses, 

pues como lo vemos en l~t pr&ctic:!l. los 9~.troncs casi nunc ... firman 

Contr&.tos Colectivos de Tr~]J;;>.jo por su propi:11. volu,."l~ú~td, nues é:;:.si 



sLJn':;r~ 1~·. fin~;<: CL(:l Co;J:~r. -~ü Col:,ctivo :le· Trs.ba.jo os 1:;.. conse 

cuenci;:¡_ :le un pliego de p0ticiünes present¡¡¡_do por el Sindic:;¡;bo y 

por m~.iio del cu::ü se exige :¡ü P•~.trón que firmo dicho contrato y 

algunas OCl".siones nn cu_e h::J.y n-accsid;;;.d de C'Ue se le decl<J.re ht 

huclg¡¡¡. cJ~crr!'. que :iCS"l)UéS de éi.iCh:'. ?_)rCSiÓn ;.·.ceDtC discutir el t::>n:'_ 

t~::-.s v·-::-ces :T~·::l1.Ci·.)n:~·.d.:; C.Jll4Grc.to9 

I'or otr~:-, p::.;.-~Gc, 1<>. gestión cur---Bi-contr;;;.ctu:ü supone silen-_

cio por ps.rte del bano:ficiad.o y ollo no se comp:J.gin3. con l¡;j,S si

tu:<.cioncs que se presl!lnt= :c.l cclcbra.rse el Contr:il.to Colcc·i;ivo -

)or l2.s r.: zones q_ue ¡¡ntcs h·:mws de• j G~.do ;;¡;¡:n.mtr.tdu,s. 

Al1?-!'cÓn y Horc~o.s CümcntaristE). de l:a l(?)gisls.ción h•.boral Es

:?úíol:;t le h~.ce otra objeción .-e l;c, tcoríz,. ~nterior, diciendo que

en Zs_:J:r::'1:;o" el Contr:o:.ta Colectivo de Tr;e,iJajo puede celcbr¡:;¡,rso por

m1 grupo de obreros sin pcrson&>.lid:>.o. definid:r. como lo es el Co

mi·!;é ele Huelga esto cli:'XO está se refiere~. la legisl;¡;,ción Es:p~'l.2_ 

la quG permite _la celebración del con·trato en los términos expr~ 

_ s.ados ,_ pero en. crunbió en nuestr:>. legislación- sÓJ..o so :oermi-te- 1~ 

cclcbrz;.ción del cont:r:l'.to colectivo antre Sindic20.tos obrero!:! org_! 

niz::tdos leg~ente. 

e).- TEORIA DE LA ESTIPDLACION A FAVOR DE 3o. 

El princip:lil sostenedor de esta teorÍ:il. es B~rlolom' R&yh!i!r

ud quien expresa su tesis en su obra Le Contrat Collcctif de Tr.! 

vail sci; sos·tiene en clicha teoría, que el Sindicato contr;;>.tl:lt en -

beneficio do sus miembros, y sosti:.me (lUO en el Convenio Colectd,_ 

vo h"'·Y tres sujetos de der<Jcho: un e::rl;i;;ml;mte que ·1e es el Sin~ 

G.ico..to c,uc obra por propi:;t inici:·.tiV<'. sin m:;;nd.a:to previo, un pr.2_ 

minentc c:ue lo es el Pc.:trono o Siniic<:'.tos P:;;.tron<eJ. y el tGrcoro-

q_1..w es eJ_ b·:oneficüu·io o s~a los mior:tbros del Sind.ic:.tto obrero -

~l cuc so les considorn cvmo bonofici:·.rios evcntu_::úcs c1::ü Convenio. 



·T r::~ :~:nlic~cr 1: ~Ytur:·:J.ez;:. ju::.~Liic:~. <:'.el Cout:c~c.to Cvlcc·IJivo de _, 
~X'- >:-.jo ;¡~ C.:_'...lG !~~"\ :?r . .:;.lcic:~ :JO ]_rJ C·)2:1r")C•3 con o1 no~-.lbrc ü-::; 1~::~ cnti~'JU 

~-

l:::.ción :?. f:".VOr de otro. 

Sstf:.'. tevrÍ~:. tic:D-:= Gu fLt~:--¡tc, en 1~. il1t-Jrprct~;.ción. r:uo lQ. j~ 

Z'i:J)rv.th:'lcitt :i:'r•:.;.1.CCS<!., hizo de un :;'~rtÍc1.tlo del CÓdigo Frt•ncós. 

:Dice qu0 cwte C-:mtr¡;¡;l;o es váliél.o cum.ndo es llil. condición de unlll. ~ 
sim:¿lc ·promesa y dá lll.1 estipulante unm :!'.cción para l¡,;, ejecución

de la estipulaciÓn CU!lUldO el estipulmte tieú:1c.-1ñtéré~ en-~:l~ha~ 
·::!jccuciÓn; lk.Ce l'l:il.ccr. tmnbi&n un,. ::lerccho dircc"co, en ff.il.Vor ct~l

b~nefici:<.riv, ].)<:.ra pedir que se ejecute 1:;.. estiC)l.Ü<r.ción. 

Dentro de los :w.ntcri()r~s tóminos se coioca el Contr,'tto Co-.

lcctivo. El Sindic~:to que celebr<.t un Contrato con un Patrón, 

Ycndr6. .... ser U.'Yl estipul;u:i:te que esti:pu¡a con el prom.itentc, {:!;';:¡,.. 

trón), tu1& prest:tción en favor de¡. un .. ttlrcoro benefici"-rio, que ¡¡;n;,•·. ' 
. ''· ,. e',,, 1 

este Cé~.so vcndrí:s. a ser dentro del cuadro ::mterior~ la m:ll.Siil. dl!l - --· 

lo.s obreros. 

Par& rofu·!;ar esta teorÍil., v<,len en toda su ~.in:plitud l~s ob

j ecionos _q,ue hicimos __ onteriormente :a ll:l.s "Georí~.s del 111:m.dato y -

do la Gestión de n~gocios, purque s;ü"G& o. lt;t. Yistm. qu0 on el p_r~ 

smnte casoi t~mbión 01 ll:maQo ~stipul~t~ ti~nc forzos~mcnte = 
que ctcsap~ecer al tcrmin:-:.r el negocio que celebra ;;ara los ben.! 
fich.rios y sÚJndo ·al Sindie~.-!;o el roproscmt(,1nto él:G los tra.baja

clores, son éstos quienes firm~..n en ro:r.li6.1:t.d el Con·tr!íl.to Colecti

vo do tr~.b:ajo¡ yv. quo la Directiv:ll. del Sindicv:bo sólo es tempo-
r::.l, y '<-cmr;ue no lo fuor:r. los miembros ~le 1;,;. Dir:Jctiva t:lillbiÓn -

s.::>n tr:~.bajr>.dor~s de 1~ negocL:wi,5n J' en todo c;;-.so l~.s esti:pulaci!_ 

l'l'·;s tuL'lhión son on su. propio b~Jl'lafici·.) como resl.:tlt·~{~do d.o su ges

tión. 

:n Lic. J. Jes'lÍ.s C<.wt0rena en su obr:l'. "Tr:'i':G2.'lo d.o Derecho -

ObrJro", presen:to. otr~-- obj~ción e-, lz. tcarí[.l .. :.'lterior Y dice qy.e. 

"al ;?retendersc explicv.r los cvml)romisos ·i;om;:-ftos por el Sindic¡jl_,.. 

to, se o.escuidó el otro as:<Jec-Go de la cuestión~ aquel que expli-

.1 



e~ ol m~dato, l~s oolig~cionos cJntraídas. por los tr&b~jadores 

repres:mt:;<.dos por el Siudic;o.to¡ y sL bien qued;;-.ron jv..rÍdic:'Jrtcnte 

cxqlicados los debcr.::s ~icl Si11C.ic~~to, n:; pudiGrOll q_ued~,;.r explic2; 

~-;_.Js lu;3 deberes tlc log tr;_:~s.j f'l~d.vres e.n f;:'tVvr de r~uieiJ.cs se esti_

~)l.Ú.p, "?"Ltus l:J. c::.;.r;;,·.ctel"ÍGtic;r, de 1:.: cwti:ml:wión. es. c_uc l:f •. perso

n®. puoo.e cre::;.r un beneficiv en f:!il.Vor de un tercero, sin poder hE; 

cer rca.m.er ::;obre esa mism;:;>. pcrs0n::.1. compromisiJG p. obligaciones d,e 

nineu~a especie, ~ 1nenos que medio accptación.de p~rte de torce~ 

ro; pero, mntoncos, la estipulación en f~vor de tercero no se 
perfecciona por si misma," sino por virtud de un acto ·jurídico d_! 

verso, que es lll'. a.coptaci.Sn del tercero". 

"Ahor:¡¡. bien, el Contrm.to Colectivo de Tr:u.bajo, produce ofc,g_ 

tos contrz...los tr¡;;,bg~j ::illores, cuyo cum.plimicn·i;o es irremcdi:;.ble -

p¡¡;.ra ellos; no sólo, sino qu@ h~br<!Ín de s~T,tisf&Clllrso apes~.r dlll·

su decisión en contr¡;..rio~ (do· decisión pnticul:>.r) y estos cGm-

promisos no los ox:plic:\1. la cstipulm.cíón a f".vor de terceros: se

h<wía,. :;1.domás, &, esta explic:-.ción, unm. objeción consisten·i:;e en

que l<:J. estip"!J].ación no :puede p<Rc"tm.rsc sino en f~_vor do :personas 

cteterminadas, lo cm>.l era cier·!;o dentro de los cu'-'.dros d® la es~ 

tipulr;u;ión ·!!!U- f'<!'.vor~~dc otro, i,r;igentes cua."l.do- aparoci6h;,l Colitr:e ...... -: 

to Colectivo de Trabajo pero on llil. <\J.ctu~.lidrui, en quo si puede -

es}iipul:;-;..T'óie en f~.vor de personas indtJtermin~.d¡¡¡_s, carece do efic2: 

ci:w. lm. crítica»" 

Otra objeción que s® le puede hacer ~- 1.a teor:L:!!. de que VE!ni 

mos h!ll,bhndo es que tm l!ii. ~stipulación a fíl:vor ·¿{~"tercero, ést~
puade rlilnu:nci1!!X ®1 beneficio; y Eln el Oontr&,tm Colectivo los be;

n~ficios que se ~stipulmn on f~vor de esas torcoros son irrenun

ciables.. En nuestra>. elgisl!!l.ción del trabajo ex:i.sten pr~ceptos -

~ncpresos qut'l decl:!!.!'lllll nulas las renu:nniM de derechos o prerrog.! 

tivas.quc favorezcwa a los trab~jadores (artículo 123 Frac. 

:XXVII, ini:Jiso' H: de 1:;¡. ConstituciÓn" y 22 f'racoi6n IV de~ la ley -

Federal del Trabajo. 

d)~- TEORIA DEL CONTRATO INDMINADO. 

En virtud de las objeciones tan nvmcros~s y t~~ poderos~~ 

con que se encon>Gr:>.ron l~.s tendencias para :flEimilw.r el Contrato-
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Colectivo "'· u..n Contrato Civil de los ya c.Jnocidos, se ha preten

dido ex1)licaxlo como un Contra·to Inominado que :P<itrticipará libll 

l~s c~r:J~.cterístic!!>.S del Contrl'l.to del !11ruJd~.:!io y del de la {!lstip~

lación a favor de tercero. Era así como se explicaban 1~ obli

gaciones de los trP.bajadorcs a trav~s d®l !lhmdl!l.to y las de los -

Sindicatos, por 1~>. estipul:JJ.ción :}. f~.vor de tercero; ~oro sin que 

se c;ü®brar!lU:l dos :il.Ctos jurÍdic€H:lp ya que es:cp~sible qU® una pe_r 

sona para realizar una o:peraci6n jurÍdica celebre dos actos de -

esa índole, m~s esto no ocurre en el Contrato Colectivo de Trab~ 

jo. Según esta teoría; una cláusula oumlquierlil. de él sería por:= 
una parte clll r0sultado de un l'iland~~tto y. per llil. otra una estipuJ.~~~F> 

ción a favor de tercero, lo a_u0 no es posible ac<i!ptar; pues como 

se tratl>l. de un solo m-eto jurÍdico o ®s un mandato o . os una. esti= 
~ulaci6n a favor de tercero. Inclusive so ll®gÓ a pensar en orear 

un nuevo contrato par& t'!Xpl:lc!U" el Contrato Celeot.ivo,' algo- esp.! 

cial, pero de cualquier manera una figura contractual do Derecho 

Civil no puede llen:;;x los requisitos del Contr3l.to Colectivo. 

e)o- TEORIA DE LA PERSONALIDAJ MORAL FICTICIA. 

Esta teoría es formullll.da por M. N~~tst on un artículo De l~~t -

N:i!:turo jur:ldiquG dos Convemtions par une collectivit6 dans 1' in

teratde ses membres, publicada on 1908 por la Revue de Logisl~~ 

tion et Jurisprudence" y según dicha tesis el Sindicato es un& ~ 

colac·tividad que negocia en f~tvor de sus miembros y tiene unlll. 

existencia puramonto_ficticia, pues se identifica con cada úno 

de sus componentes que son, en realidad, los crontr~~ttantes de 1~ 

convención col®ctiva. 

Esta explicación técnica, dice Gallll',rt Folcli.~; tiende exclu.

siv;:,mente a satlvar una de l!l'.s objeciones qua se hnn htJCho a.l;~.s 

teorías del M::mdato y de l:í!. estipulv.ción a favor de t«Jroc:~ro,> o. 
sea 1~ de consider~ jurídicnmento como tercero al asociado en ~ 

relw.ción al Sindic<11.to; pero no explica s¡,¡;tisfactor:j.!'.mente la re

lll'.ción jurÍdic!l',, pues la presunción en que se b¡¡J.sa, o st~a 1~. dl'.!

que el StOO ciado acepta lo contratrJ.do por el sind~c:J',to, person:YJ._! 

dad moral ficticia ncces<!Xin p¡;¡.ra l:t ncgoci~·tcióh., puede ser des

trúid~. por m~mifcst:lcioncs o :por p;•.ctos del ~woci~1.do que dcj en -
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bien claro que no m.ceptw. o no o,uerf!l practicaanmnte l:ít convención, 

f) .- TEORIA m: LA INSTITUCION. 

El :;.utor de osta toorÍP. e E! D0ogue, quien dice a Dstc rcspe~ 

to: "El Contro.to Colectivo no es U.."l contrr,,_to vord:;~.c'.cro; la forma 

contr:~,~.ctu¡¡ü no os sino una vord!ll.der~. envoltura quo disimula una 

situ()l.ción muy diferente, se ve aparecer en él C:J.r>fcter regloJ'lcnt~ 

rin, ln ley, es decir, la redacción de b.s chÍÚSulms por unllt P:t!: 

te, y el hecho de que la~. oi;:rlll. no tiene más rulherirse n él.ichm. ley 

a monos que ronm1cio al contr:c:to". 

En esta conoepoión no puede desconocerse que se explican 

los efectos del ContrRto Colectivo, quo, una vez terminado, se 

prescnt:;t como la ;~equeña c¡;_rta de ln. profesión, que se impono 

sin discusión posible, a los migmbros del Sindicato, (Ion·!;ro de 

la Demarcnción loc~.l que fije ol Contrato. 

Paro do ninguntJ~. m:mera la idea de Contra.to queda anul~rtdli'.;

cntrfi el p:r~trón y el Sindicato hv.y contrL".to, y lo h:;..y entro el -

patrón y c~fta w1o de los Sindicalizados individu~lmente. 

Dice Visschcr "el Sindic!il.to no obr:;¡_ sino como órg~'1.o do la 

volunt~ft col~ctiva; no os.exmcto decir, que el acuerdo suscrito 

por l11t ns0ciaciÓn se impo~ga como un Rcgl;JtliH'.il1to, como w1a ley, 

a los miembros actu&les. Estos son en Último análisis, los ver

dll.deros autores del contra~.to". 

Esta teoría ul igu;;>..l que l:¡¡s wntoriores tcorÍ~1s civilistas 

y lms de tr$nscición no resuelven ol problema do explicar el Cog 
tr~.to Colectivo de Tratbajo, simplemente tratan de e~li."llinar dich.IM! 

problcmro~ sin logrer conseguirloo 

2o.- TEORIAS Ti:LECTRICAS O Dli: TRANSICION. 

a).- T30RIA ~EL PACTO SOCIAL. 
El fracaso do l:w teorío.s ci vilist :.•.s, b;;:.sa.dv.s en la lw.tono-



mí,,. d«l la volunta.d, :9~'-r!l. explicar ol mocmnismo jurídico d® lm. 
Conv11nción c·olectiv:J., orientó :11. los tr<> .. tm.dis·t;as do esta>.s m~/cerim.s 

hc•.cía otras solucionos doctrinales que no ~xigier!ilXl. 1&~>. p:articip,! 
ción do la volunt:n.d individual. Dice Glll.ll;;~.r-h Folch quo~ "os·i;Cl 

onsayo t:;unbién frmcl'I.SÓ por no ser bast:mto r:¡¡.dical la tr~mspos.i.

ción do plmno, m"'-rca indud~.bl€mente, un .9rogroso on lll'. compren

sión de 110. ent:i:'m.ñiit jurÍdica de osta instituciÓn". 

Entre tales teorÍM figura, rm prinu•r lugt>,r, la dol Pacto :

Socitiü, según la cuü al entrar Gn un. sindicato los socios s® 
com:promflton e. ~aceptar, por :m:ticip;;tdo, l:?ts dccision(lls de l¡¡;_. m¡;;y,2_ 

ría en todo lo que se rel~cione con la regulación de l~s condi-~ 
cionos de trabajo. Par~iendo do este postul~Ao quoda justific~ 

da la obligatoriedad para los sindicatos do colebrmr las conv~

ciones colectivas.negoci~as por la ~ociación profesional a que 
pertenecan. Pero, cab0 pregunt:1.r die® G<l!J.lart. Folch:- "Tiene el 
~cto do ingres~~ en tUl~ asociación profosion9J. 9 el valor de m1~ 

ronunciv. g, la ~utonom:la do la voluntRd? Y en co.so qua la tuvie
ra: puede 01 Estado permitir que renttncias de est~ tr~~cendencia 

so muav:lUl ()n ol cuadro del Derl'lcho 0 ontrz:;.ctu:ü priv~>.do cm que eJs 
ia ley suprema d-e la voluntv.c1 do los contrrn:hfl~tos?". 

La con·tast~wión :1t estms preguntM muestr<". l::J. dobilid<J.d de -

tal formulación doc-t;rinü~ 

Como dice Gallart Folch, es difÍcil admitir quo eJ. ingreso

u una agrupación signifique 1&. ronu..'1cia u. la mutonomÍilt de llll. vo

lu..TJ.t~.d y ello en todo C-"SO cxplicarÍ:J. obligatorhdad do l«.s clá~ 
sul2'.S del con·~riD.to pr,trr.t los miembros de ella; pero no p&ra m.quo

llos obrl!'lros que no pertenezcm1 a l::n. mgrUl)~'.ción y que prest&n 

sus servicios en lr.t empresa y :'t.t quic:t1os t:;.;Jnbién se aplicm l~,.s -

rnism;J.S claúsulas J.cl Contr3.t·J Gülcctivv de TrF};:._-._jv. 



coloc-tiv¡¡~, q_u0 al princl¡;no m:;tyori t.!'crio permi t;:¡, conocer. Accnta.2 

do es·to, puede decirse que el contr~to celeqr::¡Jip por el sindics,!.. 

t~:~ afect111. ttrunbién a 1111. minoría que votó cóntrtJ.ri!lmentc, :precisor 

monte ~ título de miembros do dicho sindicato y de votruntes del

precitado contr:ll:toe 

Se ve desde lu.ggo en cst:~~. tt~orí~ la reacción en contra. do -

li\l.a teor.í~a,s. bu.slltdma cm l:il. •~utonomÍ:;. de ltt voluntccd, que os urcc,:h 

s:;auonto 01 fenómeno inverso de éstos, .lt>. comlJlet;'), o :Jtbsoluto. su

misión de las volunt :adms indi vidu;;:.lcs 1 y:il q_ue en 1;,_ gon<>r~•.lid.;<il 

de los casos no puede acep'Garso que se h¡c.ga renu.."'lcia complctn y 

~bsoluta de l¡¡¡, voluntZJ.d por el simple hecho de pori;Qlnecer ;;;. un .:.. 

sindi.c;11.to y aún cue-..ndo en los cs·t~'..tu:!;os del mismo se est2'.1)lczcr;n. 

esta renunci¡¡¡, de volnnt~;.d. 

Es. evidente q_ue el Est::>.do 1 ;)ll cu~:rrto u. :regu..l:;tclor de lu. vic:_:;>. 

pÚblica, no podría consictel·;;tr :>. ~sta rohwión como un sir.Püo :ft:~

nómeno de c.:>ntrat:ación civil. ,.Est~ t0oría expliclll.bllt .a lo máS ol 

-p~cto coleótfvo d-o concliciont.'S de tr:~.bajo~ il:ltersinüJ.c:ii, pero 

clcjuba sin. :fun,i:;;montnción jurÍdica otr3.s form¡;¡.s convencionales -

c.:>lectivas, como la celebración entro un grupo do patronos y una 

representación circunstroÁcial de obreros. 

b) .- TEORIA DE LA SOÜDARIDAD NECESARIA. 

Esta teoría se explica diciéndose que su b¡;~_se es l~A solida

ridad necesaria. Se afirmllt que en virtud do ella la voluntad i~ 

dividua! de cada uno do los.afect~dos por el contrato so somete

ti'. la volun·had do la m~.yoría, en beneficio do todos. 

Pretenden los partidarios oco esta teoría asimilar el contr~ 

to colectivo al caso del convenio que pone fin ~ una susp®nsión 

de p:>;gos en que la minoría se ve oblig~tdm. :;1. acep-li~.r lo negocindo 

por la parte m&s nUl),\erosa. El orror estf on considerll'"r igual es 

te C:l.SO con el d!IJ ls. forma jurídica que ostuditm1os, yr' cuo su S_!. 



semaj•mza sÓlo es rcl"tiV;;>c. Por lo dcnl':,.s,· cst;¡_ teorÍ:ll. solan).ente 
nos acl;c:.raríá :_Jor ou.:: son obligatori~'.s lé:s claÚsultts dol contrato 

colectivo, ;ero no l:r, n;dur~.lez~J~.ie ollas. 

Otr~ explicación que so da os oue procisruncnto por 1~ nece

sidad social, as ~~or lo que so debo subordin:J<r rü interós indiv.:!,. 

du~ü al colodivo; qua explica la obligatoriedad de la. vonv~mción 

colectiva. 

No es ;oor llll. existencia do un pacto social previo lo q_ue 

justifica en asta obligatoriedad, sino la sumisión necesaria a una 

solid~rid~d, sino de todos los que se encuentrooa on una situación 

p;P.rucida, sumisión que da lug;¡_r ~r. un derecho colectivo superi0r 

a los derechos individu~~es. 

Por medio de esta teoría se logra s~lv~r los escollos que ~

:;>.n·l;eriormonto no 0r:m oxplic¡¡¡.bles con las teorías que ;mtorior-

mente h{>mvs cit:il.do, ya que dentro da ell;;.s cnben l)<'lrfoct;unente -

las convenciones extr::J.sindicales y ltlJ. obligatoried8.d genérica- !JrS?, 

fesional de toda clm.so de convensioncs colectiv:i'.S 1 supuesto que

el principio de la solidarid .... _d pu€1cle ~.ulicn.rsn ·i;,.mto a l:o>. conve!! 

ci6n sindical como a la no sindic¡;o,l, j.m;-¡oniend.o .normé•.s t:r .. nto a -

los sindicaliz:ados como "'· los no i.3indicc.üiza,los,;. Roulf!st recurre 

a señu.l::~.r au scmej r-u"1.za c,)n unn>. institución del d.orocho mcrc;mtil 

el acufilrdo qttGJ pune fin u unrn. suspensión do ]1:1' .. gos. En. los dos 

~asos la minoría se ve élblig~ .. da a somoter a l~t mayoría, no por 

su libre adhesión, ni nor consentimiento >rt:lvio sino pOr(lue igu.l)ld, 

monto on·l;re los iccroudores existo t.mD. si·l;u:¡..ción de solidaridm.d -

necesnrin. 

Es sin duda qua esta teoría es un gr3n paso dado p~ru la 

cxplic ;,wión del fenÓrn·:>no que nos OCt;.}H?., y ó.c que eflilcti vx.ment a 

-~icno una ,a;r:n1 unalo,:;Í"'. con el c·.Jnvenio .-ue pone fin o. UU<l. sus-

pensión c1e p::!.gos, ,]ste se mur.¡va clontro d.e i~1tcreses 'Jur~mL;nte 

privados o individ<.w.lcs, y -m. c~"nll;io ·c21 la c,cnvenci$n colectiviD.

el tutcl cl.o t,s m1 interés col:'ctivo, '~-e clJ.flC 7 .ie ,Jrofcsión·, f'UO 

coincide con el i::J.terés ·io tod.os lvs tr· 1J:J.j;,'>dorss :le~'- grupo~> -o -



del sindict'lt.:J, pero qut~~ l!lstá ®n contr:;o.posición con los in·tar®-

ses individuales de alguno de los componentes del mismo grupo. 

e).- TEORIA DE LA REPRESi<;NTACIOH LEGAL. 

Est~. teoría fue idEulula por ;algunos jurisconsultos Halb. -

nos, entre ellos Barassi, parte esta autor del supu~sto de que

la ley conceda un título de represantación al sindicato para 

convenir condiciones de trabajo en nombre de los asoci~dos y aún 

da todo~ loa qu;i; parten;;cen "'· lr.;; pr!llf(llsión y en virtud d$ este 

títul€1 l~~t Convención Oolcctiva oblig<il'. a todos los rJ.foctl1dos co

mo en derecho civil. obliga al rcpresent:ll.do aquello que h:->ce su 

representante legal. 

La crítica qu® s!ll h:tc® a es·ta teorí~. es lll sigui<mte: "Es

ta teoría sólo podría tener v~lidez en los países on que exist& 

un título de representación legal tan categórico, paÍs0s que 

son muy escasos, pero aún en ellos, cst~ repros~ntación no s~r~ 

nunca una ro.prQlsentaci6n -oivil sino una 1.1.tribución r~tpro_s~ent~.:ti 

vm. tan C~l.r~teteriz&d& dE~ Dorecho Público, como liD. d.e un .¡¡.yunta-

miento representando un Municipio, o 1~ do un Pmrlamonto ropro

sent~mdo a la NaciÓn", 

Esta teQr.Ía, es aplicable sol:J~mento en It;;~.lia, se eno.ucntra 

b.as:~.da en l!l. ox®gosis del'.Artículo 5o. d® la Loy sobrfll discipl.;h 

nlit jurÍdica do las rol&ciones coloctivP.s de triD.bajo c1e fechra 3 
de abril do 1926. 

Guidi hmco la siguiente crítica a esta teoría, dice quo el 

principio de la reprosontaci9n, en relación al fenómeno sindi-

cal, :>.unquo se 'crato do representaci6n leg~J.., os tot~llmente in

conciliable con la Gsoncia :polítioe-económica del ordemuniento 

corporl;1.tiyo italiv.no, :pues este sistemrn. encarn:n. en el sindicato 

reconocido la. categoríll'. prof®sionlltl, conc®bida como "Unidad or

gánicllt" y no como "pluralidad de individuos", y por trmto la m.! 
cán.ica de tod<~.s ~us instituciones os cncomp~.tible d0 roprosentE; 



cíón leeal individu:ü. 

d) .- TEORIA DEL USO O COSTtJr,!J3-:1E IN;:JUSTRIAL. 

Por m~dio de este. toorín sa ~•firmo. que exis0Gen. nrácticacs 

profcsion:tlos o costumbras en las empres¡¡¡_s, a lo que se llmma 

costumbre industrial, qu~:: c;ristaliz.m dentro de lt>s· contr~c"l;es 

colectivos y que se imponen como normZ".s reglmment::<rias de trab_! 

jo. 

Pero si la oblig¡~_toriod:ad del contr;;..to colesctivo se funda 

on la costumbre industrial, no se pueden explicar aquellos con

venios que vienl!ln 11. dcrog:&.r los usos y costumbres de ®sa índol@ 

en vigor. 

La jurisprudliUlciu t:mto it;:uimna como fri!\Ucesa aplicaba, 0n 

defectos de ~;cuerdos singulares y concretos y r®gul:wivnes leg2; 

los, las estipv~~·.ciones do los cvnvenios colectivos roconocién-

_doles el V:?.J.or .. de uso o cos"GurnbreB indus:t:d.8tles, es d"cir, .. el EE_ 

tado se limitt<.bcc simplemente a s:mcionar l;Jl. czi:'¡tcnc·i,-. de t~.los 

c.Jnv·:::ncion•3S, cor;.sid·~r:indolm.s com0 fiP:ur:w jurídic&s n<~.cid:>.s d0 

l~t C<Jstmnbrc o del vs;J industrL>.l: roro u esté< teorÍ:;t se h::. ob~ 

jot~;lv precis:'H!1~11.t~ por nu ?_!ro_pi.~~ b:~;3~ ~;_l C.ecir qu~ 8Í el fun.d~ 

n:ento do su obli~atori0d~:d jurÍdica do los c•Jnvcnios colectivos 

es l~c c0stv.mbr0 industrill'.l cómo -oodría impon0rse unr,¡_ convenci.ón 

roción pact<:>xlt:t que vione prccis~mlento "l ch::rog:l'.r los usos indus~ 

triales h<•.sta es0 momento existentes en 18. industrial 

-3i bien eotrl teorú•. ~oodrút ~!X'1lic;.>.r 1::-: ob1i~:<tvried:itd jur.f 

G.ica ele 1-r-s e :!:1.V~Dci~.Jn:~s cvl-:.:ctivas :.r':.~. oxistc·ntC'-3, h:.:tsta. cierto 

-~-~.-lJ':!.t·.J, ':~eJ ~).b:r·. :.;ir! cX·?J.iC~;.r lv.s l'll.lev.- 3 Cü11VC11Ci·Jncs que V0nÍan 1 
·:·.1 ~J-:Jr ·1· ct:...:.·:..L· s, ,-.. ú:::;j~.r sin c:f·::ct-:;s ~- .D y:. E.1Y.:is-Gt:nteso Consc~ 

cv~--~~(rtcf.1'~11."!;e, tc.:r:1"?0C0 -)~ .. ..1 .. oüc 'Jst2-.. !.'lacv~· .. t:c;:)rÍ.s·~ ex~:--lic~~.r en un~t 

.f .. ')T.o.:.:!. int-·:·.~;rs:::.l, 1:-: fisur~'- jtl::'Í.~Lic~:.. (liJ .. e --:.r·~·~1.l::1.:a :)stu;:!.i·~:~1·-J...) y mu-G 



o).- CRITICA DE LAS TEORIAS CIVILI8TA3. 

El Li9_t_Mil',:ri9. ·~e la Cuev:;_ en su obr:e. "El Derecho I\1'!xic;<J:l·::> 

del tr::.ln1.jo" hace un:~~. crítica ll. Les t9orLs civilistas r:ne ::;ir-
·ven pnr:ll. explic~r la n:,;:tur;¡;lczéJ. del C·:mtr;,•to &e Tra':l.•jo il.ice que 

_"El d\lrecho del ·trmbajo es un m!nimo de g;."rmntÍr;.s, U·.) ~1,.<ra l:r.9, 
....,_ > 

-t~ger cos~.s, sino person:;~.s y sus preceptos tienen cvmo fi~m.li-
.. _ ... "diil.d,.:..j;nm;,;d:l~til,,::)no--;t'wxto pr<bt®ger li>l,' ei-l~~g!lit b..;.mwn¡;;, de t;~:-b.,jo, :·: 

cu¡¡mto as!Jgurar :~~. C3tda hombre una posición soci:ü adocu··.d.a, oa-:
?-"'·to -~s, e·1- -d~~~cho d. el tra:.bS~.jo constituy~,. no r~gl~ 1 S ·9~::.r:k rcgu..-.--

lar l~ compra-venta de enérgí~ de trsbajo, sino un Estatrrto pe~ 
·; son~ü· que~·- 'determina la posici6n del hombre en 1~. cscal1.1. ;¿ocinl 

""-~"-~;; ,cy'-•J);j.no fuer.¡jl. . t~.sf,;.__",~;tr~u;:4_q~ A.~L.-tr~~-lil.-l;\,1\l<AiMI .,.di¡¡¡·~ ing¡;¡i;,::~;~. de 1~ 
'··.· .. , ·-··-- "·;;;~-~ri.~:r,.s ;_d_'~;h.d~.s por a-1 c¡;tm;¡esino pan. obtener de sus buey>:s 

-el mayor rendimfel'ito·p~bsiñlc". 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN MEXICO ES UN 
CONTRATO D~ EJECUCION. --.::. 

En la lucha :por l:i1. dillfinición de los cmr~wteres y nC~.tur~.lo 

-·-·z:m, a-e:·C(fGn·b:•¡;¡_to"·~olectivo.de Trabaj0 en nuestro pa:í.s, existen: 

dos _corrientes opu;¡;s·tas; una da lllllas, sost;mida :por el señor -

Lic. Vicente Lombmrde le•'.l-t'ldamo y que !'!s·l;ablcce que el Contrato

Colec_tiyo,..de Trabajo es un Contr:J.to:~de ~ c:h~r-S'.ffi"~~·;¡¡"@¡j¡j;~~;~.,· 
.SS sÚ::dicnt~ia por ~1 señor Licl Emilio Portes ·Gil y por OJGros -

_ ->c'"'""';.,)1J.:.1!L:!;ad,;í,stru;~ ,,)m .dic};la i¡c¿sis. s.e ·.sü:;¡ti~n(!l"·qtt(\; d Oontr~to' üoll!lct! 
.- tivo :d~ Tr~b~.j"o 1/le:x:ic~o, as -fund~'l!lentf<1:1m<Jnt@ Normrttivo. 

a)~- TESIS DE PORTES GI):, • 

. :Si®ndo Sccrcta.rio dtLG0bernac:i,Ón y posteriormente l'rcsiC.en 

te ir1terino d~ la RepÚblic:ü. el Lic:: b1nil~o Portes Gil, fué 7re

...... ,,~ ,,§cnt~.i.do un Proyec·lio ,d~-~o4-digo F0deral del Tr¡¡,b;¡;¡,jo :!'.. 1~~" Convcn-

ci0n Obrero.P:iltron~l en Noviembre d® 1928. 

-··" ... "'-' 



El ::crtículo 23 c"'-el ?r0y·:·ct0 :noncL)n:;_éto c1ací;;.: "Contr·.·to 

C:Jlcctivo ca .Jl cclt:br.:.: .. clv J01'"' .. 1(.;ru_?.~.Cl-Jaus de! tr~.bsj2-_,dores re--

conocidlil.l3 por ln ltlW"• 1. 

En. l~~s DJiificu.ciones que so yrvnusicr\')n a estt:l inciso 

o:cistí~. 1:;~. siguiente: "Contra·t;o Colectivo es al .c®:J.e}Jr>'.do por -

un grupo de tr~'.b2,j ;;;.dores, sindic:>.dos o no. sindic:;>.dos, ::;¡ara :fi--

jfl.r l~·.s condiciones genElrtües de trabajo". '·"'·· -;¡-... 

En el C~pítulo sexto, artículo 57 de dicho Proyecto s® es
·t:ibllilcÍau "Diill Contra-to-Ley" e 11Contr;;¡.to-1oy es un convlilnio l!ln -
virtud del cu::.ü los represcnt&mtos d.e un sindicf:l.to o de un· gru

po dQ ·t;r.!:.baj ::l!.dores no sindicados y. un pll!.tr6n, o varios, fij lfll.l1.

las condiciones d!ll trab~.j o que dober:f.n tener los contr;".tos ind_! 

viduo.les y colr,;ctivos cuc se celebren, en éi.etcrmim:.do establecí 
.• ..;,.;.!,· ·--•- r~:;.• 

mi,nr!;o, iñCI.ustriv. ·o región; on su cmso, o entro pD.troncjs' y·tr~v.:.·· 

bw.j adores de tm¡:¡_ profesión, r-.rto u oficio". 

_:-._:-

Como se VID por lo establecido en los dos P.rtículos del ci

t~do proyecto, se v..utoriz:n.bv. inclusiv~ a grupoz de trab:n.j ,.,.a.or.os 

que no cstuvicrm1 sindic:n.liz~.dos p,:;.r¡r, fij:n.r e Jndicionos de tra

b:;,jo, po'l~· 'tltra p:.¡¡_rtc todas l;¡¡,s ct>.r:ll.Ctl:lristicas·ael coil:tr::.tc,-·i'i.o! 

mntiyo do tipo europeo 

.:..-··, •• -.-'~<".· _.-r • 

Si.n emb:r"rgo dich<?. tesis, y'C, ~n 1~ r~d:n.cción defini'oiv:n. que 

quedó, on la Ley Fcderml del Tr:o:bajo, c:-.si se perd.i6~ o se mod_;h 

ficÓ al pasn.r dicha definición st la ley. La p:n.rt® finlil.l df.l l~!!s- · ¡ 
redacción original~ y donde se decía: "En ol CJ.UC! so establew¡¡m-

las condicion®s o bases conformo a l:n.s cu:n.los deben cel~brarse . 
- ~_...""'F'_.",s~--"~·,,...;·.;;;··'1:~! 

1:.:2E. Contratós de Trab:n..;j2,, se vino ;,, decir: "con objeto do esta- 1 

blccmr 1::-.s condiciones según las cmü~.>s deb¡¡¡ prost;;;.rse ol.. tr::>,b!:!; . : j 

jo", :::bnd0 con esto :mr>.yor solirlcz a la tesis del Lic. Lomb¡u-do 

Tolcda::10. 



El Lic. Lomb:;>,rdo tolcd::-,no en su obra "El Con-Gr<!'.to Sindicul 
~e tr2.iJ~:.jon clice ~? .. l referirse a este;} -Gcn1~ lo siguiente: n-El Si,!! 

C\ic,J.to 0 el grupo d.e tr::-.baj &cdores, cu::ndo celebra el con·!;r!?,to 

colectivo, no h~ce sino proteg0r, en términos g®nerales y sin 

especificar personas, ci~rtos intereses de la cl!!I.Se obrera; no
pacta para sus miembros porque el :patr0n tiene el derecho de e~ 

lcb¡~;>.r los cvri-tr:":tos individuales clo traoajo con los obreros del 
sinC:.ic;;-.to o dml grupo con quien lu-.yw. cclcbr:.:tdo el contr:v.to co -

lec·i;ivo, o bien con tr:¡¡:bt>.joil:oros a>,jcnos a ese grupo o a ese s:L,g 

ctic~;!;o". 

"El contr .. üo colectivo de tr:;tb.:',j o europeo, no es prophunc!! 

te dicho un vord::viero contr,;..to do tr;:-J):;¡.j~dorcs; es decir, ni e.l 

patrón se obliga por ~1 hecho de firm&r el contr~oto colectivo -

de ~llrnbajo a proporcionr~r ocupación a los obreros, ni éstos si\1 

oblig:m. en eso documento a prestar sus servicios al patrÓn". 

tt M:;.s que un contr ... to verddero dEJ trv.baj o, el contr:;tto 

colectivo de trabajo europeo es un contrato previo, U.."l conjunto 
de bc .. ses a l~s quo dobcn sujetarse les contrrdiOS inc1ivicl'na.les 

futuros Do esta suerte el contrato colctivo o.c tr~.bajo su9one -
f'orzos:i1IIlen·~o la celebr;;.ción futur;¡c de contr2.tos individu.:il.lcs d.e 

trr¡;:_b:;-,jo. Es decir, si ru.. cóntr2_to coLJctivo éJ.o tr;;.b:;¡.jo no le -

siguen los. contratos individu;;J.lcs, el cantr~•.to colectivo c;ued::~r

sin efecto, no tiene ningún vzlor". 

"A lo único que so oblig:s el pcd;rón en ".lsto contrato es ~'"" 

C•.)llCort::;.r lvs contr:~tos indi.vid.lvlos Jo l'CUcr5.·:> con 10..6 b(itSCS O 

:."G-:;l:',s q:Cl;e encierra el contr~:.to cvl::::cti vo; ncro r.tl cclcbrs.r los 

C·.)ntr.":.tvs in..'.ivic'.u::olco c:ucd~t en libertad puro. '2legir librom;;ntc 

u 31 Cont:.r·:..:to v:~rd..~:.-J.crv, es el :-~-u::. ::;;:-:tipul~~- porE1cnvriz~_, .. d~ 

mento l.•.o e )11cl.icion:Js i•.l trabajo, lec,. ~·.)TI1 .:Li., ol a~~lo-,rio, los -

dosc:·-:!.l.sos, l¡·.s in:JcriU'liz~~'.cionos, c.!Dc., lo Ci!!lcbr:.·.r2~ eJ. p::~~trSn con 

¡. 
¡ 



f 
cualquier. trabajador, sin ql)J.e el sindicato obrero pueda oponer-
se le~almente a ese hecho" •. 

"Lo característico del contrato c.)lectivo eurO}Jeo es: la -

celebraci6n forzosa de contratos individuales de trabajo, de -.
acuerdo con las bases generales que tiene por con·t;enido único -
el contrato colectivo, en el derecho mexicano no exis·i;e: y no -
sólo esa finalidad se desconoce entre nvsotros, sino que de la 

misma ma:nera. qil.e el. contrato colec.tivo suprime la exis.tencia de 
los contratos individuales, el contrato colectivo de-trabajo m~ 

xice.no supone no sólo la no existencia de los contratos indivi
duaJ.es de trabajo, sino la imposibilidad de que existan". 

- "En nuestro país el contrato colectivo de trabajo es un 
verdadero· contra:to de trabajo: en é'l se fijan el salario, la -'

jornada, las indemnizaciones, los. desca;.'lsos, e·tc., no su:yone la 

existencia de futuros centra-tos indiviél.uales de trabajo, al cog 
trario, nuestro cont:ra:tv cvlectivv supone que no pueien exisJGir 

los contratos individuales. Las ~}artes en el Contrato colectivo 

de tralJajo mexica."lo son, por lo tanto, el sindicato obrero y el 
patrón: los obrer.os en lo inüivio.uál no coi1tr~G&"l; eL sindice,tó 

es el que stuninistra los servicios profesi·Jnales de los trabaj_§; 

dores a le. empresa, el que elige a los obreros y caJ.ifica sus -
0.erec:los al trabajo, de acuerdo con las condiciones, aptitud, -
habilidad, etc., especificados. en el contrato, nues·i;ro contrato 

colectivo de ·i;rab.ajo significp_, _¡mes, un derecho :puramente de :-, 
los obreros sindicalizados al ·trabajo, mientras las condiciones 

económicas de tm.a regiÓn o del país permitan la producci6n nor

mal de u:na empresa". 

DIFER3NCIA FUNDM~ENTAL ENTRE DOS TESIS. 

La diferencia fUJ."lda'!len:i;al entre la tesis del Lic. Lombardo 

!lloledo que noe habla del contrato de Ejecución, y J.a él.el .. I.ic. -

Portes Gil que se rGfiere al Cbntrato Cvlec-j;:ivo como un cuntr&

to Eormativo, consiste en que implica nada mas C]Ue la naturale

za misma del contra-to coJ.ectivo. 



La primera tesis est8.blece qué, el c.:>ni;rato colectivo c.e ~ 
_trabaja -lll,I¡!X;i,..Q.a!f.9 nq_..\?.S un vel"U2.céero contrc.to, ~Jor lo cual.r- 0.1--

.. "cho contrato lo tmico que . é~'t·::-:biece son iEl'li12.s meéiiaxi;e las CV;§ 

les se establecer'án los contratos individuales de trabajo, cUce 

que no constituye sino un Gran Marco den·!:; ro del cual han de pa

sar los contratos individuales q.ue con posterioridad celebren -

los patrones y ~breros vindulados por la convención colec~iva. 

Las obligaciones que el contrato colecti:vo hace nacer, en cons.i . 

-cuez.uliai·!s~!td~oC~mMln:z~.~dcr los contratru1.tas o sus represen-

tantes llegan a celebrar entre sí contratos -individuales de ·tr~- . 
bajo. 

Como se vá esi¡a tesís se contradice así misma :Va que en -
nuestro país po_sucede ést0 pues precisamen:l;e pasa. todo lo con-

._ . ,:.. '~- "~"~..;-. .,..~Hf."il-'~ ~:_,-.,;,.~;,; - o 

trario según lo hetÍloí:{ .. vist'o por la: tesis· coir!J:raria, ya que en -

el momento mismo en-que .se firma un contrato colectiv-::. en doncle 

con anterioridad hubieran habid·J contratos indiViduales de ·tra
b;j,:, 1 desaparecen. d. ichos ·contratos quedandv _en vigor s :Jlame,,te 

'4Yl con·tratv cole-c·civo, sobre tJdo ~Jorque precisamente el contra-

. to colect~vod.e trabajo. establece las mejores condicivnes .. de -
" -- ---~ ~ ::::..=~~-~'?-:-:-~.'·.,~-'·--.>.: __ ~~-,-~_;,.::,,.,;~.; ___ -':'~ ___ ,-_-_ ----~ _-- --- -..., - -"-···· 
tr~bajo y el indivia.uo d.eJa de tener una relacion contractti.ai--
de cará.c·i;er :persona]_, a.sur~üendo una obligación de carácter cole_s: 

··--., 'tivo., de acuerdo con las bases estipule.d-ás" én 'el contrato coleé 

tivo. 

La seg¡.mda tesis sost:j.ene aue an el contra'Go colec·tiv.o-..:>H~· --
.··_!re·· esúp't.1'fui.:·"bb1:tgei'H.on~'S" éx:t';i1;1ei./ p~~· '~irtúé!? ·del mismo co~"lt;:¡;:; ;,,., 

lo cual en nuestro país .es cierto. 
~;~ ?-"?~i""-".-'-~; __ ._.-.¡;. _ ..... ';.· ;,, __ ,_.,-;.. • 

. ':. -..... ·-··. 

EN México el contrat0 colec>civo·, es una figura diferente a 

. la Oonv·mción CoJ.ectiva de trabajó que conoce .la dotrina euro-

pea? porque aq:¡,Úf tal. con1o. lo s~stiene e~ f'i?_· Lomh~do ~~qledar

··'n"' ,·-·l&s ·cJJJ;J.t;¡:-¡;:~~s .. i~diVl.~lu¡;tles .. son suulantad.os por el contra-~ (l. 

coJ.ectivo. Esta forma no es una reglrunentación de condiciones -

· a; la cual se tien€m "que suj e-t;ar ·lós contratos individ,_;.ales; es 

más bien uu' co:ttrato con funciones de ejecución, ya qu!iJ en él, 
- . • __ ,. . • • . • •. j ..,.- -~·:-5~~';5!"" ..... ,. 1'!-•• ..;:__,. .. -i"'- . 1' • -

se pa)5:~a.n salarios¡,·· '"horas i.l.é trabáj J ·_y_ delUS.q obj e:lzos c.;¡ncretos 

. _ .oo.nocidos. y_ bien claros, como por ejemplo de lo ·asonto.do tene--
.,, ·-~~s la si~:i;{ilt~ .. o.isnéfsi'ei~Sn'f 

·- -~· 



3l a:rtícrtlo 47 d8 J.c. Ley :?e,-~ernl .:el r:ra1)aj-) dice: "En el 

cv11t:tat0 cvlcctivo se fij:::~-L"'án: 

I.- El m.:mto de l·:J~:: salo.rios; 

II .- Las h<)ras <le trabc:j -J; 
IIIo<= La i:n.te11siüc .. d. y calida,~.). clel tJ. ... ab::~j-J; 
IV.- J,,)s d.esc&"lS•)S "J' vacaciones¡ 

V e- Las d.e::nás estipulacio.:.1.es qu.e Cü:2V6l1.;g:an las )artes" (J 

Clara.Hlerltc se cles:tJrende del ar-Giculo anterior, que en el -

contra;i;,J colectivo de traba,jo no se va a est<:",blecer una regla-

:GJent~·:..ci·jn pm~a los contratos individuales.;: sino que en la :nisma 

forma ya se es:l7a especificando el contenido étel mismo contrato 

individual, puesto que en el contrato. colectivo se fijan ·l;odos 
aquellos ptmtos que s.:>n materia del contrato individu.al"~· 

El Maestro T¡·ueba Urbina en el comentari<> que hace al ar-
tículo 42 de la Ley Federal del Trabajo dice: "Se tacha de erró 

nea +a terminología del Contrato Colectivo de Trabajo, porque -

la denominaeión ad.ecuacla es: Convenci(ll10S CJledtivas de o.;~ndi-

cL!úGi3 de: trabafó, segSn Gailart F0lch. C·.mforl'le a nues·l:;ra le~ 

lislaci6n, el objeto &.el Cvntrato Colectivo de Trabajo es, pre- · 

_ cisar¡¡e:nte, establecer las condici:>nes con sujeción a las cuales 

<lel)e prestarse el trs,beojo"~ 

"El Contrato Colec;lr.ivo mexicano defiere dél tipo europeo 

en que éste es esencialmente normativo, establece noraias·o bar-

ses generales que rigen a los futuros conJGratos individuales; -

en tanto que el nuestro es de ejecuci<5n, par cuanJco que regla-.

menta únicamente los derechos y obligaciones de las partes .con

tratantes; es decir, regula illas condiciones de trabajo en·bre o

breros y patrones. En consecuencia, sus efectos son distintos, 

de la llamada "Unión Convencional Normativa". 

"En eJ. c·)n.trato colectivo na :iriva el urincipi·J ele la auto..: 

110!;1Ía de 1a V0li....:l1tac1, si~:-::· q1 úe }_a heterDI?.v;~1Ía, cc..rc~cter.{l:d;ica 

.1 

1 
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3n rc::Ju;:1on LJOJ.e;:!os C.ocir, de acuerd..J con -'-a ex·]usición an
te:..·i-.;:::. ... ~~-.!.s.~-!."te eX~1"'¡__ta:.:/G-J rrue le. Ii..i.StittlciÓ!l J.cl C1ontr8:lio Colectivo 

de ·.:.:r~~b2.ju ~\Ie:x:ics1,1 tieJJ.e t-Jdas las caracterioticas del_ cvntra-

to de ·ejecuc.:..6n, :)or otra parte, üicho con·l;rato ya ha. alcanzado 

g:ca"1. f11erza de~:tro de la legislaciÓl1. la"bural mexicana, así cvmo 

en la Jurispruclencin de nuestro más e~to Tribunal él.e Justicia. 

Y más ·t;odavía, considero que nuestro contrato colectivo d.e 

trabajo tiene caracterís-ticas propias,. que lo diferencian de 

cualquiera otl'a legislaci6n extranjera, ~)Or lo que podemos consi.. 

Ci.erarlo como "UN CONTRATO :JE TIPO SUI-GENERIS". 

CAPITULO VI 

lo.- "PARTES QUE TIIT3RVIENEN EN EL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRli.BAJO. 

a).- Requisitos de la parte obrera 

.La parte. obrera debe ser. un. Sindica:bo y_a sea éste de Empr~ 

sa o de Industria, debe ;pepresentar:·el mayor interés profesio-

nal o sea le; mayoría de tral>!..j adores si es SincJ.ica:bo d.e Em)resa 

o si es de Industria cuanélo men-)s G.os de los trabajadores que -

presten sus servicios en la Fé.brica o ETI¿resa deben pertenecer. 

al Sinél.ic:o,:bo de Inclcts·tria que clemande la firma uel Contrato Co

lectivo de ~rabaj0. 

Carlos García Oviedo, en sv. obra ~El Derecho Social", 

clasifica lo3 Sindic:::;.tos a·l;end.ienél.o a lá rnodalicl.ad que adoptan/ 

La primere. fonn.a de sÜ!c1icc.ci6n es la consti·~uíüa por la -

lib~rrima voluntad de los asociados; la segul'lda esla que provi~ 

me de ]_a voluntad del EstFtdo. 

En la primera, la volu.•-rts.d de los ¡::articu.'_ares es su fuen

te vital; en la 2a. , la voln.'l-tad del Estado predomina y conce

a.e_ ;;Ll Sinél.icato oficial la ÍID"')•Jrtencia de tm 6rc;2.1V a.e Derecho 
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pÚblico. Luego señala una Ja., f·Jnua o.e sindicación que es la 

-::lixta ~r que es aque'.la q:.te está intc,P;rada pvr lJatrones y obre-

r·Js. :C1 ero Garc:Ía Oviecb clice que n.J n::-,_sa de ser esta fvrma m1,a 

a:n&.bJ.e TJto11Ía, e.:.:J. \rir-~ttcl (le los intareses diaG.etralmente OIJues

-'¡;~)n c~ue existen entre 1.:t.-'.!.a y .Jt; 8... lJo-lnteq 

;:'ero sL1. emb~'r;-;-o, eiJ. los ex~cintos regimec1.es Fascista y Na

zi, este ti.:o de Sindict.o existió cont;:rolacl.o por el Gobierno de 

l')S 3stacos ItaliaJ."l•J y Alem8.a y también esta f •Jrma de asociaci-

ón nos recuerda a las antoguas Corporaciones de ~'e. edac1 media • · ¡ 

De acu.erd•J c.m la definición que del C.Jnt1:·ato Coldctiv·:> -

nos da la Ley i'ederal del Trabaj .1. En su artículo 42 • Es ll_!i

cesario,i' que la relaciÓn jurídica que se fonua, se establezca 

entre un Sindicato o var.Í,.:>s, y uno o varios patrones, o uno o ~ 

v2.ri0s Sindicatos Patronales. 

Por lo mismo es indispensable la existencia del Sindicato 

obrero, por m1.a parte, con la~ características prescri-bas por Ja 

Ley y P•Jr la otra o varios patrones o Sindicatos patronales. 

Antes c1e fed.eralizarse la legüÍlaci6n del trabajo en ~téx:t.:. 

co, se observa en las Leyes de los Estados sobre materia obre

ra cier-ta confusión respecto de Cont;_"a"bo Colectivo, es así com,o 

la mayor parte de loa lefisladores consid.eraban como Con-t:ra·to -

Cole:ctivo el celebrado entre u.n :_1atrón y un grtl!JO de trabajado

res, que podía haberse unido por circunstancias ocacionales, .P~ 

ro sin constituir una organización de carácter sindical perm~

nente; :pero sin duda alguna que la e:x:is·bencia del Sindicato es 

necesec1ria 1 ya que la c<mtrataci6n Colectiva, requiere forz0sa

mente de la permanencia del Sindicato para que pesponda de las 

obligaciones que se pacten en el Cnntrato. 

La Ley del Trabajo en su exp0sici6n de nwtivos clice que e~ 

ta Legislaci Sn debe ser am')1liamente :;rotecci·Jnista de l2. clase 

trcbajadora. 

Los obreros ors:cnizac1os a tl"avé". de J.os 3indic':'.tos cele--
b:r&J. Cont?2.--'Gos Col:;Ctiv·os -~ ·jr ~.lcdiu C..e sus re):;_""'e:3c~::lt:::rd~c:s, Cl_l.) .. i~ 

-1 ¡ 
l 
! 

!·' 



nes acrec1i tru.1 st-1. persvr1alid~1ct ")Or m.e::1io de sus estr:tu.to3 ; p0r .,... 

el acta c"le la asamblEta· que 'l<>s hayan' elegido como represent211~.;es 

del Ya !.'l.encionaéto Sinclica·i;o (Artículo 44 Ley Feo.crnl del Traba-
jo). 

La ley en su artículo 45, fija com:; requisito .Jar;:. la cele
bración del·CJQntrat'o-tl'Ol·ectivo, que éste se haga por escrito y

por triplicado, bajo pena.de nulidad. Debiendo co~servar ~ ejem 

.PJ..ar--c~ lillla.·de- laia,.partes.·y :depositar el otro._ ante la junta d.e 

ooncilaci6l,1 y arbi-Graj e correspondiente, y en caso de no haber -
ésta, anté la autoridad municipal del lugar donde se celebro el 
C.;mtrato y solo pro-.',uce efectos legales desde la fecha y hora en 

que. quede depositado por cualquiera de las partes en la Jun~a .. _Y: 

en la Presidencia :Municipal A.·que- n-&s ·r~:l:"e:t.-i-m1.S'···anteriormen·b(r~<,;~; · 
Lti.eéo sfe¿d~ neces~rüi ia f~~ma escrita :para la validez jur:Ídic.a 

clel Con·trato, ·esto explica la nccesido.d del de-,ósi to 0 sú publi

caci.5n de acuerdo con algtmas legislaciones, po.ra may.:>r gara..tJ.tía 

de auten>cicidnd y fuerza jurÍdica, no sólo. entre las partes sino 

. frente a terceros. 

Una característica esPecial del C.:mtra:i;o Coledtivo-de tre..b_g 
r ~_. -~ '.•. -~···:>""; ~ 

jo en ·¡¡réxicG es qúe '?.n cuanto a lc>s efectos él.e dicho contra:!; o y 

segán lo dispone el artículo 48 de la ley del Trabajo y que d:i,ce 

~fiase estfpulachmes del Contrato Colectivo se extienden a todas

las :personas q_ue trabajed en las empresas, aún cusndo no sean. _ .. 
- ~ ·•. ~ .·- -·,..,_.¡-.·-·:. ... ~:.;,....... :. ·»;:f,{.-~,- .--

mU!m'brO!t'! del Sindicato .que lo haya celebrado" y en esto tambi9n,.:J· 

s,e. d:La:bin.gu.e n~el.··-Fá.nc;i.¡Jio. de;L clierecl:l.o Civil d. e "que los Cont:ra.

tos sólo obligan a las partes que intervinie:J.•on en su ceÚlÍra -
·ciÓn".; 

Con motivo de la celebración del Contrato Colectivo de tra.

bajo pueden surgir pugn.aa de cárácter ini:ergremial, ·siendo estaa 

:Pú,in~:s. "orig:in:8'.c1ás .,pÓr .. los si~{e:t.tea, e~sos: · 

loo- La empresa no ha, celebrado <rontra:to- Colectivo de trab,!'!

jo con ninguna ftsociación Profesional·;; El Conflicto se plantea 

entre.Sindicatos de Industria o entr.e.dos Sindicatos de la misma 

empresa que se atribuyen tener la representación de 1013 _:t:r.EJ,baj_a,.. 
dores ·pa:t'a exigir la firma cfel contra·~o Colectivo~,--



nal. 

Esto es absoluto y responde a lo estipulado por el art. 43 
de la Ley Feder~ del Trabajo que obliga a todo patrón a celebrar 
Contratos Colectivos cuando les sea exigido por el Sindicato que 
]_lene los requisitos a que me referí anteriormente. 

El Art. 44 de la ley que nos ocupa dispone que el patrón d~ 
be justificas su personalidad en la forma requerida por el dere
cho c·omún. 

e)~- REPRESENTACION DE LOS MENORES. 

En el caso que señala el art. 20 de la ley del trabajo y
que dispone "los con·tratos relativos al trabajo de los mayores de 
12 años y menores de 16, deberán celebrarse con el padre o repr~ 
sentan:te legal de ~dichos menores a falta de el:llos, el: contrato .
será celebrado por los mismos menores, ~ anrobación ~ ~
~ ~ g_g~ pertenecen o. en su defecto de la Jlli~ta de Cbnciliación 
y Arbitraje del lugar y, a feJ.ta de ésta, la autoridad polftica 
respectiva". 

Segur2mente que la mente del legislador al haber redactado 
el artículo anterior quizo proteger al menor contra los abusos 
del patr6n, pero me parece que sale sobra..11do lo relativo a que -
el sindicato dé su aprobación para que el menor de 16 ro'ios y me..
yo:r.• de 12 pueda celebrar contrato de ·trabajo, en primer lugar -:
porque si el menor pertenece al Sindicato que celebrÓ el Contra
to Colectivo de trabajo ya se sabe que no necesita el consenti== 
miento de padre ni de ningÚn representante legal para que el me
nor pueda om1tratar ya que la misma ley es·l;ableoe que el contre..
to que se celebró <favorece a todas las personas auúque no sean .
miembros del Sindicato contra·tante y en segundo lugar si en el·
caso en que un menor de 16 años y mayo~ de 12 trabaje en una em-



presa en la cual no haya Sindicato y además el menor no pertene~ 

ca a ningÚ_n .Sindicato, sale sobrando decir, que el Sindicato de
be dar su consentimiento para que el menor pueda contratar~ 

2o. CONTENIDO DEL OOHTRA.TO COIJECTIVO DE TRABAJO. 

a).- Cüi<TDICIONBS DE TRA.BAJO. 

Las materias que son objeto de las reglamentaciones del tr~ 
bajo en el Contrato Colectivo, snn variadísimas, pues éstas se 

establecen de acuerdo con la calidad de la empresa o industria -
de que se trate, solo trataré de algunas ma·l;erias sobre las que

se promuncian los interesados, conviene referir en forma breve, 

las distintas cuestiones a que se aplican. La Ley Federal del 

Trabajo en su artículo 47 no las contieneni podría con·l;enerlas 

todas; apenas si cita las principales en materia de trabajo pero 

a las cuales considera como las fundamentales. 

Las cláusulas principales que go·biernan las condiciones 
de trabajo y que son las q_ue deben dar a las reglamen·bacianes 

de trabajo su carácter específico son: salarios, horas de traba¡.. 

jo, descansos, vacaciones, riesgos, indemni~aciones, segttridad,~ 

higiene, jubilaciones, escalaf6n, intensidad y calidad del ~Grab~ 

jo, las demas es·t;ipulaciones que convengan las partes. 

Tenemos también cláusulas como la de pago o de descuento de 

cuotas sindicales autorizadas por la propia Ley del Trabajo en -
su ar·i;ículo 91 que dice: "• • e fuera de las excepciones antes ~ 

expresadas y de los casos en que se trate lle cuotas sindicales -

ordinarias o para la constitución de cooperativas y de cajas de 

ahorro, en que de una manera expresa manifiesten su conformidad 

los trabajadores, el salario no debe ser retenido, ni descontan

do o reducido en forma ni en cantidad alguna. • .•• 

Los Sindicatos de trabajadores no tan solo determinan las -

:-. 



condiciones de trabajo ele -~odos sus agremiados, sino que intervi..§. 

nen protegiendo a cada obrero en lo par·hicular, :por medio de las 

diversas es-tipulaciones que se establecen en los contra'Gos Cole.!:_ 

-ti vos. 

b) .- C01'11ISION;:!:S MIXTAS. 

Cuando al cel.ebrarse un Con·brato Col.ectivo de Trabajo se crean -

las Comisiones Mix-tas o cuer:oos semejantes a fin de que conozcan 
de los conflictos de trabajo que puedan surgir en el desempeñe -

del trabajo, ya sean individuales o colectivos, nace la obliga-

ción para el Sindicato, para sus miembros y para la empresa, de. 

someter sus diferencias a tales organismos y también de.acatar

su.e resoluciones, si asi lo previene el 1)ropio contrato, y en P:...§. 

neral ambas partes quedan obligadas de acuerdo con lo que se ha

ya estipu.lado en el Contrato Colectivo respec'co a es'Ga materia. 

Cua:rido éstos organismos tienen Solamen"M funciones ae-~ estu;.. 

dio las partes únicamente están obligadas a da~les a conocer los 

asuntos de con·t;roversia, y sus dictámenes poseen valor de simples 
opiniones que puedrm o no acatarlas según. lo crean conveniente. 

:E'ara aJ.gunos autores se viola el contenido de la fracción _ 

XX del artículo 123 constitucional con el establecimier.:l:;o de es
tas comisiones mixtas, ya que dicha fracción señala como únicas 

autoridades para resolver los conflictos del trabajo a las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje. 

Sin embargo, el establecimien·l;o de estas Comisiones Mixtas 

es v~a de las funciones que más se reconocen por la doctrina a 

los contratos colectivos d-e trabajo, y éste es un fenómeno de 

los que se considerm1 como potestativos de naturaleza centractual. 



No es ningu:.1a novefil.ad en nuestro derecho obrero el es·l;ab],2_ 

cimiento de Comisiones :mixtas que traten de prevenir y evitar -

los conflictos entre obreros y ~)atrones: La Ley Federal del Tr.§!: 

bajo, dispone en su a~jfcu~o 335, que en.los contratos colecti

vos se podrá estipular, d.e común acuerdo, la organización de CE_ 

miciones mix"Gas }Jara regular los conflictos, quedando a las J~ 

tas de Conciliación y Arbitraje aplicar los acuerdos dé dichas 
comisiones. 

Por lo expuesto vemos que nuestra Legislación del Trabajo 

aunoriza la formación de diche~ comisiones. Tienen gran imp~ 

· tancia estas comisiones ya que por medio de ellas se trata de. r~ 

solver los problemas obrero-patronales y evitar de esa manera,

el desarrollo de conflictos entre el capit-al y el ·i;rabajo. 

e)~- SANCIONES. 

Siendo el contrato colectivo de trabajo un contrato del que 
naCBn obligaciones y derechos reciprocas entre las partes,·y con 

el objeto de .garantizar el cumplimiento de dichos derechos y -

obligaciones que no se cumplan por las partes interesadas en el 
contrato se es·tablezcan senc·iones que aseguren dicho curnplimie:?; 

to. 

Como hemos visto, el contrato colectivo de trabajo, nació 

por encima de toda legislación, cuando se presentaron de:llermin~ 

das condiciones económicas; fué el contrato colectivo tLl1a real1:, 
dad innegable, y la jur.isprudencia primero y la legislación de~ 

pués, tuvieron que ocuparse de él, y lo hicieron lJrecisamerrl;e -

cmU1do la inobservancia de dichos contratos, motivo diferencias 

que se pres.antaron uor los interesados al poder pÚblico. 

El Lic. i\Ta:ximilian.o Camiro dice: "2-nte es·te 'Jroblema, ante 

la necesidad de un mec1io para reducir lL."'"la voluntad rebelcle al -

cu.m"[Jlimiento de obligaciones cuya existencia no podía negarse 1 -:

ls. juris;.:¡rudencia y la doctrina este.blecieron ·l;eorías él.i versas, 



en su afán de llegar a la mayor exactitud y siempre procurando 
alejarse lo menos posible de las normas del derecho tradicional 
después la legislación, aprovech&'ldo todo el trubajo de la doc
trina y de la jurisprudencia y llenando las necesidades creadas 
por los hechos innegables, ha llegai!:o a establecer con precisión 
cuáles son las sanciones del contrato colectivo de trabajo". 

"Las sanciones deben darse para todos los casos en que se 
falte a las obligaciones que nacen del contrato colectivo de 
trabajq". 

En los casos de las convenciones colectivas de tipo europeo 
un obrero firma un contrato individual de ·brabajo estioulando -
un salario menor que el establecido en la convención coleo·tiva, 
nacen las siguientes acciones que reclaman su.respectiva sanción 
1/o. acción del sind.ica:t;o. obrero contra el que violÓ el contrain 
o la convención colectiva, 2o. La acción de los cosindicatos~ -
contra el sindicato que violó el contrato; 3o. La acción de los 
individuos del sindicato patronal contra el patán que v.to1ó el 
contratar 4o .• La acción del sindicato obrero contra el- patrón·-.. 
responsable. 

Vemos pues que hay dos clases de sanciones: La acción indi 
vidual y la acción colectiva~ 

El ejercicio de las acciones que resultan al individuo, por 
el hecho de una violación individual al contra-to colectivo, no
ha dado lugar a discusiones; se trata de exigir una obligación
contractual, y se está a las reglas generales de los contratos_ 
que consisten en: cumplimiento de las obligaciones; rescisión -
del contrato ·y responsabilidad civil. Cua.'1do durante la ejecu
ción de un con·trato, un patrón tra·t;a de reducir los salarios f.!. 
jados en el contrato colectivo o cualquiera otra prestación es

table en el c0ntrato en favor de los obreros, el sindicato tie
ne derecho de exigir la.aplicación de las normas colectivas y a 
falta ele esa aplicación, el pago de daxl.os y perjuicios, habien
do nacido este derecho en ~avor de los trabajadores en el mome~ 



to mismo de la celebración del con·trato. 

El ejercicio de Lts sanciones por los sin3.icatos ha sido -

una discutid:lsima cuestión, pues h2biéndose comenzado 1)0r desc,9_ 

nocer a los sinci.icatos, ca:;¡aciuad para litigar; se les reconoce 

en la actualidad de .:este derecho cuanc1o se tre.te de defender 

los intereses profesionales. 1U mismo interés ha llevado al -

tr&.bajador a organizs..rse, )ara ampararse de su debilidad, recl~ 

ma que el sindicato tenga ca:;¡acidFill para deducir sanciones que 

garm1ticen el ctunplimiento de los contratos colectivos. 

En·l;re los medios de hecho, de acción, oreconizados. como 

sanciones para el cumplimiento de los contratos colectivos de 

trabajo figuran todos los medios de lucha empleados por patro-

nes y obreros tales son: La Huelga, el Paro y el Boycot. 

Para que estos medios de lucha sean considerudos como s&~

ciones a&nisibles, es necesario que en su ejercicio conserven

su ~carácter de actos lícitos, admitidos por la ley, y que vayan 

encaminados exclusivamente a conseguir el respeto a los contra

tos colectivos de trabajo. 

El sindicato signa·tario ·de un contrato colectivo de traba

jet- que declara la huelga al :patrón olJligado en el contr,;.to, :lJ.§: 

ra complerlo a cumplir las cláusulas de dicho contrato, emplea 

un medio lÍcito en si mismo, y, en •:;rinci~Jio, no hace más que 

ejercitar los derechos aue le conceden las leyes. 

Nuestra ley del trabajo establece en su artículo 674 lo si 

guiente: "La faJ.ta de cumplimien·l;o de las reglas relativas a re 

muneración de los trabajadores, duración de la jo1~ada y descm1 

sos con·l;eniCtos en un óonflicto colectivo d.e trabajo declarado -

de observación oblig2.toria en una re'iiÓn d.eterminaél.a, será san

cionada con una multa de $5 9 000.00 teniendo en cuenta el benefi 

cio económico aue :;¡or la infracción obtenga el patrÓn". 



Como se vén en la anterior disposición, aunque la sanción 
se impone a.los patrones infrac·bores del contrato colectivo y 

obliga·borio, de todas maneras, ya existe una base legal para el 

establecimien·bo én el contrato colectivo de Sanciones. 

d).- DURACION DEL CONTRATO COLECTIVO. 

El Cóntrato Colectivo de Trabajo debe tener un máximo de -

duración, pues las condiciones de vida y salarios cambian: sería 

injusto pretender que el trabajador estuviese siempre sujeto a

determinado salario mientras que el valor de la -producción aum~ 
tara dando mayores ganancias al capi·bal y elevando el costo de

la vida. 

El artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo dice: "Las -

bases del contrato de Trabajo podrán ser reformadas a petición, 

de cualquiera de las par-~es, siempre que éstas se sujeten al 

procedimiento esta!:lecido en la presente ley". 

La misma Ley en su artículo 57, enumera las causas en vir

tud de las cuales el Contrato Colectivo ele Trabajo termina: pri 

mero, por Inutuo consentimiento de las partes; segundo, por las 

causas estipuladas precis~ente en el contrato; tercero, -por 

quiebra o liquidación judicial de la negociación; cuarto, por -

la terminación de la obra para la que se haya~ contr~Gado el -~ 
trabajo~ cuando se trate de emnresa u obra cleterminada; quin·ca, 

uor el agotamiento de la materia objeto de U..'la industria extrae 

tiva; sexta, por cierre total de la empresa; septima, por inca
pacidad física o mental del patrón que consti·tuya imposibilidad 

para cumplir el contrato o Dara la continuación <le la em:Jresa, 

y octava, :por daso fortuito o fuerza mayoro 

As-f. vemos que de acuerdo con lo dispues·l;o por el artículo 

64- de la ley, la duración del con°Grato colectivo de trabajo no 

podrá ser mayor de dos años. Más adela.'1.te dice: "Los plazos s.2 

ñalados serán prorrogables :-_Jor es"9acios iguales de tiem-po, si -
antes de tres meses de la expiracion de caél.a uno üe ellos, la -



la mayoría de tro.baj adores o patrones, mencionada en el arbÍc.:9; 

lo 58, no expresa su volu.~tad de dRr por terminada la viGencia 
del Contrato". 

Otra causa de terminación del Contra·to es la establecida,

en el artículo 128 que dice: "Cuando por la implantación de m_§ 
quinaria o de nuevos procedimientos de trabajo, el Patrón ten
ga necesidad de disminuir su personsl podrá dar por terminado
el cont:¡:-ato de trabajo, con los trabajadores sobrantes pagánd,2 

les como compensación la cantidad. estipulada en los Contratos

Colectivos, y a falta de convenio, la equivalente ~ 3 meses de 
salario". 

En es·te caso la misma ley reconoce que en el contrato co~ 

lectivo se pueden establecer condiciones SU}Jeriores a las fij_§ 
das por la ley. 

riíaximiliano Camiro, en su libro "El Contrato Colectivo de 
Trabajo" sostiene, que el contraJco colectivo ha tenido como 
fin, equiparar las condiciones de contratación del obrero con

elpa·l;rón, excluyendo la contratáción individual y creando la -
contra:tación del grupo colectivo que tiene fuerza y resisten-

cia para no dejar que el pa:trón im:9onga su volvn-tad, teniendo

en sus manos la fuerza económica. 

El IJic. Xavier Icaza en U.l'l Fole-ti to llamado "El Nuevo De

recho Obrero Mexica.~o" página 11 dice: "El problema planteado
a esta Sala consiste en determinar si los trabajadores tienen
derecho de exigir de sus patrones 1~ celebración de un Contra,

-t;o Colectivo de Trabajo en condiciones más ventajosas a J.as f_:h 

j aclas en la ley de la materia, o si por el contrario este mej.9. 

ramiento sÓlo :9uede alcanzarse mediante acuerdo de las partes. 

La Legislnci6n del Trabajo, contenida en el Art. 123 de iha Cons 

tj_tución y en la Ley respectiva, es de naturoJ.eza cUstinta al

derecho común, segÚn se ha sos·l;enido por esta Sala en numerosas 

ejecutorias, pues mientras el segundo regl811tento situaciones -



·jurÍdicas, C<?nsid.erando a los interesados ·en el. mismo }Üano .de 

le i::;ualllud, el primero ha venido a constituir, J.esue su ori

:>:en, lm ilerecho de clase, es·i;ableciendo tan sólo el mínimo de

.gar&."ltÍas C'Ue se ha considerado indispensable para la subsisten 

cia de los trabajaéiorea; taJ.r~o el Art. 123, c0mo la Ley Federal 

del 'frabajo consi,o;:nan, en consecuencia, las condiciones mínimas 

de presta.ción del servicio, de ·!;al manera que trabajadores y -

patrones no podr2 .. n, en ning{m caso, concerl;ar un Contrato en -

con<.liciones menos favorables a los trabaj ac1ores. Da la na·tu

raleza del derecho del trabajo es, evidente que no solo contrae 

-¡;,_talmente pueden fijarse condiciones más favorables para los -

~Grahajauores, sino que ·!;a-ngién existe la obJ.igación :90r parl;e

de los _patrones de aceptar el mej orc"!llliento reclamado por los :

obreros, hasta donde las condiciones de la industria lo permi~ 

tan, lo que quiere d.ecir c;ue los trabajadores si tienen dere-

cho a que. se :nejoren en su provecho las condiciones del servi

cio y que, cuando la situación de una industria o de una empr~ 

sa lo :permita, la demanda ele los trabajadores ,i.ebe tenerse por 

justificada y que, si el patrón se niega a otorgar ese mejora

miento, las autoridades.del trabajo, al serle sometido para s_u 

resolución el conflicto, no sÓlo pueden, sino deben, analizan

do la situación de la empresa e industria, fijar las condicio.

nes de la prestación del servicio dursnte el contrato colecti:

vo industrial previene que la Huelga ser2,n lícitas cuando ten

ga..."l 90r obj etc conseguir el equilibrio, armonizando los dere-

chos del trabajo con los del capital, equilibrio QUe no es o-

tro que la existencia de las mejores condiciones posibles de -

trabajo, hasta donde el est~dlo económico de las negociaciones

los :permita, y derechos de los trabajadores que conis·ben, pre

cisarnente en C'Ue a todo esto económico bonancible clebe corres

ponder, igualmente, un mejore1nie!1:!;o en las condiciones del tr~ 

bajo, "Toda ;;f 242/ 934/3a. Unión Sindical de Peluqueros; fall~ 

do el 20 ele septiembre de 1935". 

La contratación colectiva tiene c.)mo fin inmediato hacer

que la desigualdad económica en que se er..cuentra .el obrero al

contratar inuividualr.r.ente, c:ue lo obliga a ace·otar lo,s condici.9_ 

nes m8.s beneficiosas ':l8.r2. el Pntrón: sea neutralizada al con',;ra 



tar éste con una agrupación obrera, c;ue en cier~Ga medida le 

impon-e determinados re·quisi tos para la l}restación de servicios. 

Así mismo t?Jnbién el Contrato Colectivo evita que el tra

bajo humano sea tratado como una mercm1.cía, y que al generali
zarse su aplicación, los empresarios compitan desJ.ealmen·te ·oor 

tener cada empresario condiciones de trabajo distint8E. 

Otra ventaja de los contratos Colectivos es la reducción 
de la jornada de trabajo, en algunos contratos se ha consegui-

do esta reducción com,) sucede en el Contrato Coiec·tivo ce-

lebrado por el Sindicato Mexicano de Electricistas con diver -

sas compa..""í.Ías, por el Sindicato de Cinematografistas y por 

o"l;ros Sindicatos. 



CA?ITULO VII. 

Io~- LA Ciü'I.USULA D"! CONTRATACION EXCLUSIVA. 

La Ley Esp&qoia de 21 de noviembre de 1931, en su aYbÍcu

lo 59 "B.u-toriza a los contra.tantes para que la establezcan en -

su Con-tra;l;os Colectivos de Trabajo y dispone que: "Si el patrón 

hubiere celebrado U..J. Con·t;rato con un grupo de trabajadores CO!J; 

siderado en su totalidad, tendrá fren·i;e a cada "LUlO de sus miem 

bros los derechos y deberes :patronales, pero solo en el caso -

de que así se hubiere pact;:cdo". 

En la segunda :parte del artículo dispone: "Si un. trabajar

dor dejare el grupo, éste deberá sustituirlo por otro, propo

niendo inmedia·bamente el designado a la aceptación del Patrono 

Si no lo hiciere, podrá el Patrono l'Jro:poner el sustituto al Je 

fe de Grupo". 

El. Industrial Conciliatión and arbi tra:tión .Amendmente Act". 

de 1938, de Nueva Islan~ia, prescribe en cierta medida de adh~ 

sión obligatoria a los Siniicatos: ~ue en lo provenir todo CO!]; 

venio y toda sentencia deberá contener tma cláusula que prohi

ba emplear en la industria cubierta por el Convenio o la Sen-

j;encia a una IJersona adulta que no pertenezca a la organización 

profesional sometida al Convenio o a la sentencia. La Ley imp.2_ 

ne a los emple:.~él.ores como oblil_';ación formal, el dar una prefe

rencia s.bsoluta en el empleo a los asalariados Sindicados. 

lleynaud en su obra dice: "L2. juris :Jru.clencia es U."l esfuer
zo laudable, tiende mó.s y n8.s a adrni tir ahora la validez de 



esta cláusul& (la G.el eJTqleo exclusivo de. sindicados) Y en ·s-2 

guida cita diversas ejecutoriast comenzando ::_¡or la del 18 de -

octubre l\e 1912, dictada -por el Tril:nma:¡. Civil del Sena (la S.!:!; 

la), porque en esa ejecu·toria se estableció la nueva jurisnru

dencia". 

Merecen mencionarse los siguientes considerando que rigen 

ellos los fallos dictados en un mismo asunto, sucesivamente, -

por la Corte de Apelación ele Douai y por la Corte de Casación: 

"Considerando que la lib ertad de trabajo y la facultad del o

brero de sindicarse o no, son eventualmente respetables, y c:ue 

los !l!ribunales precisamente tienen ·•Jor objeto asegurar el mant~-; 

nimiento de ·!;ales derechos". 

"Que no es !!lenos cierto que esas libertades, por precisas 

que sean estén necesariamente limitadas por el principio de 1.±, 

bertad de las convenciones, siempre que éstas no sean contra.-

rL~.s, ni al orden pÚblico ni las lmenas costumbres; que segu.:t=_§: 

mente la cláusula ele la obligación sería ilÍci·l;a si los patro

nes se hubieran :;:¡rohibido de una m=era ilimitada la facultad 

de escoger su personal, fuera de los obreros afiliados al Sin

dicato C•::n el cual contrataron". 

"Que la cláusula, en lugar de ser general y absoluta, es

ilimitada en cuanto al tiempo y en cu&"'l.to al lugar. 

La resolución de la Corte de Douai fué confirmada por la.

Cor"ce de Cesación, en su fallo de 24 de octubre de 1916, uno -

de cuyos considerandos dice: "Si, seg1.'m la cl8.usula 12 de pre

citada, los Empresarios obligan a no recultar su personaJ. sino 

en una categoría narticular de ooreros y renuncian así a su d2_ 

recho de escoger, con toda libertad a sus obreros; esta renun~ 

cia 1)uramente tempural y que no tiene .::>Or móvil el pensamiento 

de dai'ie.r a los otros oi:Jr.-;ros, no seré. contraria a 18.S prescri_2 

ciones de la Ley de 21 de narzo de 1884--," 



Por consiguien·i;e, la juris:prudencia extra.'1j era considera 

ya válida la cláusula de con·bl;'atación exclusiva, con tal de 

que reuna las condiciones de que su vieencia esté limitada en
el tiempo y en el espacio. 

b) .- LA CLAUSULA DE CONTRATACION EXCLU3IVA :GN LA LEGISLA

CION MEXICANA DEL TR!.J3AJO. 

Se entiende por cláusula de contratación exclusiva, la 

cláusula contenida en los Contratantes Colectiil'os de Trabajo,
mediante la cual el patrón se com!}rome·i;e a.11.te el Sin:licato a -

no aceptar más que trabajadores afiliados a él~ es decir, a e~ 

brir todas las vacantes que en el futuro se presenten en su n2. 
gociación, cmn miembros del Sindiceoi;o contratante. Esta clá.u

sula se encuentra sancionada y.JOr el articulo 49 de la Ley I!'ede 
ral del Trabajo. 

La cláusula de contratación exclusiva, tiene como finali

dad la de que el único medio de encontrar trabajo sea, ingres~ 
do previamente en un Sindicato; obligando así a los trabajado

res a sindicalizarse por conveniencia ·9ropia fortaleciendo de-

esa manera al sindicalismo~ 

Tomando como base para el estudio de esta cláusula, nues

tro actual sistema jurÍdico, vamos a comenzar por entender su

significado, de acuerdo con las nociones que nos dá al raspee_ 

to, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 49 precitado Y

que reconoce dicha cláusula como licita. 

Dice el ari;Ículo 49.- "La cláusula por virtud de la cual

el patrón se oblie;ue a no aél.mi·tir como trabajadores sino a 

quienes estén sindicalizados, es lÍcita en los contratos cole.2_ 
·t;ivos de trabajo. Esta cláusula y cualesquiera otra que estE: 

blezcan privi¡egios en favor de los sindice~izados, no podrán 

aplicarse en perjuicio y que ya ;:¡re~::Jilcn sus servicios en la --



em:Jresa e::J. e;L ·mómento ele celebrarse el cori.tr~to". 

Desde luego es preciso scl;o.rar que esta cláusula y la de 

exclusión se confunden continumnen-be en la vráctica y se les -

designa bajo un solo nombre de "Cl2.u..sula de ExclusiÓn". 

Por lo que se refiere a la jurisprudencia considera ya v§ 

lida la cláusula de contratación exclusiva, con la única cond_! 

ción de que reuna las condiciones de que su vigencia es·t;é limi 

tada en el tiempo y en el es}Jacio. 

Se entiende por cláusula ele contratación exclusiva, la 

cláusula contenida en los contratos colectivos de trabajo, me..:. 

diante la cual el pa·trón se comprome·l;e ante. el Sindicato, a no 

aceptar más que trabajadores afiliados a él, es decir, a cubrir 

todas las vacantes que en el futuro se presenten en su negoci~ 

ción, con miembros del Jind.icato contratante. 

De tal manera que nosotros decimos que la clé.usula de CO!J: 

·bratación exclusiva, que así podemos llamar a esta estipula ···

ción, es aquella que se inserta en los contratos colectivos, -

por medio de la cual el patrón se obliga a admitir en su nego

ciación solamerrte a trabajadores afiliados al Sindicato. con -

quien celebra el Con·brato colectivo, d3ndoles ')referencia c1e -

acuerdo con las dispgsiciones de la ley. 

e).- Ptfí>TTO DE VISTA ::m TJA ESCU6LA LIBERAL. 

Desde el _9cmto de vista político, se dice que la cláusula 

de contratación, exclusiva, es con"craria .a la libertad de trar

'Jajo consagrada en la Constitución como tma s;ar::mt:La individual 

que es con-traria a la libre contro.tación, porque con esta clá~ 

sula se obliga al patrón a admitir en su ne~?;ociación a indivi

duos col). los cuEles quizá :10 tiene voltm-tad de -tener a su ser

vicio. y de los cuales no conoce su trabajo, no su calid.ad del-

Inismoo 



También se sostiene QUe priva al obrero Qe su libertad de 

asociarse, con dicha cláusula, queüondo al)ligado indirectamen

te a formar parte del Sindicato al que quizá no o_uiere pertenE_ 
cer. 

El punto de vista económico es que, en virtud de esta es
tipulación el patrón se ve imposibilitado p2..ra contratar libre 
mente, quedando privado de seleccionar a sus colaboradores, de 
tal suerte que sin poder calificar la calidad del trabajo y 

las aptitudes del operario, la depresión de la producción será 

inminelYt;e, por la variación que sufra con el csmbio de )erso-
nal sujeto a la voluntad del Sindicato, consiguien-temente el -

consumo decrecerá y el fracaso éle la negociación es casi segu-
ro. 

Ahora bien, se dice, si no existiera limitación alguna a 
la libertad de contratación, a la liber·t;ad de.comercio, y se

dejara puerta abierGa a la libre concttrrencia, cada negociación 

con interés de superarse, darfa una producción cada vez mejor, 
estimulándose con ésto, la competencia que favorecería en todo 

caso al consumidor con el abarat::-.miento de l:?"s mercancías. 

Se_ dice también que as:l habría riqueza, abundancia de car 
pitales, invertidos en industrias, con lo cual podr:la resol--

verse el problema de los sin trabajo, !JUes millares de gentes

que carecen de él, no obsta..nte sus capacidsdes y apti tucies, se 

ven imposibilitados de inB;resar a una negociación, cua~c.do por
esta cláusula tienen cerradas las puertas de dichas empresas~ 

d).- DOCTRINA C0LBCTIVISTA. 

Contrariamente al criterio sostenido por las teorías ind! 

viduales, la teoría unive;ll•salis-Go.s, parte de principios total.

mente opues-tos a la concepción de que el individuo es el f:ln -

Último de la sociedad y del Est8do. ?ara la teoría u.niversa--



lista, el individuo queda rele<;::o.do a see;undo té ·mino, ;,r 'tls só

lo tln 1nedi-.) :92-ra, la realiz2.ción d.e ~:_os fi11es de la colectivi-

dn.d, Al estado, no le 'Jreocupa ya <)rinwrdialEJente proteger los 

derechos natúrales del individuo; al Esta:lo clebe interesarle -

sÓlo la colectividad misma; com0 lo decía Aristóteles, la so-

ciedad es anteri ,r al individuo, el individuo ya nace en soci2 

dad, Por lo cual lo que interesa es el grupo sol}ial, Entonces 

el cri>Gerio sustentado •Jor esta teoría es natural que al abor

dar el ·orohlema que me ocupa, sea contrario con la dotrina que 

rechaza. 

Filosóficamente, esta te·::lrÍa del universalismo, tiene su 

fU:.1<huaento en la tésis fascis~ca del Estado Italiano, y hábilme~ 

te expresa ;)Or el Ex- m:inisterio Italiano Rocco en tm discurso 

pronunciado en la It:o'.lia Fascista del ~cristemente célebre Muss.9. 

lini. 

Desde el ptmto ele vista político, niega 1a concepción co,;,

lectivista, que la cláusula de contrat:c.ci6n exclusiva sea con-

traria a la libertad de trabajo. La libertad entendic1a conforme 

a este criterio, sólo )uede concebirse s.obre tm fu_ndame::lto eco

nómico que haga posible le, igualdad que en el régimen liberal -

resulta ilusoria ante el ]rohlema de la;3 clases sociales. J,a 

clase TJrolet.Jria nunca podrá disfratar de libertad y de igual-

c1ad, en tanto que no logre su mejoramiento ecónomico que la IJO_!! 

ga en cond.iciones de ~;ozar efec:tival!lente de sus derechos que 

las leyes J;es reconocen. :Pe.ra tal efec·!;o y dmdose perfecta 

cuenta el obrero, que su aislamie:::to, lejos de mejorarlo y de 

beneficiarlo, as! como de proteger su libertad, lo perjudica, 

porq,ue sirve d.e oretexto al económica.1"i'.ente fuerte para se-guir 

ex;1lotán1olo. Se une .::)ara hacer resistencia y forma el sindica

to d.onJ.e <)uecle lograr su mejoramiento econ.5mico y como tma con

secuencia lÓgica su liberación y su igualclac1 en fuerza con el -

patrón. 



La cláusula de con·!;ra·i;ación exclusiva, así come la cláusu

la de exclusión, son dentro del ~ovimiento oorero sindical, el 

medio más efec·i;ivo de hacer 11osible la tuüd::'Fl obrera, revolu-

cionaria, y la disciplina que debe priv2r neces.ariamente, para 

hacer de ]la organizaci6n obrera una gra.'1. fuerza social respet.§. 

ble y para que así se le pueda tener en cuenta l)or la '1arte 

con:!rraria. Mediante la cláusula de contra;l;aci6n exclusiva, se 

logra, como Único medio de encon·l;rar trabajo en una empresa en 

donde sus trabajadores está.11. organizados, sea, ingresando pre

viamente· al sindicato, queda."l.do así el obrero en aptitud para 

sindicalizarse si efectivruaente y por conveniencia propia de-

sea la co+o0aci6n. 

Entonces no puede privarse al obrero de su libertad de 

trabajo, puesto que en ejercicio de esa m·-sma J.ilJer'Gail., puede 

ingresar o no al sindicato, segÚn le acomode; y al ingresar al 

sindicato, claro esta que dá su conformidad para someterse a 

ias condiciones y sanciones que de·l;ermine dicha agru:Jaci6n y 

de acuerdo c,::n el contrato colectivo en J.a misma em·Jresa. 

Como se ve, el trabajador no pierde la libertad de 'crabajo, lo 

que r¡asa es que, si antes no necesitaba ingresar en ninguna 

agru:paci6n para poder trabajar en cualquiera en"}resa y ya que 

sólo trataba directamente con el '9atrón y él establecia las -

condiciones de trabajo. En ca."ilbio en la actualiO.ad el movimie:g 

to social exige.que es preciso ingresar 11revimnente al sindic§ 

to y de hacerlo·¡ someterse a sus estatu:!Jos, con lo cual la li

bertad de trabajo no se pierde, pues solo hay que llenar cier

tos requisi'l;c!S autorizados por la ley en bien de la colectivi

dad obrera. 

Tampoco 1mede ser contraria esta cláusula a la libertao . .;:;. 

de con:IJ:ratación, puesto que nrecisamente, esta libert2.d c_ue só 

lo podría servir al patrón, para que, aprovechándose de tal li 

bertad que le prop-orcionaba su dinero non perjv_icio Jel ·t;ra1J2.

j ao.or, ha logrado ma;•,ror realidad en f::wor del obrero con el 

sis·l;ema sinclicalista,. Restringiendo con este medio la fuerza 



impos·tora del ce.pitalismo. 

En cuanto a la afirmación liberalista de que con est~ 

cláusula y la de exclusión se confieren rpivilegi·:JS a los org~ 
nismos obreros, con·traria.:ndo al principio de ::.a igualdad de t2_ 

dos ante la ley, :!también es inexacta dicha afirmación dantro -
de esta concepción. 

Ningún privilegio puede tener el sindicato, c1.w.rl-J.o sus 

com_::¡onentes por su propia liberi;s.d ue asociación 10 hscen con 

el fin de garantizar así mejor :Jus :.ierechos. ""'or otra parte, _ 

te.mpoco es cierto que exista el monopolio c~el trabajo en :Jo;.er 

de los sindicatos obreros, que solo constituyen dichas asocia

ciones para la defensa de sus intereses comm~es. Las ideas re

volucionarias y la legislación portavoz de ellas, solo ha~ qt~ 

rido la organización del trabajo, el estímulo de la noción de 

una verdadera conciencia de clase, para hacer de ésta, tL~a 

fuerza social digna de tomarse en cuenta. 

Por otra parte, si se observa imparcialmente la :j:nj.us.ti-

cia social que ha predominado durante tmTto tiem~10 ·y que sólo 

hasta tHtima.s fechas se va loe;ranél.o algún mejoramiento de la -

clase siempre ex::üotada. La J.ey se aplica lJOr iGUal, según la 

dotrina a ·l;odos los que se encuentran en 1 a misma situación j_!d. 

rÍdica general ::>revis"~a por la norma; en el caso del sindicato 

la ley también fija normas :le carácter general, que aprovecha 

a todos los individuos que se encuentran en las condiciones -

!}revistas. 

La liberted. de :::..sociarse o no asociarse, tam;¡oco puele re 

sulta.r lesion:::..da. Ya que es enexacto que la estioulación en 

cuesJGión obligue indirectamente al trabaja:ior a sin•Iiealizarse 

en contra de su V:Jluntad, pues precisamente en el ejercicio 

mismo de esa libertad, puede ingresar al sinc1icato o a no in-

gresar deliberadamente. Naturalr:1ente que el obrero por la mis

ma simpatía que le i:-:.spira la clase a la qv.8 ;:¡ertenece, se in

clina a ingresar voJ.tmtariamente al sinC.ica:Bo, sin perjuicio -



de que la ley. venga en su ;Jrotecció:n. :Podria obj etarse esta 

2f'iruaci6n, sostenie:J..lo que el trabajador se ve coaccionado e,g 

tre la J?uerza sindical y la ::J.ecesidad de tr~ébaj.J y que ')Or am

bas _¡;¡resions.Llo, ingresa volun.tarianente a la asociación, de 

donde resulta que su voluntud está vaciada. 

En mi concepto, esta objeción no tiene suficiente fuerza; 

pero además hay un pr.i.ncipio general que dice: "coactas volun

tas est volu.ntas" (voluntad coacci.)nada es voluntad): el obre

ro sólo puede trabajar exclusivamente en una actividad que ne

cesita sindicalizaci6n; si la naturaleza le ha dotado de líber 

tad, púede :~uchar :90r la vida en otra :forma que le permita la 

libertad que desea. 

f) .- APRECIACIONES DE ':>ATJL EUl'?.EAU SOBRE ESTA CLAUSULA~· 

Paul Eereau dice que el patrón siem]Jre tratará de escati

mar los salarios, tal como escat-ima la com:9ra de materia r_.rima 

y se :pregunta qué, los hombres que han llegado a cos:fia de los 

más difíciles esfuerzos y sacrifici.Js a ase,rrurarse un mejor .s~ 

lario, así como mejores condiciones en el trabajO, no tendrÍan 

derecho de rechazar a lli'1. hombre que no se solidarice con ellos 

al ingresar al trabajo, en el cual rige el contrato colectivo 

con las cond:iciones ven·tajosas que ellos consiguieron. Podría -

objetarse, "que la presencia en un taller de un 0 brero sil1.dic! 

do que trabaja en las mis!nas condiciones estipuladas por el -

sindicato, no puede 1Jerjudics.r a la a'{rupaci6n profesi.)nal. 3~ 

ta objeci6n dice Paul Eureau, no '1arecerá seria más que a las 

personas que jamás haya flaqueado la puerta de tm taller donde 

todos l<HJ obreros están sincl.icc·dos. ?orque es lo cierto en 

efecto, que la sola yresencia en m1. taller de un obrero no as~ 

cindo, cualquiera que see41. las condiciones de su trabajo con-

mueve en su cimie~d;o toda la. orc:aniz::wión sinc1ical, "90ne en li 

tigio todas las ven"cajas que ella puede aseg¡.trar a sus miem--

bros y ar:::·oja.'1.do a éstos al mercHdo libre los somete de nuevo 

al rigor de la ley de los s."_J.arios.. • • • Iloy el <:atroao ha con

tratado :nor la te1rifa normal a un obrero no sirrJ.icad.o, maña..11.a 



contrataría a otro a más bajo precio, las· oferte..s de trabajo -

no le faltarían, porque pague a sus obreros m1 salario más ele 

vado del ~ue satisface ría con la libre concurrencia". 

Podrían así los simlicalizados permanecer impasibles fre!l 

te a la destrucción de su obra, por qué aquel obrero no quiere 

ingresar al sindicato y acepta su propia tarifa? •••. dice Buzoeau 
"medita alguna traición y en el primer dÍa de huelga se .le verá 
adular al patrón y asegurar alguna plaza ventajosa. Hay además 

egoísmo, pues no obllrl;ante que en el se:~:~.o del grupo obj.;iene una 
tasa más eJ.evada, alega..'1do independencia y libertad ele trabajo 

eJ.lo no significa sino deslealtad é ignora.'1cia de lo que. pasa
en la realidad". Posiblemente, concluye el au·tor citado, que:

la apti·l;ud del obrero no sindioalizado, es el efec~.-o de una 

equivocación complicada más tarde, con la terquedad de un obr~ 
ro poco inteligen·l;e que ignora el juego de las fuerzas económ_! 

cas. 

El sindicalismo hoy se impone como una necesidad, ante el 

problema fácilmente comprendido que plantea brillantemtm:te Pa,ul 

Bureau; el sindicalismo dentro de un régimen democrático, se -

fomenta indirectamente obligatorio, medif•...nte la autorización -

de reconocer como lícita la cláusula de contratación exclusi

va concertada en los contratos colectivos de ·trabajo. 

g) .- LA CLAUSULA ES LICITA SEGUN NU~<:STRA Iiii:Y DEL TRABAJO 

La justificación de esta cláusula de acuerdo con nuestra 

leeislación del trabajo. 

Es indudable que la autorización de la cláusula de con-

tratación exclusiva, establecida en la Ley :l!'ederal del ':Crabajo 

en su artículo 49 no es sino, la consolidación del sinüicalis.
mo en favor de la clase obrera, fo~nentado ')Or el artículo 123-

en su fracción XVI, en ,<?;enero.J. han sido, jlmto con la cl{lusula 
de exclusión los medios a.decuaclos 1)o.ra afisnzE.r los clerechos -



del trabajador establecidos en su protección y beneficio. 

El sindicalismo dejado. a la libre voluntad mal comprendi.da 

del obrero :poco inteligente, resulta ilusorio si no se confi~ 

ma sobre bases que hagan efec·tiva la ins>citución. Nuestra le.

gislación obrera, sin embargo, quizá respetando la tradición -

liberal no se muestra francamente destruc·!;ora de la libre vol~ 
tad·; para que el obrero por convicción se dé cuenta. que la i~ 
ti tución le es benefica. Así tenemos el artículo 49 que auto.

riza la cláusula de contra·!;ación exclusiva; el artículo III, .

fracción primera que establece como obligación del patrón pre

ferir a los obreros sindicalizados; la fracción.XXII del misrn,o 
ordenamiento, establece que en caso de reajuste, deben respe -
tarse la:~ estipulaciones del contra:to colectivo ••• " a f2.J.ta 
de ésta, respetará11 los derechos de antigüedad¡ y en igualdad 

de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para 

que sigan trabajando." 

Trunbién es importante ci·tar los artículos 234- y 235 de la 

Ley Federal del Trabajo que se relacionan con el artículo 9 1 
la fracción XVI del artículo 123 Consti'l:;ucional que parecen .

desvirtuar el. contenido de las disposiciones m1tes citadas Y 
que. fomentan de 1.ma manera indirecta el sindicalismo obligato

rio. 

Dispone el artículo 234; "Se reconoce a los. patrones y a

los trabajadores el derecho ele formar sinclicatos, sin. que haya 
necesidad de una autorización previa, a nrulie se puede obligar 

a formar ps.rte de· un sindicato o a no formar parte de él". 

El Elrt:Í.culo 235 dispone que: "cualquiera esti::mlación q1..',e 

establezca mul·!;a convencional en caso o.e separación del sindi
cato o que c1esvirla.í.e. de alg{m modo le. o.isposi.ción contenida en 

el artículo anterior, se tendrá por no XJ.esta" • 



Las di~:posiciones que fomenta el Sin~.icalismo, ind.ireci;a,

mente obligatorio, en lU(?;ar de COlYGradecir los textos o:pues·bo.s 

se :funda11. precisct.";lente en ellos al reconocer la libertad indi

vidual;se trata de que el individuo voluntariamente y sin pre

sión algu.na, deliberadamente se agrupe, pues aún cu;:mdo con la 
cláusula de contra:l;ación esclusiva considerada como lÍcita en 

el contrato colectivo, quede el obrero obligado indirectruuen;te 
a sinJ.icalizarse, ello no significa que forzosamente lo deba-. 
hacer puesto que a nadie puecle obligarse a prestar trabajo al""-: 

guno sin su consentimiento (Art. 5o. Constituciona,l) ~-

El Lic. Vicente Lombardo Taledano en su obra "La liberl;a,d 

Sindical en México" dice:- que no existiendo definiciones del -
derecho de asociación en nuestro derech"o del trabajo, todas las 
leyes de esta ma·teria (se refiere a las de los Estetlos q_v.e se

habían elaborado hasta antes de entrar en vigor la Ley Federa,]. 

del Trabajo)~ expresan que el colig¡p:'se para los obreros, sig

nifica el poder defender sus derechos de clase frente a la ca.
pitalista y al mismo tiempo conseguir su mejoramiento en todos 

las órden:es¡ económico, intelectual y moral. _En com"Pio, _res-

pecto del patrón, el derecho de coalición sólo sign.ifica para.
éste, defender sus derechos de tal, de acuerdo con las :prescri~ 

ciones de la Ley. 

En nuestro medio jurídico, y en vista de que apenas se e~ 

t& consolidanclo el sindicalisrao, la cláusula ele contratación -
exclusive. se va imponiendo en la mayoría de los contra·bos col.e_g: 

ti vos de trabajo con el fín de organizar en un solo frente a -
los obreros y :poderse así defender mejor de las injusticias de 

la clase capitalis-ta. La clase obrera acepta esta cláusula c.Q. 

mo requisito indispensable para lograr trabajo. 

Por úJ.timo diremos ¡;_ue la clausula de contra-tación exclu

siva junto con la cláusula de exclusión ha.YJ. sido y son para e.l 

movimiento obrero de ~.iéxico, los meC'dos efectivos con los cua,

les el -prolete.ria.d..) va lo-~rm1o.o la consolidación de sus dere-



chos; por medio de la primera, se fomenta la unión y la concien 

cia de clase; por la segunda se impone la disciplina que manti~ 

ne la unidad sindical. A mi ;¡m.cio si éstas estipulaciones n.o 

se logran en un Contr;:-.to Colectivo, surge J.a pugna in-Gergromi.

nal, la indisciplina, y la anarquía de los obreros es inrainen.~ 

te; y, como consecuencia, el sindicalismo sin ningún medio par

ra su consolidación, no tendrá ningÚn objeto su establecimien~ 
to en la ley, dando oportunidad al capitalismo pura continuar 

sus procedimientos de explotación~· 

2o~- LA CLAUSTJLA DE EXCLUSION. 

a).= NOCION. 

La. cláusula de exclusión en los Contratos Colec·tivos de 

Trabajo, es en mi concepto tma de las más import;o.ntes y consti 
tuye la vida misma de los Sinciicatos Obreros Revolucionarios ,de 

11uestro pa:Ís y la base del movimien·l;o obrero, sin dejar de reL 

conocer que por el abuso de su aplicación uor parte de algLtnos 

representantes sindicales, que la u'l;ilizan en contra de sus 
enemigos, dentro de la misma agru,)ación a laav.e pertenecen; e~ 

ta cláusula viene a ser una arma de dos filos. Por lo que des 

de su establecimiento en los contratos colectivos, ha sido ob

jeto de 1.U1a fuerte campaña en su contra por parte de la clase, 

patronal, argumentándose eme ciicha cláusula es anticonstituciE_ 

nal porque viola la libertad de trabajo que establece y prote

je el artículo 46. Consti-tucional~ 

Los argtunentos esgrimidos encontra de dicha cláusula, h&"l 

servido :para conft:mdir, no. sólo a las :8ersonas que no están v:er_ 
sadas en el derecho obrero, sino a los mis~:1os trs.1}ajadores y «~ 

como consecuencia no ha pedido ser im-:la.n:tada aún en todos lo.s 

Contratos Colectivos de Trabajo oue se h~m celebrado hasta la-

fecha. 



Puede cQnsiélerarse el esta1:olecimiento de ésta cláusu.la · co 

m·J tm.a conquista ctel 'Jlovimie!lto obrero c1e r·;;éxico ;,r en la actu~ 

lid.2,d en la mayor parJGe de los cmY~r:otos colectivos :'ue han ce 
. .... 

lebru.do los sindicatos, se encuen·l;ra establecid2., pero m<.-¡y es-

~)ecialmente .POr parte de los sindicatos de Industria (ferroca,

rrileros, mineros, elec·i;ricisto.s, petroleros, textiles, telefo 
nistas, etc., etc.) 

Es muy importante ésta cláusuJ.a como ya lo manifesté a.nt~ 
riormen"Ge, en vista de que fortalece a los sindicatos revolu-

cionarios y ta'!lbién porque evita la formación dentro de una ·""' 

misma empresa, de ~tos o m&s sindicatos y m<.zy especiaLrnente de

la fermación de sindica·l;os bla..>J.cos llamados así, porc;ue dichas 

agrupaciones son fomen·l;adas por los mismos patrones;. con .el o}?. 

jeto muy especialmente de dividir a los trabajadores, obteniea 

do con ésto, la firma de contratos colectivos leoninos, y te-:

niendo como consecuencia lÓgica las pugnas interrsremiales ta.t\

de fu.nestos resultados para la clase trabajadora en primer lu

gax; y en segundo,· para la :C)roducción misma ya que ctax& lugar 

a los pleitos dentro de la misma empresa, la declaración de :-. 

huelga por parte. de UJ:lo u otro lugar ocasiona también perjUi-

vios a la Patria, ya que es·i;orba la tu1idad c.e los mexico.nos tan 

necesariamente para la Nación. 

Por otra parle, es recesaría la aplñ:cación de ésta cláusu

la a los trabajadores que faltando a la lealtad que deben a l.a 

organización a q_ue per~Genecen, y por cuya lucha gozan de las -

ventajas establecidas 1JO:c la Ley Federal del Trabajo y por lo.s 

Contr~tos Colectivo3 y curu1do dichos trabajadores se convier-

ten en trs.idores t1.e su clase, dlliJ.clo informes a los ~atrones, -

de lo trxtado en las a8~~bleas, deserientando a sus compru1eros 

y desobedecien<lo los acuerdos ll.e 128 mismas, cuo.:ndo estos son 

en beneficio de los mismos trabajadores, e cu;:mc1o se dedican .a 

sabotear élicho trabajo o tr::d;a..'ldode des~Jrestie;iar a su agrupa

ción; es de toda justicia que sea."'l eliminc..dos dichos eletnentos 

'.Jor cuestión de salud y por 1)ien cte la colectivido.!l. 



b) .- TESIS DE LA CLASE PATRO!'iAL C.ON RESPJ<:OTO A DICHA 

CLAUSULA. 

JJOS argumentos de la clase lX1.tronal en contrs. de clicha cláu 
sula son los siguientes: 

Que los lideres tienen en sus manos la fuerza para correr 

de su trabajo a todo obrero u obrera que no se dobleGUe a sus:
desighios y que estos designios no son siempre de Índole pura

mente económica, sino que lo que hacen es expulsar a ~Godos aqu2_ 

llos trabajadores que no se sujeten a sus ca<1richos y myl:;ojos. 

Dicen además, que la cláusula de exlusión no debe incluir 
se en los Contratos Colec·l;ivos ele Trabajo, y que lo que se ne
cesita es que ·!;o dos aquellos que no est en de acuerdo con pert2_ 

necer al sindicato se les c1eje en libertad de ad..h.erirse a ot:r:o 

sindicato o permanecer libres, de acuerdo con la libertad de -
trabajo que establece la Constitución. 

Yo creo· que lo que hace fal·l;a es una buena educación de 

la clase obrera _para la adquisición de una mejor conciencia d.e 

clase. Pero de eso, a JJrescindir del establecimiento de la.@
cláusula de exclusión, en los Contratos Colectivos que es una-

defensa para los sindica:[; os, tan solo porque algunos maJ.os dl:_ 
:dbentes la utilicen para la defensa de procedimientos inconf2_ 
sables y que a veces por su poca preparación la aplican en CSP9 

sos por cierto muy raros que no son justos, equivaldría a que

la clase trabajadora estuviera de acuerdo en la desaparición -
de los sindicatos revolucionarios y a que se volviera a la ép2_ 

ca de las sociedades mutualistas y que desaparecier::> .. n tode.s las 

conquistas logradas a base de innumerables sacrificios l)Or p~ 

te de la clase obrera. 

e) •= Ol'UGEN n;¡ LA CLAUSULA. 

La cláusula de exclusión es una conseclkJ:ncia de la fuer 
za de los sindicp:l:;os obreros y sobre todo del clesarrollo de la 
contratación colec·l;iva. 



El Lic. Mario Pavón Flores en su obra "J"a cláusula de ex

clusiÓn" dice: "Los sindicatos más aVat'l.zalios no solo quisieron 

proporcionar el personal de nuevo ingreso, sino que, además, 

aspiraron a :noder eliminar leguJ..men·te del trs.bajo a aouellos 

agremiados.que conspiraran en contra de su li1te~ridad o de sus 

principios, o q¡e en forma abierta se pasarán. al frente enemigo 

A la :Cláusula de Contrataci.5n Exclusiva ·l;enía que seguir neo~ 
sariamente, la cláusula llamada de exclusión, :9ues tal era su

consecuencia racional y lÓgica. De és"~a manara habría t1e restl_1 

tar imposible o muy difícil para los l)atrones, cm.·romper a los 

miembros del sinc1icato en número suficiente pe.ra integrar otro 

o que en el lugar del ·t;rabajo permanecieran eleE!.en·t;os noci.vos, 

haciendo labor de disolución, de patronaje". 

ArrTECEDENTES D~:; LA CJJAUSULA DE EXCLUSION EN DIS'l•RITO -
F~SDERAL. 

La Ley del Trabajo para el Dis·t;rito y Territorios Federa

les en su artículo 109 decía: "No se considerarán como a:taques 

a las gara..~tías individuales, los correctivos que apliquen las 

agrupaciones o asociaciones a sus respec·l;ivos miembros siempre 
que sean acordados por la ma;yoría de sus componentes. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte le Jus-!;icia en un 

laudo arbitral de fech~ 9 de junio de 1934- que dictó, con mot_! 
vo de la huelga.de los Sindicatos Petroleros del Sur de Vera-~ 

cruz, en con·tra, <le la CompaJiía 11Mexic&.""la de Petróleo El A€tJ_i

la1 S. A. " se establecía en dicho laudo c;ue cua...'1do los trabar
jadores re:mmcian o seru1 expulsados del sena de un sindicato -

éste tiene el derecho a pedir su separación del trabajo y que

la empresa quedaba obligada a despedirlos inmedi~Ga~ente y sin 

pago de inderrrnización alguna. 

Es a partir de entonces curmdo los sind.icatos obreros, e!E: 

pezaron a luchar pror¿ue la clase _oatronal ade9tara dicha cláu

sula cu::mdo se firmaba aJ..gcm contrato colecJGivo. Por otra par 

te, las Juntas de lJonciliación y Arbitr2.je, han llegarlo a esta 



blecer dicha cláusula como obligatoria para las empresas, apro 

vádose sef?,<J.n en lo dispuesto ¡)or el artículo 236 de la Ley Fe

deral del Trabajo. 

En la actualiéi.E!.d, casi todos los contratos colectivos que 

:Je han fin:J.ado la establéce y en los Es·l;atutos de casi todos -

los Sindicatos se encuentra como Q~a de las sanciones máximas

cue se impondrá los agremiados que se indisciplinen a la agrUP,§ 

ción a que 1)ertenecen. 

d) .- SUS FT.Il'ID1U:I1ENTOS JU1IDICOS. 

Si nues"cra Constitución Política que es la Ley fundanent.al, 

consagra en su artículo 123, el derecho de constituir sindica.. 

·!;os y a la vez autoriza a estos para contratar colectivamente, 

és indudable que lo que se busca es el bien de la col3ctividad 

y no el bien particular del incUviduo, cle.xo está que cw:mé!.o .Eil 

individuo busca su beneficio personal, tratando de romper los

beneficios que se llan establecido para ~odos por medio de los

con·!;ratos colectivos, es justo que esa nisma colecti vidaa, ·sé

defianda expuls8.ndo de su seno, al individuo que trata con su

conducta de res·l;arle fuerza al sindicato al cual per-l;enece. 

En virtud de esos principios que justifican la existencia 

del derecho sindical él.e contratación colectivo. del trahajo, que 

dm1do también justificada la cláusv~a de exclusión que se incl~ 

ye en los contratos. 

La sul)rem& Corte de Justicia ha establecido el criterio de 

que el artículo 186 de la Ley Fecteral del Tra1Jajo, se deriva:

:_Jrecisamen:t;e del artícu~o 123 é'te la Constitución. En las Qri

neras ejecutorias que se emitieron, después de la promul.1aciÓ¡1 

de la Ley Feé~enü clel Trabajo, se cor..si;:o;naba la tesis de que -

el contenido del artículo 186 no Ge O~Jor..e al es~JÍri-t;u Cl.el arti_ 

culo 123 c1e la Constitución, sino c;ue es, ·7or el con:l;r:J..rio, su 

m&s fiel traCl.ucción, tocla ven: que lEs cláus1..üas de exclusión -
han sido, clesrle e21tes <le la v~j_se~cia ele la. Cons-Gittlción de .......... 



1917 una de las reivindicaciones de los sindicatos de trabaja

dores como el medio más adecuado para su forl;alecimiento y pa

ra lograr por ese dominio una mayor fuerza frente a la clase -

IJatrona1., que les permitía obtener el mejoramiento de las con

diciones de trabajo, y al mismo tiempo, evitar las luchas in-

teresantes e intergremiales. 

e).- LA CONFUSION DE LAS CLAUSULAS DE CONT:::lATACION EXCLU
SIVA Y DE K::{CLUSION. 

La falta de doctrina sobre esta materia, ha hecho que se 

confundan las dos cláusulas en 1.ma misma y es así como algunos 

autores se ex1)resan en este sen·~ido. El maestro Lucio Iilendie

ta y Núñez, dice en su libro "La Adminis-tración PÚblica en Mé

xico", lo siguiente: "La cláusula de exclusión que los sindica 

tos obreros hacen figurar e::::t sus contratos de trabajo, con 1hb~ 

jeto de c;ue el patrón reciba solamente trabajadores del sindi

cato :aara cubrir las vacantes que ocurra11, es un arma poderosa 

en el movimiento obrero, :Jorque obliga indirectamente a todos

los asalariados a sinclica.lizarse". 

Se ha discu~oido much!ll sobre este punto; se dice (JUe la 

cláusula de exclusión es arma terrible en r.1anos de los lÍderes 

para menténer una verde.rlera dictadura entre los ·!;ra1Jaj arlo res". 

Como se ve, el Maestro r,rendieta y NÚ...Yíez, confunde la cláE; 

scüa de exclusión con la de contratación exclusiva, ya ~ue és

ta es le. c;ue obli,3;a a los :ps:trones .0or medio c1el contr:o.-!;o co-

lectivo a no ocupar sino obreros sü1:licaJ.izao.os de :_:¡referencia 

y la cláusula d.e exclusión que como ya lo he manifestado, con

siste en QUe el patrón "ciene oblie;ación de se se~mrar del em-

pleo al obrero o a los obreros cue sea..'1. se:¿arados del s:í.ndic&

to ~Jor loG diversos motivos a ene me he referido. 

Por otrs, '.J8.rte, puede observe.rse oue en <;liveraas ejGcut2_ 
rías de la Su":)rema Corte de Jus·!;icia de J.a Nación, y en d.iver
sas consultas resueltas por el antiguo Depc;.rtPmento tlel Traba-



jo, tan1)ién cvnftu0.Ía'1 C.entl~o üe la :lenominación CJ.e la cláu::w

la üe exclusión, los c;.nceJtos relE-tivos al Cierecho de los sin 

dic~:.tos, ~ara proporcionFLr, excltuJiv:::--r.;118~1te, el IJersonal ele nue 

vo inr:;reso, a una Fr;o:.ctoría o InG.ustria en que exista con·!;re.to 

colectivo y esté estahlecitla la cláu.sula ele C·Jntratación excl];!; 

siva, con el L~.erec~1o del IJ.ismü siildicgto av.e tie11e esto.blecido 

e"1 su C•Jntrato colectivo la cláusula de exclusión, cl.e solicitz,r 

y obtener, en virtud de clichv contre.to, que el patrón separe 

del trabajo al o a los obreros (sus miembros) que renuncien o 

c:ue sea:.'l ex-pulsaclos conforme a los Estatutos sindicales de di-

ellos v:r."'::;a11.isetos. 

l:lo ~mede confuno.irse la cláusul<?, de exclusión con la cle

con .. tr.:..-'cc...ciÓll exclu.siva, ya que es rnÓ-s o--"'1tigua la de Cvntrat2t-

ci6.:: e:~clLlsiva, "':l fv_é lo~ ~:·rlr:1era. r~ae se 0Sté:~bleció en lus Con-

efecto, :3e he~ estcJJlecido o_ue la CtJl"ltrataciÓll excJ_usi-

vz c:::c_:r3ció ·:ri:_lero en lc,s relaciones ob::."'erovpe_tro/:l;:.les, ;~e 

~te.l ;_~:.::.::;:::·-!;e r.o~:c n.o se "}lle·_;~e CV1lsi..:.lera~:- 31 ;.lcrccho c.~e ex.cltlsióh

co:no )arte de la misma cláusula como lo asegura..'1 a]_f;tmas 1)erso 

n2 ... s, 

En algm~os contratos colectivos, t8.les cono el c1el Sindi

cato Industrial de Trabajadores Mineros firmado con la compar-

ñía "Minera y Metalúrgica de Peño les, S. A.", la cláusula 6a., 

establece "la oblic;ación de nw las empresas utilicen lmica y 

exclusiv::o."!lente los servicios de mi<:)mbros del sin.J.icato contre_,.. 

tc::nten y en la cláusu~la }ll ;"JG estiJula "el O_erechv del sind.i

c.-·tu -_~:-_"'r2. so:-Licit;ar y o~te:1er Jel K~trÓ11, lc.s na·)r:.r2.cior::;3 y ~ 

cos 



ttlidas por los )P~ctos .:te los si:::.~ic.::t~)s: ~·faciv::-:~1 de ·:.Cclefo~:.:t_¿ 

~~as, con 12 ConllJ&YíÍa =rclefÓ;.1ica y :lcl~:::.~r:fd:'i.c2.. ~.:G:~ic~-:.::1n, ~.,. ::~e -

Comunicacion·'}S C2.b1egl"'8.ficc,s c~Jl1 ln. C..:;:.~:1..IJ.: .. i1.Ícv Tcl'3f5:::ticc.. :~e:-:ic2. 

11.¿::, filial U. e la ·,'/ester::.1 'Cn.iÓxl Co.,, ca cu~rc1.G cl2.v.3u.las novo11~:.s 

se 2?revicne que po..ra in.:~;resar y )ermés.lece:r al oa:: .. vicio ele lé.:s 

emprescs, se requiere ser T!Üembro del SinJ.icato contraton.t~". 

Sin embargo por seJ)e.rado, se establece el procec1.ir:Li.8l:to 

para, nroporcionar personal de nuevo i1:•;reso y para so]_icit::-c:c ét 

cles:~Ji<l9, c'Q_&."1.do se flL..""lde e11 la re11t1r.:..cia o 01--::.. la ox .. 1ulsión sir.!.

dice.lo 

r.1ás ,sc-;_elent e :iice Po~vón Flv~ces: ''Quizá el , ' 
l.illlCO 

en favor él.e la asimilación ele p_mbos conce]tos, se ftmcle en lo

dis-;Jtlesto :Jor el ar-Gíc:.1.lo 236 Cte la J,ey J\3.._-:.el':?~l ·iel J.lr.-~i::·~~j ·.J, -

qu.e est~-;.l_.:.1ece e.n f'B-Vür de los si:1·:~.iccJ.:; o a co!.:..tJ.";::~c :'.11.tes el :1ere

cho de neclir y ob•Gener la se_oaración del trabajo, cual<:io en 

los contratos exista la cláusula ele exclusion, y en r-ue as di§. 

tru<te el capítulo que se relaciona con la co~tratación exclusi 

va a_ue aparece establecíCto en el artículo Ll,g de la Ley y que -

solo se refiere al derec:ho üe ;)rO})Orc.io':lar en fonna exclusiva,, 

el persona.l de n~.:tevo in::;rcso, sin c~D.e h:1.1>;a referencia al ,_:_ere-e 

eh o de des-pido ::>or solici turl si::t·~_ical". 

Sin embargo, :')uede afirmarse c,ue la existe::1Cia :le la cláu 

sula de contratación exclusiva, no e.utoriza para la exclusión 

del trabajo. 

Como ejem::;Jlo tenemos el caso c>e la ,\lianza rle Obre-

ros y EmyleaCtos de la Cor1:pailÍa ele Tranvías é'te ~.'!éxico, S o .i1.o, -

hoy Aplian la Alianza cte 'í'rmwiE•.rios de ~-~éxico, que, J,;e~lien.do 

no te1-:.Í2 J.:.::. cl2v..sulc.. 1e e}:cl:l3iÓ:;,, -:l :.10 f1} .. 8 Gi;..Lv :·1:.;::_5_;!..~J..te U2.1.iL

h::' .. 3J .. c;a c_ae ;3_ur·J ~-;.iGs dÍo.s en ol eLlo eLe 1941, ·:· i..lO ce o· .. :_,v~:::vo ~.:.2. 

entableci:ni2.ZltO de 1:::;. cl6:t1SUl8. 2e ez:cl11Gi.5~o 



t- o~, ll[.~ sel .. -v ... iJ.o )c~_:ca s::~ }Ula2.r 2.. ·i,;l"'~1J<1.j :.::~J02~3s h·)11r2.c:vs, (3\..l.G =L-83 

b .. ::.::1 c~c.l.~ic2.:..~0 G-...l n. :::..1e::-:::. c;__e .:_Jr:)ce:.er u. e:3cs mulos :·.iri:~;e:::1tes, -

r~ue ü.c..11. hecl10 Qel sinJ.ic2 .. lisr::o un. r:ludus vivendi. 

I~ este reSl)ec-'co riiario Pavón Flores clice: nLvs dirir;entes-

lvs tr. _;)aj2.c~ores, es·}eciclr:.le!J.te e11 los rulos d.e lucha ele lo, Oi_J;.?_ 

sición si:G.-:..;..icLl revol~lciont:.:.ri8. 1 ._10r·.-11e era ~Jrevisib]_e c~~·-e ln -

rniscnc.. se a~1lic::::.ra, 110 a los -Graid.ores ¿r :J::;.tro::1~.les :Ji11o e. los

l:tilí..~v2l'!.tes c~tte 1:1&s se 2isti:üGuiervrl )Or st.l actitud co~n~Jativa -

en contn', d.e los em•Jresarios y por su luc1w. contra lo. corrup-

vión étel movimiento ob:::'ero." 

La lucha de la clase ~mtro:1al y de los :periódicos mercan

tilistas de T:Iéxico, no hn sid.o me:.1os fuerte, en contra ele lo.

in.clusi·5n ele esta. c1áusul2. en loS c0·n.t2;;o8 .. toS cOlectivoS Cte tra-
bajo, 1_10rr~1.1e ,J;Jte:. ll~,~ce 0ne lr:s L.l0:liV-D:'..~:.::.s ~)c~rc. Cl"'CD.r :3i:::~ics.tvc 

:Jlr:-::.;.cos o :[HJ.:r-2.. -.J.ividir 1~-:~3 ~):-(·ccu1izac.i.onef3 de l11cl1n l~c::rultcll 

be::ct:.:'.2.'lte difÍciles. 

'?or otrn parte, ::-ji es cie:."'tv ~110 le cl2..nsr:.12 ;:~e c:cclltsión. 

:')ueC_e :Jer v.na ;__"\l'"'E12. de lo;J filos, t::~·_fbiÓJ.1. es verd.e . .Ct J:l 1 •. :tG :!BOÚ1tco 

tu1. a·3rU-_J8IEi8.ato e:tl l2.s filo.s C.e los traL:e.jsc:vres C.e un sindic_§; 

to y ~ue, bajo lU1.3. l1021.esta j ... hünre.J.a ~lirección, es ·;Josible Ql) .. e 

sea uso.da ·9or su mejor y lÚ1ico fiJ.o; el o.u.e m~.s co:1viene ;'l. J.os 



El a1.r~or qttle h.e venido ci-Go.tHio y que ·)vr su grru.1 CV!lOcirrlien' 

to c;ue tieno ;;obre el :oarticular, c1ice e. este respecto lo si;uieE; 

te: "serín de desearse sin embargo, que las centrales obreras-

de carácter nacional establecieran con tolla precisión~ las Ctl;S 

nas y el procedim.icnto q_ue d.cbe sef:uirse, )01' -,;~:rte {~~e l.Js si!! 

ciicatoa, :i)EU ..... a a~9lioar esta m.0diclo. c~iJ .. e, der_c'cro ele ls.o rGlacio-

nes de tr211aj o y ·para el honor de los tr.:.:-.. ;8..j 3.dvres c.Jns"bitv~_le 

la pena máxima ig'"'lt:Llme11te dicl1as ce1.1tro..les deberían constitui_r 

"LU1 'l'ribu;.-J.al Su:¡Jerior de Apelación, donü.e se juzgara con toda -

ecualiníidad aquellos casos de aplicación indebida de la cl2,US]; 

la, para hacer justicia a los ~rabajadores excluídos. De lo. :

contrario existe el :peligro de que en ciertos sectores socia ....... 

les, continuen insistiendo en una regl[;,mentación del artículo

procedimien-to que delJe a-plicarse e!1 los c2.sos de exclusión. 

La Cl8.usula de exclusión, debiucmente ret?;ul::>,da en cu~;nto 

2.. stts causas y P-.1 ;~roced.imier1t:J ~ie 2.9l.icaciÓ21 1 con10 lo hé:.n. he-

cho los m8.s il:qort:;mtes sia:~_ic:;;.tos C.e inL'.ustriB. de nuestro País 

constituye una arma formidable en la, lucha de los trabajadores 

1)8.-1"'8. lograr la mayor co11.sistencia de los oTgill1ismos si1:..dicc~lés 

.')8Xa eliminar de sus filas a los elementos indeseables y contr_§; 

ríos a los principios del proletariado y fine.lmente, para evi

tar las maniobras de los e1npresarivs y patrones poco escrupul~ 
sos, que, aparte de perturb,:·.l' la vicl.a sindicB,l, causan graves 

tras-tornos y perjucios a la industria misma. 

La cls,usula de exclusión debe usarse con mosura y so1n·e -

todo su aplicaciÓ11 úebe de ajuGtarse a lo élis~ruesto ?02 .. la. JJey 

Federal del '..'rabajo y seguirse el ::Jrocedínüento parn expnls::?.r 

a un tra!Jaj:?.o.or, suj."etándose el1. todo a los gs-t::d;utos del n"o-
]ÍO sir1Ctica·Go y perri1itienclo la mejor de:::'e:"lsa d.el vbrero e;. c¿i).i_en 

se le va a a~Jlícar dicha clúusula, ya r,ue sienüo ésto. la :Jena

más ¡sre.ndé que se le puecle inr~oner a los tra':;aj8.c.lores sindicali 

7-aél.os, debe tener todas las garantías que sean necesarias, pa

ra evitar las inu.s·ticiPs oue ~:;e ¿udiercxt cometeT'' er1 cu. E' .. .:_:1ic8.

ciór.~.. 



La misma Ley J!'ed.eraJ. ·iel Trabajo establece el procedimie!! 

to que debe seguirse en la a·olico.ción de dicha cláusula y al -

efecto el artículo 246 fracción VII dispone que: "Los motivos

y procedimientos d.e ex~>ulsión -;.,r J.as correcciones disciplinarias 

Los miembros del sindicato soJ.runente •Jodrán ser expulsados de~ 

él, con la aprobaciÓ':l de las dos terceras partes de sus miem--

Esta disposición de la ley, relativa a una de las estipu

laciones que deberán ponerse en los Esto.tutos de los sindica-

tos, es una garantía para los trabajadores a quienes se los v~ 

ya a apliacar la cláusula de exclusión, ya que •Jara poder apl_:h 

car dicha cláusula se hace necesaria que la asamblea debe es-

tar int!;)grada por lo menos por le,s dos terceras partes de los

integrantes del sindicato, lo cual siempre es tm poco difÍcil

de reunir a tal número de miembros en una asamblea". Siendo es 

·ta disposición U.'"la garan·tía pm.'a los trabajadores a quienes se 

les va a aplicar dicha cláusula. 



CAl'ITULO VIII. 

EL CONTRATO COL3CTIVO OBLIGATORIO O CONTRATO LEY. 

Coc:t ¡;;.otivo Le l::é ev,Jlución ele l:c, técnica jurÍClica en lo -

o_ue se refiere ct la contra-G<.ción colectiva J.el trabajo y tam-

bién como vxm consecuencia c~el •ccsarrollo industrial y del ere 

cimiento (~e lns org&J.izaciones obrerc.s, así cono él e la necesi

dad :le la intervención del ·Estado para evitar la competencia

ruinosa entre las diversas im1ustrias que se dedican a una mi~ 

ma clase de ·transformación y que _por virtud de pagar sálarios

diferentes a sus trabajadores, pueden competir con sus advers§ 

rios, arruinando a su vez a los propios obreros que.son quie-

nes más recienten esta clase de competencia desleal, es por lo 

que el Estado se ve obligado a intervenir a efecto de que pa-

trones y obreros discutan por medio de convenciones las condi

ciones de trabajo y que una vez puestos de acuerdo el. Gobierno 

dicte un Decreto que se convierte en ley haciendo que surja 

así el Contrato Obligatorio, o Contrato Regional. Provocando 

?Jrofundas transformaciones que varían en una forma atrevida 

los cuadros tradicionales que el derecho establece para los 

con·tratos, y su implantación representa lli'la reforma a los pri_!! 

cipios· que determinan que los contratos, no pueden crear obli

gaciones a ·berceras personas que no hayan in·l;ervenido en ellos. 

Esto ha dado lugar que a dicho contrato, se le hagan crí

ticas muy severas desde el ~mnto de vista jurídico.& Sin emb8:!: 

go, au,.'lque la influencia del Es·l;ado en la d.e·(;erminación de las 

condiciones O.e trabajo es muy imoortente, no ha perdido el Con 

trato ley, su carácter convencional en lo absnluto, y no puede 

considerársele, como s~gunos autores sostieneh, que es un con

jtm.to de disposiciones re,c;lamentarias oue <;Jarten de la autori

dad, en l:.1s cuB.les no ha intervenido en ning-tma forma la volUE; 

tad de quienes se hon de someter a ellas; rmes ccmo ya lo ind.,;!; 
crunos 8 x1teriorrn>mte el C:ontr¡:,to-ley es el resultado de tma es-



·trecha colaboración por parte del Gobierno, de los industria-
les y de los obreros organizados y tiene como base los acuer-

dos celebrados en las convenciones entre los representantes de 

los patrones y de los obreros, C•)n intervenctón de las autori
dades del trabajo. 

B. Reynaud, dice refiriéndose al Contrato Coledivo Oblig_§; 

i;orio lo siguiente: "Contrato Colectivo de derecho PÚblico, o
Contrato Colectivo O'Qligatorio es el que se impone .en toda una 
profesión y para toda una regiÓn". 

Es·te tipo de Contrato Obligatorio sunone una coacción, 

una disposición legal, impuesta a todos, y que no 9ennite est_§; 
blecer modificaciones por medio de acuerdos individuales. 

G. Laronze citado por Camiro, establece ~os mru1eras de 
llegar al Contrato Colectivo Obligatorio y dice al efecto: a)

declarando que un Contrato Colectivo celebrado por un Sin·:• icato 
Obrero, y por los p!Ottronea, se_rá obligatorio para ·toc1os los de 

la profesión, aún cuando no formen parte de las asociaciones ~ 

gna:tarias; b) Haciendo que ·todo obrero forme parte de su grupo 

corporativo, con lo que torios quedarían li[':ados por los contra 

tos que celebre la agrupación. 

El ·Contrato Colectivo Obligatorio ha tenido su consagra

ción. práctica en la legislación Australiana. En est~ legisla
ción, el contrato se impone a las partes por la autoridad jud! 

cial. 

En Nueva Zelanda, cua11.do un Sindicato no puede conseq;uir

que los p8.trones acep"~en determinadas concliciJnes cte trabajo, 

puede recurrir directamente a la Corte Arbitral, que se encar

ga de dictar un laudo que-tiene como resaltc.dos: La Corte fija 

las condiciones de trabajo, la Corte :¡me·-le inclusive, obligar
por medio de su laudo, QUe dicho laudo sea acatada por otras 

industrias ajenas al C)nflicto, con lo cu?l Drácticamente se -



i:n:Jonen condiciones d.e trabajo de ce.r&cter o'::Jli«;a-torio en de-

terminada regiÓn, 

b) .- O!UG:::O:N D3:I, CONTRATO COL3CTIVO OBI,IGATORIO EN NUESTRO 

En el aüo de 1912 se creó una Insti·tución con el nombre -

de ."TARIFA IHNIMA UNIFORME DE HILADOS Y TEJIDOS", con el obj e

to de regl8lllentar la producción y condiciones de trabajo de la 

Industria Textil en diversas regiones del País. 

Con fecha 5 de se:ptiembre de 1929 se expidiÓ 11.'1 Decreto -

que fué publicado en el Diario Oficial de la Federación y que

constituye U..."la adición al Regl81llento de la Ley Orgánica del El:! 
tículo 28 Constitucional, cuyos dos primeros artícu~os, dicen: 

artículo 38 "se considera ilícita y perjudicial >Jara los trab§ 

je.dores, la inobservancia de las reglas fij.ad'ls en los contra

tos colectivos de trabajo de observación nacional o regional,

de acuerdo con los ar!;Ículos siguien·i;es: "Ari;Ículo 39.- "Los -

contratos de trabajo que hayan sido formalizados por la mayo-

ría de los patrones y de los trabajadores de determinada rama 

de la industria, y en de·terminada región, serán obliga·i;orios -

para todos los patrones y obreros de la misma rama de la indu~ 

·tria de la región indicada, previa la declaración que para el ' · 

efecto debe hacer la Secretaría de Industria, Comercio y Trab§ 

jo, fijando los lÍmites territoriales y la fecha deslie la cual 

son exigibles las obligaciones contractuales en el mismo con -

trato, determinado la mayoría pa·tronal el número de obreros de 

cada patrÓn". 

Con fecha 4 de octubre de 1929 la Secretaría de Industria 

Comercio y Trabajo, ex¿idió la declaración a que se refería el 

artículo 39 por medio de la cual se hace obligatoria la obser

vancia de la Convención Colectiva de Trr:cbajo y Tarifas Minímas 

para los industriales y obreros del Ramo Textil. 



'Puede decirse que es más ru1tigua la Institución del Contrato 

Coleótivo Obligatorio que el de la Institución del Contrato 

Colectivo Ordinario y que estos e . .ntecedentes fueron los o_ue 

fundamentalmente &ieron origen a la regle~entación de esta -

Institución. 

El Contrato Colectivo Obligatorio en illéxico al lado del -
Contrato Colectivo que hemos es-tudiado, nuestra Ley Federal üel 

Trabajo reglamenta o mejor dicho nos dá las bases para la re-

glamentación del Contrato Colec-l;ivo Obligatorio, que se difere!! 
cia. del Contrato Colec·tivo orclinario, en aue, el primero rige

en tina zona industrial o en toda la RepÚblica si se quiere, P2: 
ra toda una rama de determinada industria, mientras que el se
gundo sólo tiene valor en relación oon empresas o industrias -

determinadas. 

En nuestro país ha sido reconocido el interés económico y 

social del Contrato Obligatorio, que tiende a lograr una igu~ 
dad entre los indus-triales y los obreros y trata de establecer 

bases de justicia en las relaciones de carácter obrero-patronaJ. 

dentro de cada profesión, y los únicos q1.te se han opuesto a su 
desarrollo son aquellos t)Ue cuieren gozar de la libertad para

pagar menores salarios y para poder fijar condiciones inferio

res de trabajo-, y con el objeto sol) re ·t;odo, de establecer una -

competencia desleal y antisocial, como ya lo manifesté P.n'Gerio_! 

mente. Y el resultado será que el único que saldrá gru'la.'1.clo con 

estas condiciones inferiores es el industrial. 

EJ. artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, define el -
Contrato Colectivo Obligatorio, diciendo: "Cuando el Contrato

Colectivo haya sido celebrado por las dos tercergs partes de -

los patrones y ·trabajadoreB, sindicalizauos de determinada ra

ma de la ino.ustria y en determinB.da región, será obligatorio -

para ·todos los patrones y 'Gre.bajadores de la misms. rama de la

industria en la región indicada, si así se establece '.JOr decr~ 

to que al efec·bo ex-piua el Ejecv:l;ivo Federal. Cu::o,ndo el con-
trato afecre solamente a tralJajos que se clesempeñen en m1a cnti. 



da:J. fcúerativa, el Ejecutivo Federal resolverá de 2.cuerdo con 

el 3jecutivo, local corres)on::iiente". 

De la a,.'1.terior definición se pueden deducir tres elemen-

tos fund~'mentales del Contrato Colectivo Obligatorio y C!Ue son: 

lo.- Que el Contrato Colectivo haya sido celebrado por las 

dos terceras partes ~e los obreros y 'l)atrones sindi

calizados. 

2o.- Que el Contra·i;o Colectivo Obligatorio se a}Jlique a -

determinada rama de la industria, y, 

3o.- Que se aplique a determinada regiÓn. 

El primer elemento es necesario para que dicho contrato -

tenga validez; y es que debe ser a::,>robado por lo menos :por las 

dos terceras partes de los tra!lajadores y patro:'les, con lo 

cual quedan garan·tizados ta.Ycto los in·terese·s de UJlos, como de

otros. 

El segu.ndo elemento limita el Con·trato Colectivo Obligat_2. 

rio a determinacta rar:1a de la industria o a toda una indus·tria9 

de ·!;al manera aue todos los industriales que se dediquen a esa 

/inuustria deben tener las mismas condiciones de trabajo y evi

tar ele esa manera la compe·tencia entre ellos mismos. Y en el

caso de los trabajadores, nivelar los salarios y las demás pre~ 

taciones ya q_ue en esa forma los obreros tienen mayor fuerza y 

nor lo mismo se hace necesario que se unifiquen para tal efecto 

El tercer elemento que señala la regiÓ11 en que d.ebe efec

tuar su vigencia el Contrato Colectivo Obligatorio, y de mane

ra concreta la región o extensión territorial en que el contra 

·i;o ha de ser aulicado. 



Y desa1)areciendo por completo la autonomía de la voluntad 

ya que el Contra·l;o Colectivo Obligatorio, se aplica a la ~tra

tercera parte de obreros y patrones que 1~0. fueron partes en el 

Contrato y que :oor vir>Gud del Contrato ... ley, se les considera -

obligados a cumplir las estipulaciones del mencionao.o contra·bo. 

El Licenciado Trueba Urbina hs.ce el sifPliente comentario, 

con respecto al Contrato Colectivo Obli,<jatorio: "El Contrato -

Colectivo Obligatorio llamado comu_maente "contra:to-ley" y 11 co_g 

·!;rato regional" es también de ejecución para aquella tercera -

parte de patrones y trabajadores que no intervli1ieron en la CO!! 

tratación. Por~ue el Decreto del Ejecutivo tiene efectos de -

sentencia colectiva, toda vez que gozan del derecho de ser oí

dos en el proceso jurisdiccional que se sigue p:n·l;e la Secreta

ría del •rrabaj o y que culmina con el Decreto que declara la 

obligatoriedad del Contrato Colectivo,. para to:1os los obreros

y patrones a quienes afecte el contrato. Se trata, :mes de. un 

caso excepcional de jurisdicción administrativa ::lel trabajo, -

oue autoriza la ley". 

Como se vé, el maestro Trueba Urbina considera al Contra

to Colectivo como un contrato de ejecución, con lo cual viene

a reforzar la tesis de que el Contra·to Colectivo G.e ·:rraJ)ajo -

ordinario y aÚ..>l és·i;e que estudiamos, son de naturaleza ejecuti 

vos y 110 Normativos, como lo sostienen algunos autores. 

En una tesis sustentarla por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se establece lo siguiente: "SegtÍ..'l el ar·cículo 39-

de la Ley Regl~Jentaria del artículo 28 Constitucion8l 7 todos

los Contratos de Trabajo que hayan sido formhlizados por la m.s: 

yoría de los patrones y de los tragajadores.de determinada ra

ma de la industria, y de determina.da región, son obligatorios 

para todos :Los industriales y obreíios de la misma razna de la -

industria, e11 la región indicada, previa declaración que al e

fecto hace la Secretar:lá d.el Trabajo y Previsión Social, fij~ 

do los lÍmites terri·toriales y la fecha desde la cual son exi-



c;ibles las obli,c;:o.ciones contraÍd:ls en el mismo contrato, dete,;:: 

r:ünando la mayoría O.e los :>atronos y el número de obreros de ...,. 

ca.-5.a oJ~J.trono. JJa correcta a:Jlicación de esta artículo, neces.§!: 

rienente supone la Jivisión de la demÍblica, en zonas o regio

nes industriale-s :.letermiua·J.as, ·oara que cu2.ndo en u:na de ellas 

se hayan formalizado los contratos de ·i;rahajo, 1)0r la mayoría

de los patronos, y trabajadores, aquellos se declaren obligat.2. 

rios para ·toúos los :pa~crones y obreros, precisamente en esa r~ 

gión, cuyos lÍmites tei·ritorialds debe fijar la Secretaría del 

Tra}}ajo y Previsión Social". 

Los .Artículos 59, 61, 62, 63 y 64 de la Ley Federal del -

Trabajo, establecen el procedimiento para que un Contrato Col.e~ 

tivo se decle.re obligatorio medien·!;e un Decreto que debe exp~. 

dir el Ejecutivo y que le dá fuerza de ley. 

El Lic. Mario d.e ]_a Cueva dice con respecto al Contrato -

Colectivo Obligo_i'orio de lo siguien:l;e: "El Contrato-ley, si -

tiene las características c·ue Dug>...1it atribuyo a la convención

colectiva de trabajo y desempefie una flli"lCiÓn análoga a la ele ...,. 

Ley. Ya hemos visto que se distingue del Contrato Colectivo _

en que rige, no a empresas determinadas, sino en regiones ecó

nÓmicc.s o en toda la RepÚblica. Si las empresas regidas __oor -

un Con·trato Colectivo, desaparecen, üesa!)arece también él, con 

crunbio el Contrato-le;y- rige a todas las ernJ;Jresas existentes, y 

se aplica automáticamente a todas aquellas L':lustrias que e11 

lo futuro se establezcan en la rer~iór. de que se trTte". 

Con respecto a la juriscJr'.Júen·~ia que se ha citado sobre

esta instituciÓ~1 tenei!lVS 18. si.::uiente ejecuto:dR q~>.e dice: "Si 

bien es ver~tad que co:'lfo::.¡nG a lG. fracción XX üel ar·!;Ículo 123-
Go:'lsti tucional, lo.s diferencias o coc1flic-Gos entre el ca "Di tal 

y el tr12bajo, se sujetará11. a la tlocisiÓ1.1 le l8.S jLC.Ltas de Con~ 

ciJ.iación y Ar:~itrs.j :e, t::c·.,:)ié~: lo 8'', otw cOD.füTT'le aJ. artícul-:> 

5B de la I,ey Fedenl.l del Tro.l:•G.~o, el Ejecutivo tiu~'lc facc.ltnr-

des para CX'Jedir Decretos relativos a Convenciones Colectivas

o.e Trabajo y no -::mede decirse ov.e eJ. .é:jecutivo viole el cite..do 
precepto del artículo 123 al élo.r co.rácter obli<;2:!;.Jrio a un De-



cre·!;o sobre convención Colectiva, ya que en el caso no se eje_;¡;: 

citan facul·tades jurisdiccionales para conoc ~r de l.'ma si·!;uaci.ón 

concreta y determinada en la que tengan c~ue establecer los he

chos y aplicar el Derecho, sino que tan solo hace uso de una -

facultad legal, para dictar una disposición general éi.e carácter 

obliga·torio". (Apéndice al tomo 50 o. el Semanario Judicial de

la Federación, página 553)a 

e)..~ VENTAJi\.S DEL CONTHATO COLECTIVO OBLIGATOlUO. 

Si el 0 ontrato Oolec·i;ivo de Trabajo ordinario ne<;ara las

condiciones de trabajo de los obreros con respecto a las fijadas 

en los contratos individuales ya que como a.notmnos anteriorme!! 

te el obrero organizad.o tiene mas libertad y masor fuerza para 

dontratar, en el Contr<to Colectivo, ele carácter Obliea-torio; 

y sobre todo de acuerdo con nuestra legisltcciór~ obrera, que es 

titular tle los derechos de la clase trc.bajadora, do.rá m8s fue!: 

za a las orgru1izaciones obreras y podrá, sin l~~ar a duda mej2 

rar cada día m2.s, las cond.iciones de trabajo de la clase trab§ 

jadora ele méxico. 

El Contrato Colectivo Obligatorio tiene un?. gran il'lterés.

ta.'1.·to para los obreros como para l.os patrones, pues mientre.s ,

a los primeros los libera de una situación de desYen·t;aja, que,

-puede 'Jroducir y que se le reconoce a la libertad de contrata

ción, a los pa·l;rones los protege de ls_ competencia desigusJ., -

por la diferencia en los costos que resulta dentro de u..11.a rama 

industrial cup,.niio las condiciones de rem1.meraciÓn a~ los obl·e

ros son mas ventajosas para unos in0.ustrial8s c;.ue para otros. 

La Oficina Irtenacional del Tra1)Ejo, ha rcco~-:ocirlo 1).:n 

¿-~ra:: !:1terás ec·::11Ó~::;.ico, ~J- C·J;!.trato Colectivo de co.r8~ctel'"' o·vli 

,::;at orio, cor:to u11a Ir1s-ti tuc ión que ha venido a cv_:Jrir 1::.-·.s e:;{igen 

cia.s de la vi:l.a industrial BUd.crna., ya que ;_JO!_ .. ~no·::l.io del ~ismo 

prouucció~1 que en su elabore.ción a\)o·i;a.1·1 sus Ílrl;imos co~1ocimien 



tos ,J_e la rama industrial de cye se trate. 

Nuestra Ley 3'ecleral del :Lrai:Jajo, es-Ga':}lece una excepciÓl'!. 

en la aulicación del con-Gr·-~-Go; que consis-te en que si las esti 

omlaciones del contrato colectivo ordinario, son mas favora-

bles al trabajador, debe;;;. subsistir a ·pesar de lo que se esta-

blezca en contrario en el Con-t;rato Colectivo Obligatorio. (Art,! 

culo 63.) 

d) .- LEY SOBRE CON':i'RATOS COL:c;;CTIVOS DE CAo."'lACTER OBLIGATO

RIO. 

Con fecha 6 de jm1io del presente año, fué publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, la Ley sobre Contratos Colecti 

vos de carácter Obligatoria. Esta Ley tiene U..'la enorme ·impor

·ba.ncia ya que viene a establecer una i:rmovación para la revisión 

de los Contratos Colectivos de carácter Obligatorio, pues ~~te

riormen·i;e a esta ley se acostumbraba sobre todo por parte de la 

clase patronal demorar la revisión de los Contratos Colectivos 

Obligatorios, por tiempo indefinido y con esta nueva Ley se. obli 

ga a la clase patronal a no poner obs".;áculos para la revisión de 

tales contratos y hasta se establece por medio de la ley citada 

la imposición de sanciones pecuriarias hasta de $50,000, a la -

persona fÍsica o moral que evi-to la fu_~ción de dich82 convencí~ 

nes o que retarde la celebraoi,)n de las mismas. 

Al efecto, el artículo lo. de dicha ley estfl_blece: "La pr~ 

sente Ley se aplicará a los Contratos Colectivos de Trabajo de.

observancia obligatoria cua.'lo.o nor cualquier causa la obligato

riedad de tcles pactos pudiera co11siderarse en peligro de verse 

in'cerrwm;lida o de hecho haya sufrido in'Gerruoción, con sus ns:l;!!: 

rales consecuencias de com:netec1cia desJ.eal entre los empresarios 

y consiguientes perjucios :Jara la clase laborante; o cuando 

Pl3nteaba la revisión con la le,<;al ;:¡_nticipación al vencimiento

del término de obligs:toriec.l.e.d J.e -lichos contratos, ex1sta la .
nosibilidad de que los tr2.bajadores sufran ,)erjuicios j)Orc;ue -



tal revisión no puede concluirse o no se haya concluÍdo oportu

namente". 

El ar-bículo segund.o dispone:-. "En cualquiera de los casos -

previstos en el artículo anterior, ~Gales contratos conservarán 
su obligatoriedad has·!; a que la convención concluya", 

En esta forma los obreros no quedan desamparados ya que sl 
guen rigiendo las mismas condici6nes de trabajo en tanto no 

termine la convención. 

El artículo ·tercero ordena que: "En los casos previs·tos en 
los artículos proceden.JGes. El es·tado podre., si lo juzga neces_§; 

rio, y con respecto a las modalidades y conquistas que obtengan 

tales contratos, dic·tar acuerdo por conducto del Ejecutivo Fed,e. 

ral, mejorando las condiciones económicas de los trabajadores,

hasta que éstos, como consecuencia de lq revisión, perciban lo.s 
beneficios c1e ella, a partir de la fecha en que el Ejecutivo 

·Federal declare obligatorio el resultac1o d.e la revisión mencion.§; 

da". 

Por medio de esta disposición aunque los povtrones retarden 

la revisión de dichos con·tratos para no mejorar las conéticione.s 
de trabajo, el propio Es·~ado se :Qreocupa porque los ·trabajado-.

res no resulten perjudice.dos en su siJGuación económica por las

maniobras de la clase capitalista". 

El artículo cuarto dispone: "Para Clue la revisión de los -
contratos en los casas previstos por esta Ley, se operen e~ el~ 

menor tiem!)o posible, la Secretaría del Trabajo ;;· Previsión So-
' cial, fornmlar8. el calendario de actividades, vigile:'ldo el cu¡n= 

plinliento de éste y el funcion?J!liento (le J_a convención obrera-

ps;l;ronal, facultándose para aplicar multas de f:;lO,OOO a 50,000. 

a la persona fÍsica o moral oue evite la ftu•ción de dicha conv~ 
ción y la ejecución del calendario". 



Esta O.isriosición es sin duda :ü,o;una muy im11ortante ya que 

al se~"ialar una sanción pecuniaria :le esta naturaleza, es con el 

objeto üe que en el menor tiem~00 posible queden revisados los 

Contratos Colectivos Obligatorio.s ~r la sanción se impone. a la 

clase pat1·onal que es la que mas se opone a tal revisión, nor 

lo que es de aplaudirse esta medida tornada por el Gobierno, por 

considerar que es m~y revolucionaria tal medida disciplinaria • 

. El articulo quinto ordena: "El Acuerdo Presidencial respe_Q 

tivo, quedará sin efecto cuando la convención entre las partes 

llegue a efec·tuarse". 

Esta Ley ·tiene gran importancia ya que se ve que el Go--

bierno se está preocupando ~or el desarrollo de.Contratos Cole_Q 

tivos Obliga·l;orios y que en un futuro no lejano, se llegue a 

aplicar más esta ley y se establezcan contratos Obligatorios en 

todas las industrias de nuestro País y en esa fo1~na los trabaj~ 

dores de México lograrán m1ific~rse y conseguirá~ mejorar sus 

condiciones de trabajo y como tLl'la consecuencia e;ozarán de más 

comodidades. 



CAPITULO IX 

LA SITUACION DE LOS EI~IPL~i\.1103 .IUJ SZR!ICIO :JE r,o::; SDDIC.;.'l'OS 

OBREROS. 

a) NOCION. 

Al principio cuan::lo se empeza:con a organizar los trabajad2, 

res de las diversas 3m:presas en orgru<J.i-zaciones propiam.ente de 

resistencia, era.n. orga,"l.ismo muy sencillos, de tal suerte a_ue 

J:os miembros de las Directivas de clichas aq;ruuaciones se encar

gaban personalmente de desempeñar el trabajo que sus pocas relE: 

cienes les oblig8.ba a desarrollar y por otra parte, las peque-

ñas cuotas que los socios ~agaban, y que como las pagaba'1. pers2. 

nalmente sin que ft<eran descon·~adas por las Empresas, eran bieú 

pocas las canticlaé!.es de dinero o_ue se lle.r·aban a reunir que e.p~ 

nas si alcffi:tzaban :9ara pagar el pequeño local en que se enc-on-

trabmt inste.ladas las Oficinas, a.sí como IJara los gustos más in 

dispensab;·es de las mismas. 

Pero a metUda que se han ido cless.rrollando los sindicatos 

y en forma mt-¡y es-pecial, los Sh1dicatos Ind1.wtriales y a la vez 

se haxt formaL1o Federaciones y Con.federGcio11es, ·Ganto de carác-

·t;er local como nacional y segura.'l'.ente de c:cu·ácter Internacional 

a medida que vaya desarrollru<dose más y más el movimiento obre

ro, así como el desarrollo que úl tima.mente hru1. tenid.o los Si¡1di 

catos Burocráticos se ha hecho necesario que para atender a 

lasmúltiples labores que se encuentran a su cargo se contraten 

numervsos emplead·Js y aun pro·,'esiünistas. 

En la ac"Gualidad hay varios Sindicatos y Confederaciones -

que cuentan con grandes edificios ~l que, a su vez, tienen va--

rio3 servicios que ::;¡roporcione.n a sus agremiad.os uor l·o que en 

varios de esos Sindic:,li;os el ntÍ.mero de empleados q~e ·i;ienen a -

su servicio, su:.'lló:a más de 20 por lo e ual muy bien pueélen organ,:!: 

zarse en Sindic::ttos y éstos e:t Federaciones y Confed.eraciones y 

solicitar la firma de Contra:l;os Colectivos de Trabajo, y sobre 



toilo :;¡orque dichos trabaja~lores se encue~üran en todo ajustados 

a los requisitos establecidos para la e ons·i;Huci6n de los Sindi 

catos, de conformide.d con lo clispv.esto por los artículos 3o., -

4o., 232, 235, 239, y úemás relativos de la Ley Federal del Tr~ 
bajo. 

En algun.os Sindicatos :".hat:. tra·l;ado de resolver esta ·situa

ción de sus empleac'los, incorporá.no.olos a los mismos Contra·!; os -

Colectivos que dichos sindicatos ·tienen oelebraios eón las Em-

presas como si solo estuvieran comisionados en las oficinas de 

los Sindicatos • 

Esta situación es bastante irregular ya que en caso de re
clamaciones por parte de los empleados de los Sindicatos, dicho.s 

empleados no pueden reclame.r las prestaciones establecidas en 

los meJiCionados Contratos, y.fl que no existe ningun.a relación COB; 

tradual entre la Empresa (/ dichos trabajadores por lo cual sie~ 

pre se encuen·l;ran a merced de los dirig:3>ltes de los lJropios Sin

dicatos quienes muchas veces se olvidan que ellos ·también sdm 

asalariados y que por 1L"1a situación en que se han colocado como 

dirigen:t.es de les trabajadores en que a su vez se colocan en el 

papael de patrones con respecto a los emplearlos étel Sindicato 

convirtiéndose en muchas ocaciones en los :)eores ·~iranos. Por lo 

que se hace necesario que se ori;anicen los em9¡::eados de los Sin:

dicatos y 9idan la celebre:ci.Sn de Contratos Colectivos ele Traba

jo. 

El Lic. Mario ?avón Flores dice en su obra "ír.a cláusula de. 

ExclusiÓn" a esto respecto, lo siguiente: "El sindicrd:;-o Mexicar

no de Electricistas, nor ejemplo, en su articulo 7 fracción IV -

de sus Estatutos consign:om una c2-~0egóría especial de agremiados 

que, la denominación de socios comisibnadós:.:está intógrada 0or -

por aquellos trabajadores que se encu.entra.Yl cledic2.dos a la ej ec~ 

ción directa de sus labotes de oficina, aseo, vigilanc' a, e·ba. -

De acuerdo con el art.ícuLo 129 de aquel ordena::Jiento los socios 

comisionados sean de •Jlm'ltE o provisionales, tienen par2. con el

SinclicEto, an.álogos derechDs, p:r;erro,a,o.tivas y oblL~aciones a los 



que el Con:!;rato Colectivo de Trabajo otorgue o exija a los traba 

jador3s, de carácter similar, que presten sus servicios en las -

Compañías, tomando muy en cuenta, dice •0extualmente, que no hay 

ni debe haber intereses con·i;radictorios entre les partes." 

Algunas otras agrupaciones, como la Alia..'"lza de Tra..'"lviarios 

de méxico, el S1ndicato i'facional de Telefon1stas, siguen ese miÉ!. 

mo criterio, aún cuando no se encuentre establecido e11 los Esta
tutos. 

b) LA SITUACION DE WS TRABAJA:JORES Y Er.!PLEADOS AJ, SERVICIO 

DEL SINDICATO DE TRABA,TJIDORES F3RROCA..T{RILEROS DE J~A RE"?U 
BLICA MBXICANA. 

Este Sind.icá.'00 tiene a su servicio 400 empleados com;)ren--
diendo a las oficinas generales y stlli Secciones en todo el País. 

En las ofic1nas generales ·b~abajan 123 ennleados y el resto 

se encuentra repartido en las demás secciones. 

Actualmente no se encuentran organizados, "!Jr sólo tienen un 

representante com{m que han nombrado y que es quien se encarga -

üe arreglar todos los conflictos. 

·En la actualidad, la..'3 relaciones entre Trabajaclores del Si!!; 

dicat~ Ferrocarrilero, así como las dondiciones de trabajo y de

más :preS0Gaciones se encuentran establecidas por el mismo Sindic2; 
to Ferrocarrilero que en este caso os el patrón, .90r medio de LL.""'l 

Reglamento al que se le llama "Heglemento para Compañeros Comi-
sionados al Servicio del Sin~lic;o:.0GO de Trabajad.ores Ferrocarrile

ros de la RepÚblica Mexicrma", que está en vigor desc1e el lo., -

de ;iunio de 1942. 

Este reglamento se co:r.rpone de 27 Capítulos con 252 artícu-

los y por medio de los cuales se establecen condiciones de trab_g 

jo tal como si se tratara de ~ Cont:ca-~o Colectivo de Trabajo, -

pero no esta sa.'"lci,,nado por ningw.'la autoridai.l. • 



El artÍC\-ÜO lo., del Ree;hunen~Go dice: ."El ::,'rese11te Regla;!le!l 

to :rige las relaciones entre el Sindicato ele Trabajadores Ferro= 

carrileros de la RepÚblica !',:exicana y los Socios Comisionados•t o 

Por medio de esta dis:oosición, a'l)arece el Sind.icato como patrón

y los Socios Comisionados como su.s trabajadores. 

El artículo 2o., dispone: "Los Socios Comisionados, éte am~e,:: 

do con el Esta:!;uto (se trata del Estatu·!;o del Sindicato Ferroca

rrilero), ejercitan su representación ru.1te el Sindicato por me-

dio de: el subay.udante del Secretario Local de Ajustes; el .qyu-

dante del Secretario Local de Ajus·l;es, los Ayudantes del Secret_§; 

rio General de Ajustes por la especialidad de Oficinistas y por;

las Comisiones debidameJYI;e au·t;orizadas ". Como se ve por medio

de esta disposición el Sindicato que es el Patrón, se convierte

en Juez y :parte, por lo cual, siempre el ps:i;rÓn impondrá su vo-

ltu1tad. 

En el artículo 5o., se establece que en cada una de las éle

pendencias del Sindicato se formularm1 Reglamel:ltos interiores de 

Trabajo y los cuales serru1 de observancia obligatoria para ámbas 

partes. Por medio de esta disposición se nuevamente que se con

sideran como par-tes el Patrón (Sindicato) y sus socios comis:hon2: 

dos (los empleados al servicio del Sindicato)~ 

El artículo 69.- Se refiere al salario que disfrutarán los. 
socios comisionados y d.ice, que éste se fijará de acuerdo entre

el Sindicato y el representru.1-Ge de sus trabajadores. En este ar 

-Gículo ya se habla de un representa."'lte de los trabajadores, por

lo que deben nombrar su representsx1te, para la discución y fija

ción de los slarios. 

El artículo 80, establece que los ;Juestos de J.os socios co

::nisionaéios se ~¡:>ueden traspasar y q'l~e la Slersona que recibe el 

;:¡ues"co debe :!:l'ecibir el mismo salario q_ue tenía, asisnacto el emp1e~ 

do que lo traspasó. Por lo expuesto en este a~cículo se compr~ 



de que el empleado 1ü servicio o.e dicho Sindicato, tiene U.."'l d~ 

re.cho como de propieo.ad de dicho puesto ya 0,_ue lo puede trasp_§ 
sa:r. 

El artículo 97 dispcilne que cuando haya la creación de u:n,

nuevo puesto, dicho puesto se considerará como defli1itivo des

pués de 90 dias. Esta disposición es corri;raria a lo ordenado
por la Ley Federal del Trabajo ya que cualquier trabajador de~ 

pués de 30 dias en un empleo se le considera como de planta. 

El articulo 139 dispone que: "El S:indica·t;o no utilizará -

los.servicios de quienes no sean propuestos por el Represent~ 

té". No dice de qué reprssentante se trata, porque biel1 pued.e 
ser del representante de los socios comisionados o del re9re.

sent~1te del propio Sindicato Ferrocarrilero, si se trata del~ 

primero en·tonces este articulo biexw a ·tener semejanza con el

artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a .la 

Cláusula de Contratación Exclusiva que ya constituye Ul1a con-~ 
quista de los ·trabajadores orga.VJ.izados en México. Pero si se

·t;rata de los represen-~8.ntes de las diversas especialidades del 

Sindicato, entonces· es el Patrón quien pone a los trabajadoress 

Los artículos del176 al 192 se refieren a los escale~ones 
y derechos escalafonarios de los empleados del Sindicato. Po.r 

medio de estas disposiciones se respeta absolutame-xrte el dere

cho de antigüedad de dichos empleados y se les dan facilidades 
para que puedan entrar a prestar sus servicios a la ~'!.presa de 

los Ferrocarriles Nacionales de méxico. 

El artículo 193 es·l;ableoe qué puestos se consiclera."'l como.~ 

de confianza y para el efec¿~o ·sefíala como ts.J..es: Médicos. Abo:

gao.os, Pasantes, Auditor y Corresponsales. Esta disposici6n 

nos da una idea de que se hace una es·t;ipulación tal como la 

que se es·t;ablece en todos los Contratos Colectivos de Trabajo

que celebran los Sindicatos Obreros con las Empresas, por lo -
que v~a vez más se vé que el Sindicato Ferrocarrilero con res-

pecto a sus socios comisionados es m1 verdadero Patr6n. 



Los artículos 198 al 208 se refieren a las jubilaciones -

que se proporcionarán a los servidores del Sindicato. 

Los artículos del 209 al 212 se refieren a la obligaoió~ 

que tiene el Sindica'Go de ges·tioJc'l.ar axtte la empresa de los Fe

rrocarrileros, pases y demás franquicias para sus socios comi

sionados. En este aspecto el Sindicato es mu~ amplio ya que -
como .los pases no los paga el Sb1dicato, no esce:~ima ningÚn e§_ 

fuerzo en establecer esta obligación. 

Los artículos del 218 al 236 se refieren a la obli::;ación,

que contrae el Sindicato de proporcionar asistencia médica a ~ 
sus empleados~- En este Capitulo realmente el Sindica:'Go Fer57o

carrilero obra en justicia hacía SUB trabajadores ya que es d~ 

masiad,o amplio y concede casi, la misma atención que la Empre

sa de los Ferrocarriles proporciona a sus trabajadores. 

El artículo 237 se refiere a los ~iesgos Profesionales Y. 

a las. indemnizaciones que deberá p~ar el Sindicato a sus se~ 

vidores, para tal efecto dispone~ "El Sin.dicatoc:hará extensiv:os 
a sus socios, los beneficios que contiene el CapÍtulo de Ries

gos Profesionales e indemnizaciones de las Bases Generale~ del 

Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado con los Ferrocarl'iles 
Nacionales de lli:é'xico .. •~ 

1?or Último el art:ículo 246 es-tablece que: "este Reglamen

·to será adicionado con las disposiciones legales y con las CO!!; 

quis-ta.s de oarác~Ger general que el Sindicato obtenga de las E!Jl 
presas Ji'errocarrileras, para beneficio de la especialiclad de 

oficil'dstas que sean aplicables a las cono.iciones de ·trabajo -

de los socios comision~:tdos"'. 

e).- LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL SINDICATO DE TRA.B,Af 
J1\DORES MINEROS HETALURGICOS Y STiiiiL.o\R3S DE LA RSPU
BLICA MEXICANA. 

Este Sindicato tiene a su servicio en el Comité ~acional, 



30 empleados y en 8US diversas Secciones :también "uiene vari·os

em-pleartos. 

No se encuen-tran orga.'1.izados y sus relaciones de ·!;rabajo 

no estM. reglamente..das en ning{m con·t;ra·to, ni individual ni c_2 

lectivo, ni pol' medio ni siquiera de un reglamento in-l;et•ior de 

·!.;rabajo. Se les aplica en una forma general las es·!;ipulaciones 

que -tieue estableciélas el Sinil:i.cato en su Con·l;rato Colec·tiivo -
de Trabajo de la Sección 67 de Monterrey con la Compañia Fund! 
dora de fierro y Acero de Monterrey. 

d) .- LOS TRABAJ.<'IDORES ATJ SRWICIO DBL SINDIClATO DE TRA:BA
J !.DORES PETROLEROS DE LA R.EPUBLICA IviZXIC!J'1A. 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros tiene a su servi

cio en el Oomité Ejecutivo General 18 trabajadores y en sus -
Secciones tiene Ul'l diverso n'Úlllero de emple:?..dOS pero que en coa 

junto sumru1 m:?..s de lOOo Se les considera igual que en el Sin

dicato de Ferrocarrileros como socios comisionados+ pero no eg¿_ 
tán orga.'1.izados, ni tienen celebrado ningtÚl contrato de traba

jo, se les aplican las cláusulas del Contrato Colec·tivo que ti~ 

nen celebrado el Sindicato con Petroleros Mexicanos, pero llos:

sueldos y demás prestaciones que consigna dicho contrato, 1c10 -

se aplican a los ·trabajadores del Sindicato. Los sueldos son 

de $8.00 a $22.00 diarios. 

E-.11. donde no existe ests. situación, los trabajadores tienen 
celebrados contratos illdividua~es de trabajo; en muchas ocasi_2 

nes empleados que desempeña.n el mismo ·crabajo disfrutan de suel 

dos diferentes y en cuanto a las horas de trabajo, hay una .ve! 

dadera anarquía en a~gunos Sindicatos, ya que los dirigen"Ges r: 

con quienes se encuentran comisionados esos em-pleados 7 llegan

a despachar los asuntos nropios de su cargo a diferentes hora,s 

del dÍa y en cw: .. nto a vacaciones, enfermedooes y demás 1)res·l;a¡

ciones que podrÍan obtenerse en fo:cma muy venta:josa orga.'1.iz?,n

dose y pidiendo la firma ele contrc.tos colectivos de trabajo, -· 

lograrían gra.mles ventajas que aún ::10 hcm conseguiclo por el -
aislamiento en qur viven. 



e)~- LA SITUACION DE LOS EL1PLEAüOS AL SERVICIO DEL SINDI
CATO DE TRABAJADORES DE LA S.C.O.P. 

Los empleados de este sindicato ya se encuentran organizE: 

dos e1t un sindicato, que ha sido registrado en la Junta Central 

de Conciliación y.ArbHraje, tiene su Comite Ejecutivo integrE: 

do por 8 personas, ya ha establecido su domicilio social, en
el cua.J. existen sus oficinas. 

Pero lo más importante es que dicho sinclicato ya ha cele

brado su Contrato Colectivo de Trabajo con &l Patrón y el Sin

dicato de Trabajadores de la Secre·taría de Comv.:nicaci 011es y 

Obras PÚblicas • En dicho Contrato se establecen pres·baciomes
bastante Ve11.·i;ajosas para dichos empleados y las relaciones el"l,

tre ruabas partes hasta la fecha so11 de lo más cordiales y des

vergencias entre las par·tes co11."trate.n:t;es. 

De ta.J. suerte que la de si misma manera que los empleados 
de -este sindicato se. hru-:t organizado y han firn.1ado su Contrato.

Colectivo de Trabajo, de igual manara los empleados y trabaja

dores de los demás sindicatos obreros pueden organizarse y exi 

gir la fi:t111a de Oontra~~os Colectivos de Trabajo que venga.n a -

legalizar su situación como empleados de los mismos sindicatos 

obi•eros. 

Esta situación viene a reforzar mi tesis sus-tentada en e.l 
prese:n:te Capítulo co11 respecto a dichos trabajadores y sirve -

de precodente para la constitución -de futuros Sindicatos de e~ 

"'~a Índole .. 

f) -.- TESIS DE LA SUPREMA CORTE. 

La Suprema Corte de Jus-ticia de la Nación, ha resuelto, 

que los Sindicatos deben considerarse como patro11.es, y no podrÍa 
ser de o-tro modo, puesto que existen los requisitos de ·aresta

ciones de un servicio bajo u.na dirección y con éterlendencia eoE_ 
n9mica. 



La Corte así mismo he, resuel·i;o que :yor razones de equidad 

en los casos en (iUe no exista Contrato Individual de Trabajo,

tienen derecho dichos empleados a que se les aplique por ex·~eE,; 

sión el Contrato Colectivo de 'rrabajo que el 0 inciica-l;o respec

tivo tenga firme.do con el PatronoJ.. 

A esta tesis se le ·puede hacer la crítica de que, si se 

les aplica por extensión el Contrato Colectivo que tiene celebr!!; 

do la Empresa con el Si:fl.dicato 7 en realidad no se obra con jtl!?. 

ticia ya que la empresa con la que se tiene firmado Contrato -

Colectivo Li.e Trabajo explota determinados productos y como COE; 

secuencia, especula, mientras que el Sindicato es Patrón, pero 

de ninguna manera es una empresa que especuleo 

Por lo que, la mejor solución que srnede darse al probleJ!l[J 

es la organización de dichos trabajadores en Sindicatos y éstos 

en Federaciones y Confederaciones como lo he manifestado mrte

riorraente para que dichos sindica·tos puedan exigir la firma de 

Contratos Colectivos de Trabajo, que a su vez, que consignru.'l.

mejores condiciones de trabajo para los empleados d.e los Sind.;h 

catos dichos con·tratos, se ajusts.n a 18.S condiciones económi-

cas de los Sindicatos a los que sirven. 



C O N C L U S I O N E S. 

1/a.- El Derecho del Trabajo, como VJ1.a rama vivificadora 

del &'1.-tiguo Derecho, rompe los moldes que. ha,bía elabor,;.do la ~ 

Doctrina ·!iradiciorJ.al; ju.stificándose ésto, por representar el

Derecho del Trabajo la soJ_uci6n de problemas o necesidades fr:!;! 

to .. de las nuevas organizaciones sociales, pol:Lticas Y económi-

cas. 

2/a.- La 11ateria contrae ual no se libra de la evoluciÓl'l,
aprultada ... e1t la conclusión an!~erior, y su dog-rna principal, la

"Au·tonomfa de la voltmtad" sufre una -~ransformación décisiva. 

3/a.- El Contrato Colectivo de Trabajo no. tiene cm orieen 
legal, o una fuen·~e pd.mordialmenJce volru1taria9 sh1o que nace

a causa del maquinismo y de su consecuencia, la organizaci~n 

obrera, por la fuerza misma de las circunstm1cias. 

4/a.- La modalidad que :presente el Contrato Colectivo de

Trabajo y que sirve como tema al presenJGe estudio, s~ justif:L
ca en re.zón de que, en esa forma, se.t<-'.telai.1 mejor las in·!;ere

ses sociales. de la clase trabajadora, que es la más débil en )9, 

lucha obrero-patronal y se garantiza a.e una m:mera eficiente -
el reparto por el que pugnan. las nuevas co11cepciones económi-

cas. 

5/a~~ El Con·bro.to Colectivo de Trabajo en Europa tiene e_~ 
racterísticas especiales en los diversos :9aÍses, pero en casi

todos .es de _·!;ipo Normativo, ya que establece normas para la fi 

jaci6n de las cordiciones de trabajo que deberán establecerse 

en los Contra·i;os Individuales de Tra1)ajo. 

· 6/a.- El Contrato Colectivo de Trabajo en 1'o..ll1Órica. En al 
gunos países en sv.s Constituciones ya se co~1.sig11&'1. prece:ntos 



sobre esta institución, ·:l.eja.~do su reglE.r:lentación :para las Le
yes del 'rrab.ajo corres·.Jor.dien:i;es, el'.l o·l;ros se le considera den 

tro del Derecho vivil: como una lOCQCiÓn de servicios, como u.~ 

Contra·i;o de Compra-venta, como m1a venta de fuerza de trabajo. 
En otros ya Jciene alg<.mas de las características c1el Contrato

Colectivo mexicar~o. 

7/a.- El Contrato Colectivo d.e Trabajo en méxico, fué re
glamentado al principio en el CÓdigo Civil y se le consideraba 

como nn "Contrato de Obras". 

Las Leyes del Trabajo en nuestro país son de principios 
de este Siglo. 

Por lo que se refiere al Contrato Colectivo mexicano con

las carac-terísticas aue tiene ac·tualmen:!;e podemos decir q.ue s.u 
establecimienJGo se debió a la intervención oue tivieron los 

obreros 1:111 la Revolución de 1910 y eue una vez que ·i:;riu.."lfÓ di:

cha revolución, exigieron ~ue las yromesas de los Jefes de la

misma se hicieron efectivas dicta"ldo Leyes en las cuáles se p~ 
üiera."l establecer tales derechos y fué asi como primero en la 

<!funstitución de 1917 y después en la Ley Federal del Trabajo 

se logrÓ reglamentar el Contrato Colec·~ivo de Trabajo. 

8/a.- El Contrato Colectivo de Trabajo en 1mestro país, -
tiene carac·!;erísticas propias, desüe su reglr-illlentación en la :

Ley Federal del ~rabajo, se ha converl;ido en el más fuerte VS¡= 

lus.rte de la clase obrera, ya que muchas de sus conquis·i;a.s lo

gradas a tr¡:¡.vez de la huelga, significan un prog-.ceso evidente .. 

con relaciones <1e trabajo muy superiores a las establecidas en 

la Ley. 

9/a.- Por lo que se refiel'e al nom1Jre c;ue debe <la:t•se a -.
esta i11sti ttlción, exis-Iien vnri(l.S 0!1Íl1.ionos; nsí 011 Suropa· se .=

le llma, "C01'J.Vención Colec·l;j_va de Condiciones de TrP.bajo", en-



éLe ·i;rahnjo; lo cual no sv.cede e!' la contrf._tación colectiva exó\> 

14/a.- La cláusuJ.a ue contre:tG.ción Exclu..siva, así como la 

cláusula de exclusión, son éi.entro del movinü:uto obrero sindical 

el med.io mé.s efectivo de hacel,? }?OSible la unidad o1Jrera y la -

disci-plina que debe privar necesariamente, para hacer da la O_E 

gs.11ización. ob:r.---era Ui1a c;r211. :füerza social respat·~ .. ble, es as:L mi~ 

mo el mec'-io ro1&s ad.ecuado para e,fiau:¡;ar los derechos del ·eraba,.. 

jp_dor estnbleciüos en su be11.eficio ~r ~ara su protección~ 

15/a.- La cláusula de exclusiÓ::1 es en mi conce:;:Jto vna de

las mas importeJJ.tes que deben establecerse e:2 ~Godo contrato e~ 

lectivo de tr2.bajo y Junto con la cláuBul_a de em:r:>leo exclusivo 

constituye la vida misma del Sinfl.icaliBmo Revolucionario y la

base del movimiento obrero, sin dejar de reconocer que por el

mal uso que se ha hecho de la misma por paYte de algm:os diri

c;entes inmorales, se ha convertido dicha cláusu1a en una ar-mar 

de dos filos, pero que siempre se le puede utJ.lizar por el me

jor filo 1 medie.n"Ge una buena reglammrl;ac ión de la misma. 

16/a.- El Contrato Colec·l;i;;o de Trabajo de carácter obli

gatorio, es una Insti·l;ución que ha venido 2. cubrir las e:x:igen,

cias de la vida industrial maderna, as:L mismo viene a estable

cer condiciones de igualdad conrelación a los obreros que pre~ 

tan sus servicios en una misma rama de la industria, pero im .

realidad con dicho con·l;ra·to, lo c_ue se busca es ammonia los -~ 

:factores dé la producción y por lo que respecta a la organizar 

ción de los trabajadores en esa forma se logra su l.mificación

en forma ma::!,amplia. 

17/a.- Debe reformarse la Ley Feüeral del ~rabajo por lo~ 

que se refiere al ar-!;Ículo 326 en lo relativo a 1as enfermeda

des de los mineros, tal reform::. c1ebe consistir en que se cons_:h 

dera como enfermedad nrofesional <le dichos ~Grahaj adore::~ "La T~ 

berculosis". 



18/a.- Debe igualmente reformarse la Ley Federal del Tra

bajo por lo que se refiere a la jornada de. trabajo de los min~ 

ros, es-tableciéndose al efecto que la jornada máxima de traba,jo 

de los ci·tados trabajadores, por lo que se refiere al trabajo

diurJ..lO sea de 6 horas diarias como máximo, y por lo que se re

fiere a las o·liras jor.aadas éstos deben disminuirse proporcio-
nalmenJce. 

19/a.- Por lo que se refiere a los empleados y trabajado

res al servicio de los sin.dicatos obreros .Y burocráticos, aqt~ 

llos deben organizs~·se en sindica.tos, ya q:tte si cuel:l.tan con el 
ld.úmero de miembros exigido uor la Ley del Trabajo y en vis·ba .

de .que llenan todas las condiciones .Y demás requisitos señal~ 
dos por la misma no hay razón ~Jara que :no puedrot co:nsti·~uirse
e:n sindicatos, Federaciones y Confederaciones y e:n esa forma~ 

exigir .la celebración de Co¡,1.trato colectivos de Trabajo, tal -

como existe en la actualidad con los empleados al servicio del 
Sindica·to de Trabajadores de la S. c. o. P. y que por ese medio 

veudrru1 a mejorarse las condiciones económic~~ de dichos emple~ 

dos ~mes no se compadece su situación ya que siendo su patrón 

el mismo sindica·to que se encarga de defender los intereses de 

la clase proletaria, los trabajadores de dichos sindicatos se 

encuentran en abandono por no existir disposiciones que los 

protejan. 
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