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INTRODUCC!ON 

La'sociologia del Trabajo encuentra su fundamenta -

ci6n en los elementos te6ricos y metodológicos de los -

grandes pensadores de las te6rias sociol6gicas contemp~ 

ráneas, tales como: Talcott Persons, Hughes, Kassem, -

Marx, etc, 

En un primer momento la Sociología del Trabajo no se -

encontraba bien definida, ya que ·pasaron muchos aftos pa

ra que pudieran definir concretamente sus problemas de -

estudio. La nueva disciplina lllamada Sociologia del Tra

bajo encuentra su periodo de desarrollo en Jos n~os cin

cuentas; ya que esta etapa se va a caracterizar por ser

la década de auge económico. En la actualidad podemos -

encontrarnos con que su des'arrollo so ha dado fuertemen

te en los países altamente desarrollados, pero no así en 

aquellos donde sus economías son dependientes. 

Si analizamos a Ja Sociología del trabajo como una · -

disciplina encargada de estudiar los fenómenos que ocu -

rren dentro de la empresa, nos daremos cuenta de la impo~ 

tancia que tiene ésta, no s6lo en los paises altamente -

t~cnificados, sino tnr.ibién para aquel los donuc no se cue!! 

ta con una tecnología muy adelantada. 



Dentro de los elementos de estudio de la Sociología 

del Trabajo encontramos los Contratos Colectivos de Tr~ 

bajo; mismo que fueron analizados en lus afias sesentas

por los sociólogos dedicados a los problemas que plante~ 

ba la clase trabajadora en: Estados Unidos, Francia, -

Inglaterra, Polonia y la Unión Sovi~tica, Todo ello con 

la finalidad de poder ayudar a los trabajadores y podeL 

les proporc-ionar mejores condiciono~ de. trabajo. 

En el presente trabajo se hace un análisis de los -

Contratos Colectivos de trabajo de la Empresa: Nueva F~ 

brica Nacional de Vidrio, S. A. de C, V. para ello tom~ 

mos en consideración los elementos sociológicos de: la 

socializaci6n, los modos cambiantes de la conformidad,

la reciprocidad, las sanciones, la solidaridad y el ca~ 

senso, la reciprocidad y las vllvulas de seguridad inst! 

tucionalizadas. Estas variables se han seleccionado con 

el objeto de demostrar la importancia que el Contrato C2_ 

lectivo de Trabajo tiene para cualquier tipo de sociedad; 

ya sea capitalistas o socialistas y más aan en el desa

rrollo econ6mico y social del individuo. 

El Contrato Colectivo juega un papel determinante en 

el comportamiento colectivo de los trabajadores; ya que 

éste es el medio que determina y modela lu vida económ,! 



ca, política y social de cada individuo que.labora. 

En el capítulo (1) se plantea la importancia que ti~ 

ne el estudio de la Sociología del Trabajo a nivel inte~ 

nacional, el nacimiento do ésta y el papel que juega de~ 

tro de la empresa. 

En el capítulo (2) se estudia la problemática de los 

Contratos Colectivos de Trabajo, sus .implicaciones econ~ 

micas, políticas y sociales que juega dentro de la econ~ 

mín mexicana. 

En el capítulo (3) se habla de la importancia que ti~ 

nen las relaciones integradorns del contrato colectivo de 

trabajo, así como los diferentes tipos de contratos exis

tentes en nuestro puís. 

En el capítulo (4) so plantea el caso pr•ctico de la 

empresa que se ha esco¡:ido (cabe señalar que esta indus 

tria se selecciono dentro de un gran número de empresas y 

ello se debi6 por contar con más de dos mil trabajadores 

y presentar las características id6neas parn nuestro cst~ 

dio). 

Uentro de dicha empresa se pueden ohscrvnr. los, camhios 

que ha experimentado.el individuo·; c6mo .su conducta hn si

do determfoadn por el Reglamento· lnterlrir. de. Trl;llujo y cl

propio Contrrito Colo~tiv~: 



Podemos observar como los propios trabajadores deci

den cambiar de una Central Obrera de filiación Estatnl a 

otra independiente por asl convenir a sus interéses, asl 

mismo se determinará como el obrero va adquiriendo una -

conciencia de clase, cn<la vez más firme, la cual le per-

mite participar en los métodos y formas por las cuales -

se debe regir su vida dentro del trabajo. 

Esta conciencia de clase, que va ·adquiriendo el tra

bajador le permite comparar los cambios que se han dado

tanto en su vida personal, reflejándose estos en los lo

gros laborales del Contrato Colectivo de Trabajo; asi e~ 

mo el de poder participar activamente dentro de las dec! 

sienes del propio Reglamento Interior de Trabajo. 

En el caso prlctico: Podremos observar como el indiv! 

duo al ir adquiriendo una so.cialización dentro del traba-

jo, cada vez se incorpora con mayor fuerza u su turcn ru

tinaTia, pero con una conciencia de clase clarn; lu cual 

le permite determinar su función dentro de la .mismÍL·.emprJ!. 

su y no dejarse ~uiar por lo que dicen !ns autorid~dé.s:·L~· 

borales. Cada vez lucha 1.1ás por obtener un nÍejo'runiicni~~.cn 
el aspecto económico y soda! los cuales ic.'~u~tlu:;i':•permi-

\' 
tir un beneficio en su nivel de vida. 



CAPITULO 

LA SOCIOLOGIA DEL TRl\BAJO 

1.1 IMPORTANCIA.DE LA SOCIOLOGfA DEL TRABAJO, 

Podemos decir que la Sociologia del Trabajo empezó 

a desarrollarse en los afias SOs., cuando un grupo des~ 

ci6logos se interesó por tratar los p~oblemas relaciona

dos con el trabajo. Así mismo en la época de los 70s. se 

revela una crisis de las investigaciones realizadas en -

dicha disciplina, ésto debido fundamentnlmentc a los ca~ 

ceptos utilizados por los investigadores que trataban de 

explicar los problemas laborales a los cuales se enfren

taban los trabajadores. 

En este sentido, la crítica fue de car~cter destrus 

tivo; mientras que las ideas, investigaciones y publica

ciones no fueron del todo bien vistas. Yn que para muchos 

sociólogos dicho desarrollo descansa en un gran número de 

estudios emplricos b5sicamentc y con una fundamentación -

teórica muy antigua. 

Las publicaciones realizadas aceren de la Sociologfa 

del Trabajo fueron fuertemente criticadas sin tomar en -

consiJcr;tci6n algo muy importante: su contcni<lo íllctod<,I~ 

gico. 



La crisis de la Sociología del Trabajo puede enmar

carse dentro de los siguientes factores: 

a) La separación de ciertas materias como la Sociología 

de las Organizaciones y de lns Relaciones Industria

les. 

b) Dejaron a la Sociología del Trabajo para otra disci

plina, la cual fuera desarrollada por otros investi• 

gadores quienes se encargaran de afectunr las inves• 

tigaciones necesarias y buscar el nombre adecuado p~ 

ra dicha disciplina. 

Resulta evidente que en su perfodo de nuge muchas

personalidades de la Sociologfo expresaron sus opiniones 

y puntos de vista sobre ln educaci6n, movimientos soci~ 

les o comunicaci6n coincidiendo los investigaciones con 

la de los afios posteriores.· 

c) La ausencia de coherencia en las teorins, englobaron 

los principales problemas a aspectos prcvalucientes, 

siendo la materia de interés el trabajo, 

Uesde luego, siendo el trabajo en sentido univer -

sal la actividad humana de mayor interés para varias 

disciplinas sociales o sociológicas, lo cunl viene a di~ 

tinguir n la Sociología del TrabnJo como universal; <le· 

terminada esta por las tradiciones naclonnles y con so· 

luciones uceptn<lus en varios paises. 
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Ln intención del presente trabajo, tiene como fin! 

lidad mostrar los principales tópicos de l~ Sociologin

del Trabajo así como determinar las características prig 

cipales de la disciplina. 

Existe un factor determinante, el cual debemos to

mar en consideración; la limitación que tiene es debido 

a la falta de información que existe al respecto. 

Estrictamente hablando, trataremos la Sociología 

del Trabajo en Europa y Norteamérica, ya que no hemos t~ 

nido suficiente información de la Sociología del Trabajo 

en Latinoamérica, Asia y Africa. Por otro lado no se ca-

noccn muchas publicnciones nl respecto, ni la existencia 

de Centros de Información en el Continente. 

Para cunlquier disciplina científica al desarrolla[ 

se y para una subdisciplinn en particular, es ncccsurio 

construir un Centro de Investigaciones csta11lccicndo una 

nsociaci6n o equipo, el cual publique y se encargue de · 

difundir la materia en las Universidades; de el lo depen

Jcr5 el auge y desarrollo de Ja disciplina en estudio de 

c:ida pais. 

Ul desarrollo de la Sociología del T;abajo.cn los -

años 50s. se debió indudablemente. al ·:dcsnrroÚo. cconóml -· 

co de este pcrío<lo, a la ind~strii\J.~~ac ió;1 urhnr'!i_Znf.idn 



y desde luego a la reconstrucción tecnológica y a la nu

torizoci6n. 

Ello trajo corno consecuencia los primeros estudios 

americanos de la Escuela de Relaciones Humanos; la cual 

pudo ser aplicada en la Administración. 

De conformidad con lo contribución local, el nuevo 

estudio se denomina Sociología del Trabajo o Sociología 

Industrial. A pesar de Jos problemas'mencionodos ante -

riormcntc: se desarrollan una serie de conferencias lus 

cuales son publicadas en algunos diarios y se efectdan

investigaciones en los Centros Nuevos y Antiguos, de los 

ruales existen mas nhorn de los que hubo en los anos 50s. 

En vnrios paísC's es puesta una especial ntcnci6n 

algu11os problemas tales como la forma en <1ue ln nueva 

Sociologla del Trabajo puede ser identificada con probl! 

mns específicos y definidos; así de esta forma, en fra~ 

cia serln Freedman y Naville quienes aborden la problc-

1n6tica que provoc~1ron los cambios en la tcc11ologfa, c11-

Gran Bretafia la interdependencia entre la tecnología y-

la Administración, en los países cscanJinavos se invcs· 

tigan las relaciones _de vida, las condiciones dcO:t~ahaJo.

y ln democracia industrial; en Yugoslavia In- inifoud1n-ini'~ 

tración de los trabajadores; en la Unión'·so.viÚi~n·;1-<Ís'

planes sociales, la Revol.ución Clendfi~; ¡>.;'.céo'~1~~-ic11, 



el desarrollo del trabajo colectivo; en Estados Unidos -

las Relaciones Humanas, la Burocracia, la profesionali 

zaci6n, etc. 

Los Estados Unidos, fue el primer país que logró -

separar los problemas de la Administración Pública y -

las empresas de la Sociología del Trabajo para combina~ 

los con la Sociología de las Organizaciones y los probl~ 

mas de empleo que van formando la Sociología de lns Org~ 

nizaciones y Profesiones. 

Al principio de los 60s., huy una influencia decisi 

vn de la lectura "Sociología Hoy", Parsons escribió a 

cerca de la organización mientras que llughes escribió el 

papel de las profesiones, definiéndo más ampliamente la

direcci6n de los interéses en este campo. 

Esta división empezó a mezclarse al final de los 60s. 

dentro de la ola de pensamientos críticos consernientes-

a las relaciones industriales y a la escuela del Estruc

tural Funcionalismo. La Sociología de las Organizaciones 

fue identificada con un intcr6s ;1<lministrativo, mientras 

que la Sociología del Trabajo fue relacionada con los -

problemas de los trah:ijadores, con el lugar lle- fr:1bajo- -

y con las criticas de las condiciones de trabajo. 

Los ejemplos ya notes mencionudos nos pt•rmlten dis·· 
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tinguir cierto tipo de problemas típicos y programas de 

investigaci6n, los cuales son más permanentes y univer

sales. 

Ellos determinan la organización de la disciplina, 

su papel dentro de la Universidad y en los cursos de A~ 

ministración. 

El desarrollo de la disciplina con las dudas con 

cernicntes a las materias delimitadas, esta expresado -

en muchos diarios, entre los cuales tenemos n la Socio-

logia del Trabajo In cual ocupa el ndmcro uno. 

Recientemente la Sociología del Trabajo en Italia, 

y la Sociologia del Trabajo en Espafia han lleRado n te" 

ner existencia; mientras que en los Estados Unidos y l~ 

lonia han logrado un gran desarrollo hace ya algunos 

afies. 

lln 1970 el Comité de Investigaciones de l:(;,J.S.A,, 

fue establecido en Ver na como el Prime1· Coml té 'coman· • · 

con la Sociología de Ja Organizaci6~; c~.te·'~s el. mérito 

importante que a través de la lf~ 1 ~{611 :_(!_~ m'cncíÓnadó 
--- -·-o;-"OC--'-'O;"'-f_.;~_--·-~:"'""'--': '==-:;;_~;;~-~-'---

por muchos miembros de 1 a Sóciofog.ía".do) ,.TrlÍhi1Jo que 

pertenecen al Comité de lu~octcfrog}~ d·;; Ja·~org:mizaci6n 
. '.-·: ·-:·.· .·.:·:. - -:.. ·- -

y v iccvt"rsa (esto mucsti:a o~-/lryt·c·.¡.~~~-- cO.iriiin .de milhos 1.:0-

mi tés]. 



La Sociología del Trabajo se enfrenta ante muchos 

problemas, los cuales se encuentran cercanos a otras -

disciplinas sociales por ejemplo: 

Los contratos colectivos laborales.- Con requisitos 

y catacterísticas para el empleo; los cuales toman en -

cuenta aspectos y m6todos de la Sociología. Ejemplo de

ello seria las pol6micas económicas marxistas que tienen 

fuertes elementos sociológicos. 

Mientras que los sociólogos marxistas ven más por 

inspiración los aspectos económicos, que las caracterí~ 

ticus sociológicas. 

La Sociología del Trnhajo estura en contacto cprc~ 

no con los economistas laborales y con las leyes labor~ 

les, con In visión de los problemas resolviendo conflis_ 

tos )' sueldos. En los paises AnglocSajonos una nueva -·_ 

disciplina se Jcsarrolla; rnicntras que en otras ciudu -

des industriales europeas las relaciones lab.or,ales per

tenecen a Ja Ley y n la Sociologín. 

f:I desarrollo de la economía; éomo _una disciplinn

separada resuelve o descubre las co'n<lih~.i~s'Jc truhnjo 

ni i¡¡un l que los socH5!oge>,~ ln;cres:;dcii ~;; ~~ié ~rohJc-
nrn • 
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Con la observación y la investigación de las cnrn~ 

teristicas prlcticas de las cualidades de ~n vida en el 

trabajo, podemos observar la unión entre ln Sociologia

dcl Trabajo y ln política social. Estos pueden ser alg~ 

nos ejemplos; sin embargo lo primero no es tratado como 

una disciplina científica independiente en todos los -

paises y por otra lado tenemos n la Psicología Social -

del como reparte o divide con In Sociología los proble

mas de selección, vocnci6n o cnsefianza. Pero los conta!:_ 

tos son cercanos con la Psicología Social, especialmen-

te en Am6rica 11 Kasscm, analiza la constituci6n .europea 

en la Sociología de las Organizaciones; mostrando q110 • 

Jos americanos estuvieron desde el punto de vista·pslc~ 

16yico e individual hicn orientndos".(l) 

El pr.:>blema <le Jos pequeños grupos, ,;i:tftudc~·-¡ •· 

t1<laptaci611 y satisfacción c11 varios ~until~~s:~ohstituy~ 

la forma del contacto. La unión es cc1'cana debido al m§. 

todo de preguntas, c1wndo las _opinionc_~_i_n~jvJduales 

constituyen el material directamente accesible ·para el· 

an:ílisis. 

U) M.$. Kasnem, Intro<luction: European Versus Ame1~iciln Organi:: . .1tio11 
Theories, in EuropP.iln Contrihution to OI"'C·llljzatio11 Theory, L•d.i
ted by G. ltob:HPde aml M.S. Kausi)m, Assen: V.m Gorcum, 19'/\i. 
p. :l?h. 
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Los críticos Europeos de la Sociología del Trabajo 

frecuentemente sometieron al reduccionismo-sociol6gico 

y a la flaqueza del método en si mismo. Lus pruebas fu.e. 

ron hechas usando el cuestionario de una manera más ad.e. 

cuada a la del proceso real, la cual ocurre en el trab.!!_ 

jo como lo menciona Mileu. 

Otro problema interesante para nuestro estudio so· 

ría la inhibici6n de actitudes y conflictos dentro de · 

la industria. 

Nosotros hemos puesto mucha atenci6n en la forma · 

como la disciplina científica no ha sido y no es una 

disciplina clara. Nosotros sostenemos esto; no es en un 

sentido claro un campo bien definido de lntcr6scs paro· 

la sociología. Al mfirgcn del cuz1] vari:1.s <lisciplin:1s s~ 

ciulcs y varias rnmns de 1:1 sociologia conocen definid! 

rnc11tc su olijcto de estudio. Pero esto nos conduce de -

cualquier modo a t1n basto campo consistente n superar 

ln1 meras especulaciones que existen nl respecto. 

lle todo lo que hemos dicho al principio podémos d.e_ 

cir que nuestra disciplina esta privada de un paradigma 

coman en tod:1s 1:1s investigaciones sobre 1:1 1nnteri11 Cd! 

cho parudigmu fue imposible de encontrarlo), cuando huho 

un rC'lat ivo consenso ~ohrc ln Sociología, ccnt1·aUa l"'Stn 
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sobre el Estructural Funcionalismo y lo mismo ocurre -

con lns escuelas marxistas. 

Lo impostante de estas dos escuelas para la Socio 

logia del Trabajo fue determinante ya que se encargaron 

de desarrollar los estudios pertinentes para poderle -

dar una fundamentación. 

El origen de la Socialogia del.Trabajo Industrial 

como una disciplina separada es usualmente relacionada 

con la investigación de lluboltharme y en la Escuela <le 

Relaciones llumunas; posteriormente las disciplinas fug_ 

ron separadas {esta fue la fuente comdn). Las grantlcs

teorlas del desarrollo del sistcm social después pare-

cicron ser adaptallns para dcscril1ir una empresa y dcl>i 

do a cst{' acercamiento esto fue lo que hizo posible la 

separación de In Sociologla de la Organización. Hito -

nos muestra lo importai1tc de los conceptos inl1crcnt0s 

al sistema sociotécnico, mismos que 11l1ricron la signi

ficuci6n sociocuJturaJ, 1ncrcudo o 11olitic;1 pnrn la ti1·g! 

nizuc i6n. 

No cambio el co11ccpto gcncrnl de org:mj zaci,~~(yo!!!, 
-~: ._ -

ple.Ja como el sistema de posiciones)' roTc'S. ,1:u cr!tic:i 

del concepto ele cquiJihrio organizncionnl n J:I Juc1ia:·.c..1c 

la prticticu social que vucJc¡1 su 11tc.·n1.·i~t1't11 ~n'rt1C'ter · 
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de los conflictos y el juego de los interéses en la or

ganizaci6n y a los mecanismos del poder en.funci6n. 

Estas interpretaciones critican alrededor de la 

clfisica funcionalista, y el sistema de accrcnmic11to tr! 

jo muchos elementos nuevos; resultado de las relaciones 

entre la empresa, la industria y la sociedad. Estos el~ 

mentos son: 

1.- La constitución del Estructural Funcionalismo y las 

Escuelas sistemfiticas pudieron no haber sido de 

igual importancia para todas !ns grandes materia• -

de la Sociologia del Trabajo. 

Para muchas de ellas fue necesario observar otros-

conceptos y ellos llegaron a ser importantes yn que --

otros tcori:ls se les unieron. 

En esto contexto, nosotros qu isicramos recordar - -

nuestra primera nota, al recordar que ln Sociologia 

gt1nrda su idcntidnd a la oposi~idn de ln Socio1ogía de

la Orgnniznci6n; la ct1nl es trat:1du co1no un concepto --

que define los manejos del poder debidó ni equilihrio )' 

ul consenso organiz:1cior1nl. 

1.os nntifuncionuii.S_tn~ ~-9-,1;:·,Í~~~róp~-:~:¡'~·-_·p~i~-tictÍl:ir y -

dentro LIL• los cunlt's.-lo·s· 'mcirXi·~-fús·:iucgiff,1 un J·/upc1_'.muy:. 

importont~ en 1~~ .1ñOs 60s.··--~s~·:~:_-~9-,\-~uí)~o lié 1:1 Snciol~ 
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gia del Trabajo los enngen6 (los marxistas modificaron 

su sentido) iniciaron la investigación arrojando una -

nueva luz sobre los problemas del trabajo satisfactorio 

y lns condiciones de trabajo. 

Este anáUsis di6 avance al programa de la humani

zación del trabajo; cambió las condiciones de acercamic! 

to al problema de los conflictos, mercado de trabajo, -

tecnologia y productividad, poder y estructura de clase. 

Nosotros tenemos en mente las tendencias de la Sociolo-

gin del Oeste de Europa, las cuales se aplican en Amér!_ 

ca on una pequeña parte. 

2.- ni problema es diferente en los puiscs socialistas, 

en donde ln i<lcologitl oficial de las Ciencias Soci~ 

les y de los prficticns soci:1lcs esta b11suda sobre 

la tcorin m:1rxistn: de ~al manera c11 L111 11rimc1· mo 

mento estas serian condicionadas 11nra los grupos Je 

occidC'ntc de otros elementos de la teoría 11wrx1stn, 

las cuales fuuron desarrolladas y vinculadas a estn. 

En la Uni6n Soviética. fue el Marxi_smti.L.eni1\ismo, en 
:- ;__;: __ -·~~ ~ ....'.co_:O~~ ---º· . 

cJ -Ocst~- d~- nuropa fue el )6vCli}ln~~ ~O·~··_!ü1:f.frnbujoS ri .. 

los6fico~ y económicos interpretado,!\ Jl,~! ¡,; R~t~c!Íl<il<•· 
Frnnc l'ord, ln Rs.cuclií EsÍ:r~dtui·i11 1:r:111~csií ¡: fns ll~~uc -
J ns Crc .. at ivns. 
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ílesde la mitad de los ofios 60s, la Sociología emp! 

rica del trabajo ganó el estado de disciplina investig! 

dora en la Unión Soviética y otros países del este de 

Europa (sólo en Polonia y Yugoslavia la Sociología se 

consideró como una disciplina de Investigación didácti

ca desde principios de los SOs. 

Tomó mayor auge a este respecto una clase de 

aproximación entre los funcionalistas y el sistema mar_ 

xista, porque los problemas esenciales de los conflic

tos de poder no estan considerados como los mds Impor

tantes en la Uni6n Soviética, donde por el contrurio mu 

cha de la atención es puesta en la integración de los

grupos de trabajadores, lo cual es posible en una so -

cicdad sin ontngonismos. 

Desde el punto de vista del impacto de l:1·si grandes 

teorias sociológic:is sobre investigncion_vs') t.~;ori·n._s d.e 

med lo rnn¡:o el hecho mlis Importante que)produjc1>e1~·iiccr: 
cumic11to marxista fue el nvnncc u lris:;~·;'ü~V:~~~.{¡'~,~~~~·~~~s" 
e intcrprctucioncs; esto pnrccc scr:·~,··a:/:\.~'i·-~-~~~·~,··~·-c·~·:·-~ .. ·: 

·~·-.-<' ' 

3, - No del todo homogénen, es i'i1 tond,;li~:l:l·\tc•ÚÍc~1 ll:i 
:_,; ;_:,;._,.,'-

mu Ja Socio 1 og í a l lumnn rs.t ict1_{~: H\:'::Ju (e~.1~0-~>-~c.:-:·~·s t ii·:. l'~ 
rri<•ntc creció en la épóc:..Jc Í~~ ~;Is. ~,; l!urnp:o · 
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de ahí su influencia en las teorías americanas donde no 

resulta tan fácil discernir al respecto. 

IJsto puede se1· debido al hecho de que algunos ele· 

mentes tan atractivos en los Estados Unidos siempre hnn 

estado presentes hoy en dfa. No obstante, la Sociología 

llumanística como la Psicología llumanfstica influenciaron 

el método crítico de las instituciones, el an&llsis de· 

actitudes hacia el trabajo y sus satisfactores asf como 

el entendimiento de la situación del trabajo y lu socl!!_ 

lizaci6n profesional. En cierto sentido esto hace tra • 

tarlo en forma muy posible de una nueva forma: lns mutg_ 

rias tradicionales de In Sociología mencionada, el des!!_ 

rrollo del hombre y su organización (a nivel individual! 

en el trabajo de grupo, el lugar de trabajo y en Ja vidu 

diaria del hombre. 

1,2 OCUPACIONES, PROFESIONES: Y HABILIDADES 

Ln siRuic11tc scsj6n scrfi dedicada a revisar 1~~ p1·i! . . ~· 

cipalcs materias que siempre se encuentran cri· )Ús··.fnv(~s_·~ 

tigacioncs y pronram:1s dtdacticos. 

I .·Ocupaciones, profesiones y habi lldndcs.;, GonstÚll)'l'll 

uno de los problemas e.entra les, _dentro _d<•· lii_ Snciol_ogia 
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del Trabajo; al través de las más interesantes investi

gaciones médicas concernientes a las ocupa.cienes fre 

cuentemente encontradas y las cuales forman parte de la 

Sociolog[a Médica. Las materias cllsicas trataron con -

la divisi6n social de las labores como una fuente de --

las diferentes ocupaciones y trabajos. Esto particular

mente conviene a aqucll.as profesiones que requieren de

una •lta calificaci6n y de títulos universitarios. 

Una atenci6n particular es puesta en la situaci6n 

ocupacional, los llamados "cuellos blancos" (cmpl cadas 

de confianza) y los trabajadores industriales cuyas en

¡ ificnciones son determinadas por el contenido de los -

puestos más que por cualquier diploma o título que ellos 

hayan obtenido. 

El nfimcro de descripciones sociol6gicas conccrnlc[ 

tes a varias ocupaciones es muy considerable, y el Ju -

gar de la cstratificad6n de las ocup:iciones y dc.lnmi:!. 

vllidad social es lo peor que siempre se mc~ciona. Lo -

cual se encuentra busndo sobre ln idea do In cOmpr_ohnh~ 

l idnc.I de varios ~rupos ocupacionales y el lugar qu~ ol'.!!_ 

pan dentro de la estructura socioocup:idonal, 

.Por otro lado tenemos las C'Structuras oL·upucionules 

vincuti1Jas con el prolllcma del adiostramJcr1to y capuci-
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taci6n, por otro lado encontramos el análisis de empleo 

y mercado de trabajo. 

a) El mercado de trabajo.· en la realidad nos muestra. 

rasgos funcionales pero este está fragmentada, por 

ejemplo: dividido en grupos variables con respecto a 

las capacidades profesionales y a las perspectivas . 

sociales (la gente vieja, j6ven, la que empieza a ·· 

trabajar, etc.) 

b) En los anos 70s. se obscrv6 que ocupan el primer pla 

no los problemas de profesionnlizaci6n en el mercado 

laboral (empleos capacidades) esto puedu ser notado 

en una grande y basta literatura americana e intere· 

santes programas didácticos. 

2.· Otra materia central es el impacto de la tecnologfa 

en la situación laboral (la Tonducta de los traha'flldoros) 

como hemos dicho anteriormente estu es unn mute~ln ~e · 
º:-: ,_,;,.'· 

cstud io permanente pero su cxpJ icaci6n rrn~_~c .}51r::,._nu~--~:i -
rn que .i ncluyc: la computación, 1 as inl1ov.11,ci'b}ies·;::.¡ n~/.----~

.:rentividnd tecnol6gicn, In raz6n dc_l;~:.,:,;u~i:ls :1ndu~ _. 

tria les en razón ele la tecnologrur·~'f.·:é(."_;;Jl~-.1\~:'.~~1~-~~~~-~ --~~~r 
el sentido especial en el campo dc:intcré~-; 1Jú:1ibpco, <111 -

l'rnnciu, Inglaterra y ln Uni6/só~itíi·í~u/. pop¡;;, p11rfr 

ll. Lutz, scf\nln que se 'ca·;-~-~-~--~~/1}~:~';·h~'.;"~~~/H rbgrosu·n "'~us 
problemas la Rt•p1íbllcn ~cd . ..Ír:;i'~116~a~n,·for"1111Jn el 11111•vo 
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acercamiento. En el período anterior el foco de princi

pal interés fue sobre el impacto de la tec~ología y los 

cambios tecnol6gicos sobre la situaci6n de los empleados 

y su educación. En este nuevo acercamiento, los procesos 

de inhovaci6n en los cuales la tecnologia y el trajo h~ 

mano son mutuamente interrclacionados"(Z) 

La tecnología constituye la variable básicu por ln 

cual son explicadas las actividades y el comportamiento 

de la estructura organizacional. J.ns formas de viua y · 

las tendencias del desarrollo de In sociedad. 

Esto resulta claramente evidente en el concepto <lr 

ln revoluci6n cientí[icn y tecnol6gica, tun [recuente -

mente discutida hace pocos OftOS particularmente Cll los

pnÍses socialistas. 

A trnv6s de In Sociología del Trabajo, es mucho.mds 

frecuente referirse a c_iertns partes .Íc l_a_ vidít "ci-cinl. 

Nuestras consiUerac ionc:; _ prcv j'rí_S j·R_~c~:t_:rí1n·::ya<:'fenJcnc i_ii 
-- ---- o;."':,.--=;.-~-~-:-- ~_;,;;:_~-""'-=;'-;~"'7; +_ .:-- -----"'-~_;____ '----·-..'.. -'-'-. 

nl camhio en el :inlili-Sis-~),cr·~--~y_:)ij~·cro_~:·s·ó~-~:i(:.-~l1ll.l--C ~:1 

nivel dcl Individ1Ío_. Cl_~ I,•ÍgarD~e.)'t}nll~jo\~ Ico-~/grpnosde'
trabaJ adores y org~~ i ii1c ¡;,-¡;~sJ'~sBii1\nl1t1d éoirib'•c 1',, ivi-1 

.·\-'.:, ::-:~:?· ·:º·<t -~:'·('. 
global tll• la sodi>Jad.";. / _ _ ,,--- -\-

l2l 11. Lut 1., 11 Lll ;.~n~ i.aailn~;·~~ -~~>:~~·-~:·~~e(~,{~~.¡·~::.::~ 1·:~!;.ú 1,:~/~~~l1 ~ .··~n 
liliquc f'.L:def'Jln 11 ,,-So1~.iologi;l. dlt Trav.i..-tl~_~_l·, l,:f7t~~:·P• ~~?·'). 
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Esto resulta claramente evidente en el concepto de 

la revoluci6n científica y tecnológica, ta~ frecuente -

mente discutida hace pocos ufios particularmente en los

paises socialistas. 

A través de la Sociología del Trabajo, es mucho m1is 

frecuento referirse a ciertas partes de la vida social. 

Nuestras consideraciones previas muestran la tendencia 

al cambio en el análisis micro y macr.o sociul sobre el

nivel del individuo, el lugar de trabajo, Jos grupos de 

trabajo y organizaciones as! también como el nivel glo

bal de la sociedad. 

El problema de las actitudes hacia el trabajo y el 

comportamiento en el trabajo; podemos decir que es simi 

Jar. Este es otro grn11 problema el cual siempre es ut1i

cudo dentro de la Sociologfo del Trubn_io, pero muchas -

investigaciones tienden n salirse de estos pntro11cs es

tablecidos que a continuación se mencionan: 

1.- Actitudes u trabajar en conexión con la función mo

tlvacionnl administrutiva, el mejoramicnt(i del pcrson:il 

admlnistratjvo y l:t eliminación del comport11111i<'nto tra· 

tudo cumo enfermed:td putol6gica y Ju desorgunlzaclón -

del trahujo, 

~.- J.u sutisf:1cci6n l' insutisfncci6n l"OJJ ni trah:iju, r<;: 
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lacionada con el proceso de enagenaci6n y humanizaci6n 

laboral, las funciones de enseñanza de la empresa. 

La función que se encarga del comportamiento de 

los empleados fuera de los países socialistas, incluye~ 

do sus inter6ses en la actividad ~roductiva voluntarln

(competencia en el trabajo, innavaci6n, participaci6n,-

etc. 

3.- La investigación total sobre el ¿omportamiento de -

los empleados, los cuales son buscadores de los indica

dores de largo ranga de alcance en los procesas de crc

cimicOto social. "Esta tendencia es la que cara e ter iza 

a la Sociología Europea. La conciencia de clase de los

trabajadores es muy diferente de ~cuerdo can el tipo de 

tecnología y comunidad que las diferencia en su trabajo 

en Francia, Bretaña, Alemania y la 1Jni6n Soviética". (3) 

Aunque los prohlcmas <le la cmprcsn (orgnn i znción) · 

han sido separadas de su marca de referencia en muchos 

111·ogramns <le invcstignci611 <lo la Sociologin deJ-1'rab:1jo, 

cstan c11focados en las empresas vistos como un:1 01·gn11i-

zaci6n de capital y trabajo y/o la forma en que estas -

se encuentran integradas en grupos. 

(:.1) A to11rnine, "La conn"-·lm1c~ uuv1•iér~ 11 Parfo: !;C'uil. l'l!í•, ~'·d. 
l;oldthorpe, n. f,okwootl, 1970. µ. 53:1. 
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En este contexto los problemas son analizados, eje~ 

plo de ellos serian: las relaciones industriales, la par 

ticipnci6n en la administraci6n, las semejanzas cspecífi 

cns en la empresa de los países socialistas; en los cua

les se asume la responsabilidad de manejar el bienestar 

social y las funciones educativas. 

La manera de analiiar a la empresa en su contexto -

institucional y social, es el factor más decisivo que la 

diferencia en su apoximaci6n te6rica y metodol6gicn. 

Las críticas para diferenciarla consideraron a la 

empresa como un sistema de oposición en papeles y roles

sociales, nsi como en las funciones de conflicto y homog~ 

nizaci6n o también como un grupo cooperativo o grupo de

oposici6n de interéses. 

Otro interés consistirli en tratar las r.cla_ciones º!! 

trc la empresa y su desarrollo so·cinl y .in 'forma. de; <lis-
' . ··¡;.--

de un punto <le vis ta laboral. 
... ,.,.-.... ··.-,,,., ·.-. 

1.3 EL CAMPO DE ESTUDIOS DE LA S~cirii:o~;·~ ¿~LTR~BAJO' 
; 

La Sociología del Trabajo pertenece cso·s .'cstud i us 

en los que se siento cl desarrollo, porque puede~ ser -

"npticndos en la práctica" de esta dist·iplinn dn!lllc muy 
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rápidamente aparecen. Uno de ellas tiene como punto de 

partida esta función basada en In selección. de los pro 

blemas do estudio y la segunda descansa en el conocimien 

to de las funciones. 

l,a mayor parte de los veces fue concctndn con el r~ 

chnzo a subordinar las actividades de estudios a las no-

cesidades de los administradores de los industrias quie· 

Ilt'S pudieron us11r los resultados de los estudios en su -

propio beneficio. Una distinción que ndcrnls debe ser he-

chn entre los i11tcrvcncionistas y las invcstig11cioncs :1~ 

ministrutivas es el que les critican el estudio ~n el 

1¡ue no se dese11 la pnrtil:ipnción en formo diJ'ecta de los 

trnbajudores explotados. 

La d !visión de los investigadores y. nlgunus .vec~s -

la~ invcstigucioncs por si mismas, ticncn.·unii nutürlllcúí 

hleol6Aica que crece cori fuerzo en Ól;oestc.:<le.Úüropn. 

Al finul de -ios c;os-.0 se :rcfíexiaria s-ob1:c oí creci -

mi cnto de Jos co~fli~tos;~s~ci~le~. P~m1c ju provee u~ - '. -

ejemplo cle;ln,,di~l:Sl~1; <l/1as estiJdfos y su .npllcución • 

<lirect~,';_mle~frn~}quc<un cje-mplo_de aplicnción indircc.ta 

ccinsistc:'c'n .. i'~i:1Jir Jos problemas de d!Í1gnóstico soclol2_ 
; . ':·.·:-: . ·, - .:·· :'·. '·, '. . ,,. ~ - . 

gico '.on ·1,:r-ogruma·~ CóÍ1 :I~strucci6n sobre el mancJo de J:1· .. 

dirccció;:·nsto ~s comdn en In mayor parte d~ todos.los· 
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paises; ya que ello debe ser tomado en considcraci6n en 

los programas de investigaci6n de la Sociol~gía Arncric~ 

na, aplicada en una gran mnyor[a a los estudios de Ja -

Sociologia nativa que viene a ser su principal critica. 

"Ilustraremos este ejemplo con las investigaciones pola

cas y Prnncesas. Siguiendo la clasificaci6n hecha por A. 

Po<lgoreki un <llagn6stico e instrucci6n socio-técnico -

prfictica que puede diferenciar y distinguir a ambos la

dos el conocimiento y las teorías por el otro"(4) 

La función sociotécnica consiste en formular dircc-

trices por actividades como un rosultado de evaluuci6n y 

diagnóstico (Criticismo) de In situaci6n. 

Rsns direcciones pueden ser de· un cnr6¿tei ~cncral -

ohjctivo sobre los cnmhios o sobre lÍl polítiéa dcfiniti· 

vn1ncntc social, o tambi6n pueden ser co~cer~ic11tos,nl m! 

joramic11to real de las funciones del sistema. Hn 1n cxpE:_ 

riencia <le la Sociología del Trabajo se pueden encontrar 

varios métodos y proccd im i cotos_ soc!_()técni C(>S. IJnn grnn e 

parte pueden encontrarse conectados con In tradici6n lo

cal del pals o nación. 

Los procedimientos hfisicos son: 

l. Proyectos de cs_tmllo' o investigaciones lle! ~ohicrno 

o de tos ~inJicatos o u11ión de comcrci;111tcs 01'M1111i:~ 

{11) A. Pod1~01~t.·cki, '~Piéf: funkcjl soc joJogiJ, n1ur1i·1, :•i.'l'jol•'J't.:•:lh~~ 
? 1!JGl'j, p. 11S-11b. 
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dos que tienen como finalidad el trabajo y las cond! 

ciones de vida elaborando programas de largo alcance. 

2. Aplicaciones hechas por las agencias de empleo o de 

otrns institucio11cs que tienen tratos con el factor 

humano. 

3. Aplicaciones hechas por los depurumentos de personal 

de !ns empresas. 

4. La auto investigación que como nctivi<lnd combinu la 

investigaci6n y Jos cambios de situación laboral. 

Ejemplos <le investigaciones prácticas Je los conflic

tos, son \'igorosos y fueron cstu<lin<los por los propios 

sociólogos. Como 1111 proccllimicnto típico mcncio11ndo -

anteriormente, cJ siguiente ejemplo puc<lc ser citado: 

a) J.as cxpcric11cias cscan<l~11;1vas sobre los progrnmas

dc la industrin dcmocráticn, así como tmnhién los

canccrnicntcs al trnbnjo y conc.licioncs <le vi<ln;
1 

los 

cuales han sido frecuentemente dcnominmlos como 

grupos mnrginnles de trabajadores. 

hJ Las -cxpcricnclas-:dc-~v·ariris.-pníscs )' cmpr(>sas coni::c!:_

nicntes a la introducci6n de n11ev<1s ÍOl'mas <le trnh!J. 

jo orgu11i:ucio11nl y-·humn11itnrio, frccl1~11tcmc11tc J~

una <1cci6n invcstigmlora nnturnl rjcmplo Je C'llo 

:;cría: 1.a pnrticipacl6n <le los illVl'St ig:Hlorc~ en la 
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introducci6n del proceso productivo, 

c) Las experiencias de lo Uni6n Sovi6tica y otros -

países socialistas concernientes a la pluneuci6n 

social en.las empresas y el empico de los soci61~ 

gos en los departamentos' de personal, 

Por ruzon0s obvias varia información y comentarios 

concernientes a las cxpcricncins en Polonia propngnron

ln idea <le establecer unidades de i~ve'stigaci6n en las-

empresas las cuales debieron ser dirigid:1s 11ncia el an~ 

lisis de los programns de los empleados y el trabajo -

d6cil por la humnnizaci6n del trabajo y el mejornmiento 

en la calidad de vida de los trabajadores. 

Mis de mil soci6logos y Psic61ogos estan empleados 

en las grandes indl1strins, sus octivida<lcg ostan enfoc~ 

das al mejoramiento de los ·departamentos de personal y-

m6todos pura 1ncjorar lo administraci611. 

l\llos también son responsnhlcs del largo alcuncc 

d~ los programas de 11umanizaci6n del tr;1hnjo; los cún -

les muchos veces se <lcsnrrollun en tiempos muy pr0Jo1tg~ 

dos. l'nru la elahoraci6n de Planes pura el lles:irrol lo -

son cmpJC'ndos un .~ran número de invcst iA:a<lorcs como so

ci6togos ncndémicos. Ln cmpl'cso escucln soc:ioló!!ica· 

prúcticn (como ellos la denominan) riprcda las poslhi l.!.. 



25 

dndcs socio-técnicas de sus disciplinas mientras que -

ellos son mfis criticas y complacientes con las candi 

ciones reales de los trabnjndores, 

Esto es muy dificil yn que el trabajo es usualme!)_ 

te formuliiado con manejo inflexible y ln posición del 

servicio es muy hnjo en la estructura de ln planta y -

los inter6ses de los administradores y comerciantes da 

ln planta resultan ser ocasionales. 

No obstante muchos logros positivos pucdc11 ser e! 

tndos y l11s cxpcric11cins de Jos soci6Jogos industriales 

mercc~n la atención de los investigadores. Ul lo es usí 

porque los estudios <l iagn6st icos y las observaciones de 

los soci6logos i11dustrialcs conticnc11 unu in1portnntc y 

bnstu informaci6n, Jo mis corcnnu a los problcm:1s de 

ln rcnlidnJ en In industri~; lo cual Ja una idea ac¡1tl! 

micn Ju cual se puede proyectar sobre un mununl de en-

nacimientos. 

!.os problemas de .trabajo :sodológ1co fuÍ!l'on prese!)_ 

tmlos. <lt• conÍormltlaJ~i:,liiºlns ~Tt\1iien're/Jtiro~i<i1oi1C!f: 
Hn los ailos 70s. se dió u·n consi<lérnble d~s~ellSO sobre 

"' lntcrés .do esln 1nÚedÍ1 y ftnulm~;n~o :,la ~oclÓlogli1 
<lo la Org~1h\ii1cI611 em'crn~ c01Í1~ una <liscipl lnn in<leplln· 

diente~ nunquc In li~tn dll los problrmns ln~c&tlgndn• 
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de la Sociologla del Trabajo es muy larga. 

Es aquí donde encontramos que no existe una cohere!l 

cia entre las teorías universales que cubran todos los -

sentidos de la disciplina. 

Lns grandes teorías dieron su contribuci6n y origi

naron teorías de conformidad con problemas particulares, 

sin embargo ln Sociología fue como un todo. 

Una cierta discrepancia entre los datos empíricos

recuvndos y los diagnósticos de !ns investigaciones y -

los logros teóricos y las aplicaciones prlctlcas demos

traron ln util idnd de ln nuevn discipl in:i. 

Así que la Sociología del Trabajo tiene mis que un 

simple sentido de invcstignci6n, en el cu:il la Hoclologiq 

se aproxima a trahnjnr de uiia manera cclécti.cn. -·Pera· no 

existe ningBn temor de que ahí podría estar In mis cor

ta conexión de los problemas sociológicos Y. los\pr~l.>lc

mas del trabajo. llesde esta esfera.dé.1a;vi\íri-~cs~muy-~·-.L 
' -··· ,,, " - _., .. J 

importante para la sociedad ); er;indlvltii10.'.i--

si nosotros tra t Urnas .. <ltj:,:·r-CSúni i r5_1 n S\'._t~n<lcric-i us ,.-
·1:.'.1' 

ellas podrían ser vlstas"~o· iri s'i'~ui~nt-c'rorma: .· 
'L:.;. .-,,_.'.!;· .· .. ··-·'·'· ', 

ta introlluccl61){d~~it ~-~~lol~g1Ü en- t•l-.. mejorami<'n-

to de la :tdm.ln.is'trnclón (Rulnclonos lh1111:r11as) )'de J"s -



27 

cambios tecnológicos basados en las grandes investiga

ciones asignados entre los a~os SOs, y 60~, Después de 

e5te pcrfodo se sigui6 una critica sobre la empresa c! 
f 

pltalista y ln sociedad industrial (a fines de los 60s,) 

El auge ccon6mico trajo esperanzas y pens6 que la 

vida podrra ser reconstrurda de conformidnd con los con 

coptos de humuniznción del trabajo y calidad en lo vi· 

da laboral (del trabajo basada sobr~ unn tecnología re

gional) y planes socinlcs. 

Dn los dltimos anos hun vuelto a surgir los pro 

hlcmns de empleo en In empresa y en ln orgnniznci6n s~ 

cial, vistos como un todo y como resultado Interesante, 

so han enfocado sobre un grt1po caractcristic:1s dcnt1·0 

de cndn una de las partes que componen la fucrz:i de trg_ 

hnjo; al ludo de In invcstlg-ci6n se han puesto las n~ 

ccsi<ln<lcs individuales y lus cnractcríst icns socioló~l 

cns de Jos empleados. 

Ln Sociología del Trahujo hu llegado a ser una 

Jisci¡1lln:1 que trutn con la mncrosocicJ:1<l y proceso Je 

lnq~o :1lc..:oncc, tomando como punto central cJ truhaju. 

nsto pnrccc ser <JUC es co11ocido como trnl>:1Jo en socie

dad; pudil'i1do ser considHuhlemcnte gu:inlado y usndo · 

t'n nucvllfi-,situucioncs en. el mnrcn,dc tr:iha.fu y :;us 1111~: 
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vos conceptos. Por ejemplo cuando nosotros tratamos de 

determinar el lugar que ocupa Ja nueva di~ciplina en -

las realizaciones de In sociología; señalamos que dos

métodos pueden ser aplicados. Esos dos grandes autores 

que pertenecen a la Sociología Ocupacional en una lar

ga lista y quienes expresaron sus puntos de vista de -

como el trabajo puede ser identificado. 

Por otro lado, otra lista contiene las publicacl~ 

nes en las qua se expresa que el trabujo debe ser trn

tado y copilado por todos los soci6logos. 

La primera lista es f6cil de rccahnr, abarcando -

desdu Jos cJ5sicos de Ju Soc!ologla, los cunlcs han d~ 

do su contribución sobre este sentido y ~1u van dcsdc

Murx, Weber, Uurkhcim, Merton, Goffman, Marcuse, cte. 

!ln Ja otra lista resulta 1nlis dificil por Ju espe

cial izac i6n y scgmcntnci6n de nuestros interéscs y co

rr lcntcs sociológicas, es dif!cll encontrar un unlvcr-

. sal y i;agrado trabajo, pero cst" seria nconscjnhle hu·, 

cicndo unn rccorJilaci6n de las lccturag jntcncionall'S 

en Jns cuales la5 l"ontrihucioncs <le mL11.·J1:1s invc~tif.!:1~ 

e iones )' la part ic ipac Ión de inuchos invust ignJoros d•' 

vurlos pní~cs <lchcri:m ser tomudos en cuC'ntn. 
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C A P 1 T U L O 1 1 

LA PROBLEMATICA DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

Bs propiamente en el siglo XIX, cuando viene a re

glamentarse In rclnci6n individuo! de trabajo; y nsf en 

muchos de los Códigos Civiles se continúa el formulismo 

legnl que deberin revestir el denominado Contrato de -

Prestnciones de Servicios. De nhi que deban estipulnrso 

las condiciones existentes parn In celebración de tnl -

acto, 

No obstante no existfun normas legales que fijaran 

las condiciones que deberían de existir paru tnl rcla 

cl6n lahoru1, por lo que los tral>ajudorcs se cncontrn 

bnn totalmente desproteghlos; por lo que t•rnn ohl ígados 

a prcstur sus servicios en con<liclones infrahumnnns )' -

antihlgilnlcns sin ningún t6rmlno o durucí6n de In jor

nada de trabajo, Sin dlstlnci6n de edad o sexo motivo -

por el cual se .daba .In explotación del hombre por el ho~ 

hrc. 

C~mo,dirt:i Tdmii~:liobl1cs ~·et.hÓmbr.rcs el .loho <lel -

hoiñh1~C 11 >···(¡:¡.:¡\c·l~:~/=~'.~.~\:1 ~;~\u~~·;; ~:.~«~·f·,~~~~. ;Ü-~nu··¡ ~A f~~s l,ÓJ!rm.Jns 

u fines del. si¡:l~:Xl'lll )'prin~ip~os <lt•I XIX; coi1 la 111 
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vcnci!in de la máquina de vapor y el telar hidraalico se 

inicia en Inglaterra el período que se denomina "La Re

voluci!in Industrial", al dejar de existir la industria

n domicilio o familiar surgen los grandes complejos in

dustriales en donde centennres de hombres, mujeres y n! 

ftos prestaban sus servicios en jornadas de mfls de diez

horas diarias; los siete días de la semana. 

Nacen los grandes Centros Industriales en Uuropn,

Norteam6rica y M6xico; en un principio sólo los Centros 

l11dustrialcs son los que tienen vigcncin, por lo <1ue -

los abusos de los patrones llcgabnn a grndus de explot!!_ 

ci6n y cxclnviznci6n del individuo, Uxistlnn castigos -

corporales, despojos, abusos sobre lns clast'S ohrcrns, -

lle tal manera que surgen los principnlcs hcncfactorcs Je 

la clase tr:1hajmlora, escritores, i<lcnl istus, economistas 

)' fll6sofus que destacaban las condiciones"" las cunlos 

se cnco11trnha el trahnjndor; el cunl no tc11i:1 armas de -

defensa 011 co11tr:1 de tules abusos. 

l'or otro indo In indifercncin de un Estado poi icí:i -

que deja todo 0 nl -~'Jc_-·cc fer- le Cé-JHlsscr-•_!_. __ (Jc.j:11._ __ hnc~1~.---~-;-

dejnr pasnr), se organizan los primeros mov~nicntós soci!!_ 

les; do1Hh! los ~rúlinj~1dorcs pelenhnn porc~11dfrio1~os:n1~s 
Ju~tn~ 011 e 1 trnh;ijo, Se phi en Jornndus .de' tl-nhnJo dl• · - -

ocho horn~.~af,;rio~ rct.riht1ttvost prot-N·c.fdn ··Íl· lu· m·ujCr y 
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a los nifios y así poco a poco se va fraguando Jo que ha 

dado en Üamarse la "conlici6n colectiva de los trabaja

dores"; los cuales pelean por la superación de sus labo

res, la firma de un contrato colectivo, en el cual se r! 

gulen las condiciones mínimas de seguridad, higiene y 

trabajo que deben de prevalecer en las fábricas-

Primeramente esas uniones de trabajadores rebeldes

sc manifestaron con una gran rebeldfo. e inconformidad -

con el p~lro de huelga, pero éstos son reprimidos por el 

poder polftico. !'ara ello no s6lo se usaron las amenazas, 

los golpes, los sobornos; sino que se llegó o la masa -

ere, ni homicidio y gcnonocidio de los que protestobon 

por las condiciones imperantes. 

Cnsi en todos los Estados, se determino que el paro 

o huelga constituyen un delito grave el cual debe ser -

jtizgndo con severidad y los responsables ser cnsti~ndos 

en forma ejemplar. Se les deitierrn, intimido o asesina 

impunemente, no obstan to la lucha continúo, los débiles 

no se amcllrentnn ~_ gu~º~-~º~--1?º-~ lo~ escritos do Uarx, -

UJoc, t.cnin, cte. toman los nrmns y se lanzan n <."onqui.:!, 

tar sus derechos. l.os. ClUC Ünn VC'Z, reconocidos por el H~_ 

tado vienen a formnr pnft.~ de liú; normns ·fundnmcntnlcs o 

~wcun<luri:.1s, p~1r!l::nsi·.-Ho~-nr. <l~._pr~stacio1u.'s. 1)1horulc5 · 

111.is Just;1~ y-)~·~~;~-~·i1s ... ·i¡u·c:-'.·iicn~~ _U~ di:num·f~mo cv~lucion~~ 
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dor; ya que coqstnntemcntc han venido crnnhinndo graclns 

a esos contratos colectivos de trabajo en los que han -

nacido muchas prerrogat ivns y beneficios de 1 os cuales 

goza hoy en din todo trabajador. 

2.1 CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO, 

En si, ¿qu6 debemos entender por Contr:1to c:atcctivo 

de Trabajo? Primeramente partiremos desde el punto''º --

vista tlcl lll~l'ccho Civil "es el acuerdo de voluntades me· 

<linntc c.11 cual se crean o cstringc-n dcrcC'hos y ohJjgaci9-

ncs111 (5) por lo que ni referirse; el Contrato a las re-

Jacio11cs Colectivas <le Trahnjo; podemos <lccir tjllC': este 

significa el acuc1·<lo Je los trnbaj:1dorcs rcprcscnt:1<los -

por su sindicato con el pntrón o patronrs, ron el !"in da 

crear o cxtring11ir derechos en favor de los trnh:1j:1llorcs, 

más el Contrato l.nboral difiere del Contrato Civi 1 istn. 

En el cual impcraha la voluntad de lns rrnrt~s, cn·-,,· 0~ 

tonto que en este se Impone el derecho objetivo ~ocia!, 

Masias lo define como ºun contrato rvoJÚ~ioú:u.lo' en 

e 1 que se rompe fi1 autonom i u -,fe Tn v-~11úál.-l~::':_~--¡,~~H~i¡;~~l :i~ -
rl•lncioncs entre pntrón y- trnbnjndo1•.'dclw·n ccontrursc_ su· 

('.,) Ciutiért'('}~ y n.'1l:".dl1n, ,)11,111 f.nriqun r1~llerico: 1·1:1 f\o'!¡~i111rn1 ,Jt.rtdkd 
I'· 50, 
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jetos a las normas de tipo laboral". (6) 

El Contrato Colectivo se le ha impuesto al patrón, 

el cual tiene la obligación de celebrarlo cuando tuvie

ra trabajadores a sus servicios. 

Han disentido muchos los tratadistas sobre la nat~ 

raleza del Contrato Colectivo; algunos sostienen que pr! 

meramente era una Institución de Derecho Privado y post! 

riormcntc se puso al márgcn de este. 

Fue !.eón Duguct quien en una Confcrcncla d" Buenos 

Aires en 1912, le fijo su propia naturaleza por Jn fuer 

za que significaba la asociación profesional obrera, -

por lo que viene a encontrarse dentro de un derecho nu-

t6nomo. 

Para Curnclutti "vlenc·de Ju dualidad doctrinal .<le 

considerar el Contrato Colectivo como unu Institución <le 

Derecho Privado o Institucional del llcrocho Público".(7) 

Ucscubric.mdo en el un 11 Tertiu gcnus" _Con_ mccúnica dcJ

contrnto y su;<linfimic~. 

Pero estas fd~ns.··'rc·súJtun inconsistentes, ya quo <l! 

h<' partirse al concevir c1'co~i:rnto ColC"ctivó tic Trnha,lo 
:-, . . ·, :::·:_· ·,>" <-~'- ,.• ·,. __ ' 

(h) r' v_er~ t~~úde_·,_ -~u~n:~·En~l.~~1~ :~'F~de_~~co_; ;-:-T~~::/i::. Pr~J·,;~-i~1~.11 IJNA,B. p. S!I 

(.,) Crlt"·IH~ lut tJ, rr:rlndsc:o'; >''S~~~ema ·:_,,~. P~réchll Prl~~: ... s;il. 'c!Ít 11 1.1 '¡i,:.11ff). 
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como una Instituci6n de derecho Civil. 

El Contrato Colectivo no pertenece al Derecho Pdbl! 

co ni al Derecho Privado sino que este forma parte del -

Derecho Social. 

El Contrato Colectivo es el instrumento de lucha de 

la clase obrera, impuesto por la fuerza del sindicato, o 

mediante el movimiento de huelga y no tiene por objeto 

superar la tcnsi6n entre las clases; ~ino m5s bien el l~ 

grar por su celebración y desde luego por su cumplimien

to. 

l!l mejoramiento <le las condiciones económicas de los 

trabajadores y obtener graduales rcmuncr:1ciuncs sociales: 

e.le ahí que el Cont11ato Colectivo cnulohn r ampnrn 11 toJos 

los trabajadores de un Centro de Trabajo, aunque no sean 

miembros del sindicato que lo hubiese cclehr:tdo. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 386 ha dcf! 

nido nl Contrato Colectivo de Trabajo como: 11 cl convenio 

cclcbrodo entre uno o varios sindicatos o p:1troncs con o~ 

__ .Jt·~-º de ('S_~nblcccr lus condiciones. según lus cuulcs <lohcn 

prestarse el trabajo en una o m5s empresas o cstubleci -

mlcntos".[8) 
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La doctrina alemana representada por Niperdy y Kaskel 

lo denominaron "Tarif Vertrog" es decir contrato de tari

fa, la corriente Francesa lo ha denominado como "Contrat 

Collectif de Travial. 

Para Mario de ln Cueva "el concepto en la actualidad 

es inadecuado pues m6s bien obedece a los origencs de di

cha institución". (9) 

Ncstor de Buen Lozano ha scfialado que "su denomina

ción se encuentra en crisis y decadencia, pues es cada 

dfa menos contrato, yn que en muchas ocasiones para la 

celebrnci6n del mismo se requiere del acuerdo de volunt~ 

des: de patrones y trabajadores pues este se puede otor

gar nOn en contra de la voluntad expresa del pntr6n e i! 

elusivo de su rebeldía":(! O) 

De ahí Baltazar Cabazo, señala que "Es necc~urio bu! 

cur unn nueva dcnominnci6n que concuerde con las carnet~ 

rísticns y elementos esenciales de ln lnstitución"-.[11) 

lle tal forma se propone por la denominación de Pnc to 

Profesional del Trabnjo; pues el término colectivo, no se 

refiere a la cnntid:id sino nl inter6s profesional. Pues 

( 1Jl De la CUPY.:1, MiirlC\; "Nuavo Derecho Mexicano dL?l Trabajn" p. 1'/9, 

(10) De lllwri Lozano, Hestor; 11 La Decadt>ncia del t.:ontrato" C'it<.ldo por 
&I t.1:ar CdbaZi.'>':t r101•1rn; p. 307. 

(11) Caba?.ú!l florn">, n~1·!t.io:o1r; 11 1lueva Ley redernl dol 1'r.:ili.:ijo0 p . . JOB. 
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tal documento se firma independientemente del namero de 

trabajadores que pertenezcan a una ngrupac~6n profesio

nal. 

2,2 IMPLICACIONES SOCIALES DEL CONTRATO COLECTIVO, 

Resulta indudable que la celebraci6n del Contrnto

Colectivo de Trabajo, trae consigo implicaciones socia

les, pues su firma implica la seguridad juridica en be

neficio de la clase trabajadora y mediante este vinculo 

los obreros obligan al patrón; a sujetarse a los condi

ciones de trabajo previstas en tal contrato. 

El elomcnto normativo del contrato constituye el -

"desiderntum" del Pncto Profesional, l' comprende las -

condiciones minimas del trabajo en una empresa. Dentro

del mismo se fijan las pautns a seguir en la fijación -

de los salarios, la jornada de trabajo, los descansos, 

las vacaciones )' todas las demls estipulaciones conve

nientes entre las partes. 

lla sido mediante estnscláusulas normativas )' prác

ticas contractuales en el marco que se ha hecho evolu -

cional el Ucrccho del Trabajo en beneficio de la socie

dad. 

Es indudable que los logros obtenidos por los s ln-
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dicatos se han llegado n converitr en leyes. 

Tal es el caso de la semana de cuarenta horas, que 

ha tenido su origen en los Contratos Colectivos. Aunque 

a la fecha no se haya hecho obligatoria en ln Ley, igual 

mente tenemos la prima vacional, las becas para trabaja

dores, los premios de asistencia, el derecho a una hnbi

taci6n digna y la participaci6n de las utilidades en las 

empresas. 

Hecho que indudablemente han influido en el grupo -

social y se han convertido en unu norma de carácter obl.!_ 

gntorio. 

También tenemos dentro del Contrato Colectivo, el -

elemento obligatorio y que son las cllusulns las que as~ 

guran el cumplimiento y eficacia uel elemento normativo. 

El efecto principal que tiene el Contruto Colectivo 

es el de limitar la facultad del empresario paru selecci~ 

nnr al personal. 

Por otra parte el Contrato Colectivo de Trabajo, tig_ 

ne una repercución social pues este se aplica a todo cl

pcrsonnl que presta sus servicios en una empresa; aunque 

los mismos no ~ertenez¿nn nlcsindicnto. 
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De ahí que'el Contrato Colectivo de Trabajo es un -

;acto social con repercusiones sobre el patrón y los tr! 

bajadores; aún a pesar de que no estén de acuerdo con su 

contenido, lo tienen que cumplir o en su caso recibir 

las prestaciones o garantías que s~ encuentran conteni

das en el mismo. 

El Contrato Colectfvo
1
de Trabajo es creador y forj! 

dor de la conciencia de clase. Ya que mediante este el -

trabajador conoce cual es su lugar dentro de la empresa 

y del grupo social, pues mediante la obligación quo tie

ne el patrón para su firm'a y ante la negativa se da la 

uni6n o coalición de trabajadores; los cuales mediante 

el movimiento de huelga lo obligan a su aceptación: así 

como a su Ctlmplimiento y respeto. 

El grupo social se va ~eneficiando por el contrato 

ya que este es el medio idóneo, mediante el cual seor

ganizan las condiciones de trabajo en las empresas a 

mén de que es el víncu.10 que coordina u rm6nicamen te Jos 

interéses del capital y el trabajo. 

IHlson Randle. co.ntempla que "El contr:ito colectivo 

desde el punto de ·vi.s.ta de las Relaciones Industriales 

es importan.te ~tics ~s· ~'n pa·c.to profesional: ya que en -

las re! uciones menc·J.orinda~· lo mds importunte del contrJ!. 
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to mismo en su administrac i6n". (12) 

Los adelantos en la Contrataci6n colectiva no se • 

miden por la simple firma del contrato, más bien se mi· 

den por las Relaciones Humanas fundamentales; las cuales 

se van desarrollando en la interpretación y administra· 

ci6n del Contrato Colectivo. Por lo tanto el buen éxito 

en los asuntos de trabajo, se encuentra no tanto en el· 

contrato mismo sino en la forma de como las partes lo · 

aprovechan y c6mo se sujetan n sus estipulaciones, con 

lo que deducimos que el Contrato Colectivo de Trabajo, 

es el eje fundamental de las empresas consi<lerndns como 

unidades socioecon6micas y sus repercuc iones trascienden 

las esferas jurídicas dentro de ln que nacen y act~nn ·• 

proyectándose hacia el grupo social. 

La nplicaci6n del contrato y respeto del mismo, ev! 

tn que este se transforme en un Instrumento do lucha y • 

qltc no desconozca los inter6scs existentes en la empresa. 

Con lo que se evita que el contrato sea rcvisndo, -

discutido y estudiado, en un ambiente hostil )' ndversu. 

Por ello es impnrtnnte que el contrato colectivo se cum

pla ya que d" no ser así; produce un descontento social 

el cual siempre va acompníludo de un emplazrnnicnto a hucl-

(12) Mem. p. 321. 
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ga. 

De tal forma que el cumplimiento o violaci6n del -

Contrato Colectivo trae consigo repercusiones sociales. 

También el Contrato Colectivo, además de tener den

tro de su clausulado, normas de cnrdcter eminentemente -

econ6mico, cuenta con otras de carfictcr social, prcrrog~ 

tivas y distinciones que han logrado los trabajadores d~ 

rante el transcurso del tiempo. Toda; ellas debidas al -

carácter dinámico y evolutivo que tiene el contrato; ya· 

que periodicamente es revisable y modificado. 

lis ind11dablc ~uc normas, cncaminu<l~1s a :1scg11rar y 

proteger ni trahajador se encuentren dentro de tal con 

venia con un carácter <le tipo social; pues se le otorga 

al grupo de trabajadores en su culidnd de trabajador e~ 

mo son: días de descanso, tiempos <le reposo o para tomar 

alimentos, permiso p:tra que la madre obrera umamnntc u~ 

su hijo, permisos, fomento al deporte, protección, seg~ 

ridad e higiene, capacitaci6n, adiestramiento, derechos 

n los ascensos, cte. 

l.os ejemplos antcriórmente mcnciorin<lo son algunos -
.' ",, ··.::··' ·:. 

du los bencficlos.dc·cnrñí:téf. s.QC:ial.quc logrnn los tr:i-

bajadores m~diun~c c{C:oÜ\r~to ~olcctlvo. 
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Hemos visto como en los paises socialistas, en don

de la negativa del Estado para firmar o re~onocer los d~ 

rechos de los trabajadores ha traido como consecuencia

el enfrentamiento y la lucha social; hasta que 6stos han 

logrado por parte de las autoridades ol reconocimiento y 

respeto de los derechos conquistados por los trabajado-

res. 

Nadie puede dudar las repercuci?nes económicas y s~ 

ciales que tuvo que afrontar Polonia, frente ni lider 

l'/alesa. 

Se ha logrado; gracias a esta evolución del derecho 

colectivo del trabajo nacieran los organismos intcrnaci~ 

nales dedicados a la protección de los derechos de los -

t r abaj a<loros: e igual mente que to<lu s lu s naciones f i rmcn 

pactos con todos los dem5s con el objeto de reconocer y 

rcspetnr lns denominadas "Ucclaracioncs de derechos so

ciales de 1917 que vienen a constitu!r una fuerza pode

rosa que eleva sobre los demSs derechos el de los trab! 

jadores". (13) 

Son muchas las batallas que ha librado el Contrato 

Colectivo de Trabajo, en donde cada grupo de trubajndo

res se coulign paro defender Jos derechos tic su gl-cmio. 

113) ldem. p. 322. 
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2,3 IMPLICACIONES ECONÓMICAS, 

'listamos conoientes ele que la• tlnica formn de mezclar 

l~s factores económicos de capital y trabajo es mediante 

el contrato colectivo y este es el medio id6neo; el ins

trumento mediante el cual los trabajadores lograron ben~ 

fidos ccon6mic<·S. En general se puede decir; que el co!!. 

tenido de todas las normas del Contrato Colectivo tiene-

una implicaci6n econ6micn, no importa·que en su aparien

cia represente un beneficio de carácter sociul. 

El Contrato Colectivo viene a ser el punto de equi

librio entre el capital y el trabajo. 

La misma Ley Federal del Trabajo en su articulo 396 

scílala el contenido económico que tienen los Contratos 

Colectivos <le Trabajo ni sel\i\lar "no producirá efectos 

de Contrato Colectivo el convenio al que le fnlte In de

terminación de salarios; si faltan las estipulacl.ones s~ 

bre jornada de trahnjo, días de dc_sciinso Y \.;.¡(:-ridóric-s;

se apl lcnrán ! ns disposiciones legales", (14 l·: 

Con lo que ohservrunos: que los salÜ~-i~s soi1 la_:_pros_ 

tnci6n econ6111 icn que recibe el trnb1dac1d~- l'~r;: s,iis<s'~~v 1-

c ios y Jos que son un fnctor dcform¡rinnt{ éri.:1:i'ciconom!it; 
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pues representa el ingreso que tiene el individuo dentro 

de la sociedad, el cual es fijado por el Estado o por el 

Contrato Colectivo, mediante el cual puede adquirir todos 

los artículos que satisfagan sus necesidades. deseos, --

servicios y adn los cnprichos de éste. 

Es importaHtc el contenido econ6mico del contrato, 

pues por una parte beneficia al trabajador mediante un -

salario remunerador y por otra afcctn· ln economía de la

cmpresa; pues mediante el incremento sueldos y snlarios-

se aumentan los costos de los productos: con el fin de -

que el capitalista no tenga que Uisminuír sus utilidudcs, 

aumenta el precio de los productos. 

Ds cierto que entre mejor paRados esten los trabal!!. 

dores aumenta su calidad de vida, pues al goznr de un IR 

greso que le permita vivir no s6lo decoros:unent'e• sino 

holgadamente, puede adquirir biene y sefviclos '<¡ué'10· h!!_ 

i:cn progresar dentro de Í.a e~cnÍa e201írl1~k<~:so~)~1/ 
;,- ..•. : ,,, >;· •... 

lle tal manera al ~~~~t~:ii~.~~~~"ti~~~?11;" ;~;~~ida· 
' .- . ~ -:'~t·. ., ·.•· 

des y requiere de. más ·s<iüsf'act~ró~~'~qi.rc•~ht.es' no)e eran 

posibles considérarl~s ¡¿~ni~; ~-dri'i't¡~~~(;}) )>,,.;: 

;»:' ,,~· 

Hl contcnld~ eionómÍ.co ~el ¿a~'ir~to c~lccdvo; tic-

ne repercuclones. ccÓnóm.icn.s~11~'i'6pocl~;IOS obscrv~r: en 

la fCV j S fón . ÍtUO .:c.aq_{l·- Uñ·~· .. IHÍ;~cn ·.·)i 9 s.·."'s in.Ji c.· a tÓS ·. tidc f~ntl 1 C!i 
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de industriales; cuyo acuerdo y celebración tienen en -

conflicto a todos los individuos que integrun el grupo

social. 

Cada vez que son presentados por los sindicatos los 

C3ntrntos Colectivos de la Compania de Luz y Fuerza, Te

léfonos de México, Aerolíneas, cte. todos estnmos preoc!!_ 

pados pues a mén de sufrir la deficiencia en el servicio 

se tienen que aceptar las prerro~ativas ccon6micas 1:1s -

cuales hubiese logrado el sindicato. Asl en ambos lados 

del contrato (patr6n-obrero) a mnnera de bnlnnza tenemos 

por unn parte los beneficios económicos que obtiene cl

trabajador mediante el Contrato Colectivo y los que le

pcrmiten adquirir más bienes y servicios, clcvnnJo_ su 

nivel de vida; y por ntro lndo tenemos los perjuicios 

que sufren en primera instnnci
1

a los empresarios. l~os -

ct1alcs transfieren i1l consumiJor el incremento· de los 

productos, por medio de los cuales son sufrugudos los 

incrcmcnto5 snl:1rinlcs. 

Tomemos concicm:ia <le la impÓrtit··~ci_n_ c.1uc rcvistC' en 

la economiu <le una Naci6n, la rcvisi611 de los Co11tratos 

Colectivos de Trnbnjo; de ahí que el nstndo no sea ajeno 

ti los mismos. Poi• lo que por rcgln gcncr:1l interviene ~ 

fijando los pnrfünctros y normns :i seguir p:1ra ln)!.t'ül' la 

fijación do lo~ snlarios y que de esta rorma no vny1111 a 
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ocasionar desajustes en la Economía Nacional. 

En toda revisión o firma de un Contrato Colectivo, 

interviene el Estado como un órgano conciliador y normf!_ 

dor de lo que considera es justo o injusto; según los -

dictados del inter6s social. Podríamos decir que los -

contratos colectivos, forman parte de la Pla11enci6n Ec~ 

nómica; pues vienen a sbr el punto de equilibrio entre -

el capital y el trabajo. Toda vez qu9 sea presentado en 

un pliego petitorio de firma de un Contrato Colectivo. 

DI capitalisna analiza el Contrato Colectivo, de acuer

do con sus posibilidades económicas, proyecta, futuriza 

y finalmente determina lo que puede otorgar; establece 

un proyecto de negociaci6~ lo plnnif ica y finalmente lo 

implementa mcdin11tc su fir1na. Esta dctcrmJ1tnci611 es not! 

mente de c;1r5ctcr ccon6mico, se ufina o rechaza, so cnm

bia o permuta; pero al final se logra un beneficio pura

el trabajador. 

Los economistas han s<.>ñalado que mediante el tralif!_ 

jo se logran las fases del proceso económico; pues lo que 

el trabajador consum9 es la remuneración que recibe por 

su trabajo. 

Se dice qu<.> el desarrollo de las íuerzns product.i

vns, se logrnn mcdinntc ln ndecuacl611 de los medios de-



producci6n y si el trabajo es uno de ellos es incuestio

nable que el Contrato Colectivo es el elemento que viene 

a coordinar la manifestaci6n de la fuerza del trabajo -

de acuerdo con el capital. 

Es mediante el trabajo, donde se transforman y se -

croan los productos y es debido al Contrato Colectivo -

donde la fuerza productiva es organizada y logra su de

sarrollo. 

2,4 IMPLICACIONES PoLITICAS, 

liemos señalado el papel importante que dosarrolla

el Estado como 6rgano regulador de los Contratos Colee 

tivos, no sólo porque es el gunrdían y custodio del re! 

peto de las normas sociales laborales, sino que también 

en el cnso de México es el que dirige y Planifica la -· 

Economía Nacional; de ahí el hecho de que controle pre

crecios y salarios. 

Se puede suílular que políticamente el Estado, en · 

los Contratos Colectivos pretende que sea respetada la

justicln minimn y soci.al la cual se encuentra consngrn

da dentro de. las normas o garantías sociales de lu Con! 

n tuci6n o L,cy~s; 
' ·, . ' . '-\ : ' .. ~. . ' . . . 

: El ;lst;d·~ rcdsa y·apt.uebn' lo.s: Contrnt?s' Colectiv.os, 
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ya que los mismos deben ser registrados en l.a Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, por conduct~ de las Juntas, 

Pues de no ser así no surte efectos segGn lo sel\ala el -

artículo 390 "el contrato colectivo de trabajo deberá c~ 

lebrarse por escrito bajo pena de nulidad. 

Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a -

cada una de las partes y se depositará el otro tanto en

la junta de Conciliación y Arbitraje, lu que después de

anotar ln fecha y hora de presentación del documento lo

remitirá a la Junta Federal Local de Conciliación y Arb!_ 

traje", (15) 

Igualmente el Estado en la Ley Federal del Trabajo 

sel\ala que debe contener el Contrato Colectivo. Al espe_s 

to el artículo 391 dice': El' contrato colectivo, contcndrd: 
··'',-.-.:-:·· "rY: ..;~· .. ,. :. ·-.::¡~·x ·-· 

Nombres. y. domici~io .d~ l°'{cOft;Í1t~ntes; l. -

Il' -

11 l. - ~·,~~Jii~·,r.~·~~;~~~!~'~¡~¡~;';;~~-
indetorminad~ .~o ¡Ínr.a,ob~~ :.<liter~inudn;, 

IV. - Las jornadas de trabajo; C 

V, - Los días du desc~~s'o i ~~Cii.;'ioncs; 
V l. - El monto de los sal~ii~;j 

VI 11. - L11s cláusulas relaÚvás J1 111 capadtnci6n o 

adiestramiento de los trabójndoreg en la"!!!. 
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presa o establecimiento que comprenda; 

VIII.· Disposiciones sobre la capacitaci6n o adiestra

miento inicial que se debe impartir a quienes -

vayan a ingresar a laborar a la empresa o esta

blecimiento. 

IX.- Las bases sobre la integraci6n y funcionamiento 

de las comisionos que deban integrarse de acue!_ 

do con la Ley, y; 

X.- Las demás estipulaciones que convengan las par

tes"(16). 

El Lic. Bnltasnr Cabazos; sefiala que dichas cláusu-

las se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

PACTO PROFESIONAL 

IJUL TRABAJO 

(lf>) Idcm. p. 19B. 

ENVOl,TURA 

ELEMENTO 
NORMATIVO 

Elemento 

Compulsorio 

Nacimiento arts. 387 y 
4 so 
Fracción 11. 
1Juraci611 Art. 397 
Revisi6n Art. 399-309 Ris 
Terminación Art. '101 

Monto de salarios 
Jornada de trl1bajo 
Dcsc11nso v vucacio11cs 
Estipulacloncs voluntu-
l" in s. 

Cláusula,](' ingreso 

Clrtusul:1 Je cxcllt~i6n 

~cglamc11to interior de 
Tr.1hajo .\rt. 422-423; 
Cuando roincidn su cxis
toncia con la dl'l Contrn 
to Colectivo. -
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La economía de nuestro país es de las denominadas: 

monopolistas de Estado; pués el estado ha ~ornado a su -

cargo los sectores b~sicos. 

Si en la estructura política del estado se encuen

tra asentada en las organizaciones laborales, es neces~ 

rio que esas fuerzas de poder organizado se encuentren 

controladas para el efecto de lograr un control místico, 

el cual ejerce el estado. Dict5ndo los parámetros y nor 

mas que rigen las .relaciones colectivas de trabajo. 

De ahí que el estado haya establecido en. el ar~. -

394 de Ja Ley Federal del Trabajo "El contrato colecti

vo no podrá concertarse en condiciones menos favorables 

para los trabajadores que las contenidas en contratos 

vigentes en la empresa o establecimiento"(l7). Con lo 

que intuimos: que las condiciones prcvnlccic11tcs c11 una 

empresa son las que se encuentran de conformidad con Ja 

Ley. 

Es mediante el control de registro de los contra -

tos y posteriormente mediante la forma de las revisiones 

al mismo en el cual, el estado toma una dinámica social 

con el fin de hacer coherentes las peticiones y clamores 

de ·la sociedaJ. 

(17) Idem. p. 200. 



so 

De esta manera hace que muchas de estas cláusulas, 

imperantes en una empresa sean elevadas a normas lega -

les obligatorias en todo el pais. 

2.5 VIABILIDAD DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS, 

La nueva tendencia ,que ha tomado el Derecho del -

Trabajo es de choque con las Escuelas del Subjetivismo 

y Objetivismo Contractualista. 

a) Escuela Subjctivista.- Sostiene que el Contrato Colee 

tivo debe quedar sujeto al libre acuerdo de volunta -

des. 

b) Escuela del Objetivismo Contractualista. - Es la Ubre 

voluntad la que genera tal acto jurídico. A su vez -

sostiene que el trabajador manifiesta su voluntad de 

ingresar a unn empr~sa y por ese simple hecho quedar 

vinculado al acuerdo qua celebran tanto empresa como 

sindicato en el contrato c?lectivo. Lle ahí que también 

encontremos una tercera voluntad; la cual custodia el 

respeto de ese mI11imo de derechos socinlcs; los cuales 

se cncuuntran plasmados en la J.ey. Y ese sujeto que -

impone su voluntad es el Estado. 

De a~1í, que ~e pueda decir: que tuda contrnto coleE_ 

tivo nace· con el acuerdo de un patr6n y un sindicato; P! 
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ro con la intervenci6n·de una tercera parte, ln cual vi

gila y hace que los mínimos legales y garantías sociales 

sean contempladas en todo acto. 

La viabilidad del contrato colectivo, se puede apr~ 

ciar en un simple resúmen hist6rico de su evoluci6n. 

Las primeras fábricas en Alemania, alla por el sig

lo XVI; cuya finalidad era el ayudar a los obreros deso

cupados nos muestra la explotaci6n clara y e\•idente de -

parte de los capitalistas. En Francia gracias al ingenio 

de Calbert en 1667 nacen las manufacturas reales, las -

que vienen a crear el trabajo colectivo. 

En esas organizaciones sociales casi pri1nitiva, na

cen los primeros gremios, los que desde sus iniCios--iu - , 

chnron por su trabajo justo. ,De ahí que en 1776 Turgot 

Mcchnntc, un edicto real hoya suprimido a los cr.cmio.S; 

pues éstos habían originado una huelgn--la cua 1_.;llahtf .:~: __ 
'o-,'- ·:.-: ;-.,, 

causado grandes daños a Ja economía Frunccs.t.i·. ~Sto.·_mis1iio 
,,:'·>> ·:','{"'. . . '. ·¡ 

se hizo en 1771; cuando fue dictada la l.ey Clú1jí~) iér: -~· 

prohibiendo la uni6n de trabajadores pnr~ l_a_: J~ri:insíí .Ív;. 
'<'>'. 

sus propios interéses. ________ j: •;;¡ í
1
t; , 

--f/) ._:,·t 
Con ln Revolución Industrial vi.éií~'ií' ;;:'far~J-fsc ·los 

, . _ .- . <:: ;:· _ : .. ·\ >:.'{·· .. : .::.::~\~:.· .:·\,~I~:.:i.i./.'~-/ '.-~:-. 
jornaleros que ya no_, tienen/In ;qusi6n :~_e ll?s an_t l¡;uos-

~j1: rl/éOri\/ct;ilfsú '.on ·inucs·-
___ ,_ - ·-·.;.-, 

-·, "'·'."-
--''o."-'-'-~--~~\-;-. 
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tros) sino que toda su vida serán asalariados. 

En 1834, se pretende crear una huelga ¡;cneral en 

Inglaterra; con el fin de reducir la jornudu laboral de 

ocho horas. El Parlamento pensand,o en estos disturbios 

que podría provocar el obrero; en 1769 dicta una Ley -

en contra de éstos trabajadores. 

En 1829, nace el movimiento Cartista, con el obje

to de presionar al Parlamento Inglés para que dicte una 

Ley que proteja a los trabajadores. 

Por otro lado, en Austria se crea el Seguro de En

fermedades de los Trabajadores, por lo que: los putro -

ncs se obligan a pagarles a los trabajadores hasta cun-

tro semanas de hospital. 

Robcrt Owcn, en su· factoría reduce Ja jornada ltlh~ 

ral y elabora un programa social denominado "New llarmo-

ny". 
._:_-~'-----0,:--=-;-'- _:;~~~.:o-,~.;_---~~:-~~:,_ 

Karl Marx, estudio• el prribl~Jnn·.de fros •t;alÍ~jad~res 
y ve que existe en el~de~cnir!é ~~'t\ri~ÚiSt¡;ha::im~·'corÍs -

-·_· ·:· -;_~/.: .,, .. , ·:,_:.~v.' ·<,{~- · ~-A'C:·· -~:·V,~ :·:.--L ?«Y}> "..._" 
tanto y dinléctic~ •triícli"a dc'1t!lííscs•¡}' uy: ·' ·: . :/ 

"·::>. -:~)~~ _,~-'.'~;-~: '.:},~?;}' j~~-:X; .. -·>-> ·(·<:--·: 
Todas tá'~ 1dcas'impcriirit'cs}enús1Sici'.x.1x,:as1 ,.~ 

' ' .. ' . - ' ' ' .. \•. ~-- - . . 

mo las primeras. JiJvoÍ¿cloiles Antng6nfrns hac~n que naz

can ius primer;1s Const.i ti1ciancis,:/eri'ci~rid~ quedan. pll1sma 
•·' ,' ._., . : -, :·._ ;__ -
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das las garantías o derechos humanos, De tal manera en 

1831, la constitución Belga problama el Derecho de Aso

ciaci6n. 

Fernándo la Salle mediante su sociedad general de

trabajadores alemanes en 1863 crea la Ley de Bronce; la 

cual buscara el salario mínimo que le permitiera la -

existencia al trabajador. 

El Papa Le6n XII, en l 891 dicta su enc!clica "Rerum 

Novorum" con el fin de que los trabajadores se sientan 

apoyados por la iglesia. 

Todas estas fuerzas obligaron a que el Hstado se 

fuera ocupando del problema laboral, dictando normas 

que prohibieran el trabajo de los menores, reduciéndo 

la jornada de ocho horas, oblig§ndo al descanso semanal 

y la inspección de las centrales industriales con el -

fin de comprobar si cumplían con las obligaciones labo

rales; pero esta actitud de guardlan viene a quedar --

transformada después de la primera Guerra Mundial. Ya -

que el Estado tiene una participaci6n directa sobre la

producción y distribuci6n, con lo.~ui se ha dado cuenta 

de la importancia social que tie'ne la partlcipuciÓn en 
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Trabajo, la cual propugna por el establecimiento de pri! 

cipios universales que protejan a los trab~jadores del -

mundo¡ y en el que quedó comprendido el derecho de libre 

asociación sindical y el de la negociación y contrata -

ci6n colectiva, el derecho de huelga con lo que dió fin 

a la lucha obrera. 

La prixis del contiato colectivo queda probada ya -

que esa negociación entre los trabajo.res y el patrón son 

la fuente de los derechos laborales¡ mismos que represen 

tan el sentido social de una comunidad, con el fin de que 

le sean respetados sus derechos y otorgadas aquellas pre! 

taciones que le son necesarias e indispensables en su v.!_ 

da. 

La celebración de los Contratos Colectivos es bend

flca a todas luces ya que mediante esta acta quedan con

glomeradas las voluntades ~e todos los trabajadores, pues 

son éstos los que en unión de todos los sindicatos di.-;ic!! 

ten y acuerdan las cllusulus y peticiones que se deben de 

prestar al patrón. ns el documento que pla~ma la voluntad 

y su rucrza a mnncrn de trueno destemplado que hace tcm· 

hlar a los representantes del capital nl grito de "trnh!!_ 

jndorcs del mun<lo organizndos 1
' ya que es mcd iantc ese do· 

cumcnto por medio del cual csn clasu J6hil se to1·nn fuer· 

te. Y hace sus peticiones no como lmmildcs sdplic:1s; sino 

como necesidades imperantes que deben sur escuchadas y -
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discutidas por el patrón. 

Bl Contrato Colectivo es ·el sentimiento de clase -

protegido por esa unión y determinación de sus derechos, 

mismos que deben ser respetados con el apoyo coercitivo 

que tiene el Estado. 

Por otro lado, no es un acto que resulte permnncntc 

en que sus c15usulas son asie11tos con tintn indcliblc, 

como fucn te ccncradorn de derechos, yn que su inspira -

ción se encuentra en la dinámica social c.lcl grupo de tr~ 

bajadorcs, hace que se remueva peri6dicamcntc su rcvi 

sión integral o parcial, segdn sea el caso y donde el 

conglonicru<lo social presente su pliego petitorio nl pa

trón; para que lo estudie y posteriormente lo discuta 

y acuerde co11 lns consnbidas vc11tnjas que rcsult:an de 

ese enfrcntnmic11to de fucrz¡15: capital y tr;1bajo. Yn que 

este es el elemento de uni6n y coordina.ci6n entre mnho!'> 

factores y cuyo rcsulttulo es unn producción eficiente y 

unas util idadcs equitativas, es la manera de rcali:nr Lo 

que Marx deseaba para los trabajadores: el que éstos pu!?_ 

Jan participar <le la plusvalin.de su trabajo. 

r:l titular del contrato colectivo no .es ln _masa tlc 

trabajadores sino su formii ~rg.nniz:;da·, .<'l sindica_tp en -

don<lt• se coalip,1111 los renrcscntnntcs de e ti dn.sc y una-
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vez organizados y constituidos conforme con la Ley, go

zan de la capacidad de poder contratar a nombre de ese

grupo su decisión. Misma que es obligatoria para todos-

sus miembros aG11 para los <liscidcntcs, pues su convenio 

tiene fuerza apoyada en la Ley; ya que es la manera como 

se han establecido las condiciones segdn las cuales de

be presentarse el trabajo. 

De uhi que a dicho contrato se ·le haya clasificado 

por León lJiguit "como un acto subjetivo plurilateral su!!_ 

jctivo ya que es un acto por el que las partes, con su-

voluntad crean, modifican o estringen derechos y obliga-

cio11cs, y plurilatcr:1l 11orquc suma un gran ndmcro de vo

luntades lns cuales se persiguen con fin coman y crean -

situ:1cioncs objetivas generales, las cuales scrfin oblig~ 

torias pura todo ese conglomerado social".(18) 

El contr;1to colectivo tiene su origen en una ~1ct:1 

unión, pero en c11nnto a sus efectos se conviortr en un 

acto regla, pues es la Ley qui~n regula esas relitcion~s. 

Para que un Coutrnto Colectivo de Trabajo sea via · 

ble de conformidad confi¡¡ :1:~y.és indisp~nsabJe que cuen

te con Jos ~igui~ntcs ~~qt;ihtb~: 

1. - El consentlmle1!to.o:i~1cÜerdo' cnÚc las ¡rnrtvs. 

""· '.,,·.·,· < .. ' ... , . . 
(JB) Ouguit, :1:-eóri(."'fcori~ t~Cl ~cto.J~r1díco"; ·p. :~1lf. 



2. - La determinnc i6n ele los snlarios. 

3.- El requisito de forma al tener que hnc~r por asien

to y presentación ante la Junta Local de Concilia -

ción. 

Los Contratos Colectivo nacen de dos maneras: 

a) Por vía ordinaria, siguiendo los pasos y procedimie!!_ 

tos que seftnla el Art. 387 y presentando tales acuer 

dos ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

b) Otra vla es la de la huelga, empezando a la misma 

con el fin de lograr su firma por parte del patrón, 

segan lo determina el articulo 450 de In Ley. 

La Sociologl.a del Trabajo se encuentra estrechamen

te vinculada con el derecho colectivo de Jos trabajado

res, cuyo fuente emana del movimiento rcvolucio11ario e] 

cual en fornw general ha plasmado en leyes y rcglnmentos 

l1ls situncloncs mi11imas legales de las cuales <lcl>crt go

znr los trabajadores. Ello con el fin <le logrur la igual 

dad )' el l'quil ibrio entre el capital y el trnhn,io. 

2,5,l, VIGENCIA DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, 

El r.ontl'ato Cnl<.'ctivo L'll cunnto ;1ctt1 j11ríllicn tiene 

una yj!!f.'nci:t in<lctcrminn<la, pero en cuanto n su durución 



de conformidad con el Art. 397 de la Ley Federal del -

Trab,ajo estos puede ser: 

a) Por tiempo determinado 

b) Indefinido 

c) Para obra determinada 

En forma general Jos Contratos Colectivos pueden -

ser revisables en formn total o parcial, 

Para su revisión deben cumplirse con las formal id~ 

des en los nrttculos 398 y 399 de la Ley l'ederal del -

Trnbuj o. 

Artículo 398 "en la revisión del contrato colecti-

vo se observaran las normas siguientes: 

J,- Si se celebró por un sólo sindicato de trabajadores 

o por un sólo patrón cualquiera de las partes podrá 

solicitur su revisión; 

11.- Si se celebró por varios sindicatos de trabajado

res, la revisión ·se hará sólo 'qÍi.IJ lo,¡' representan

tes soliciten el 51\ de ln.tot;i~dnd de 16s miem

bros de los sindicnt6s·por l~·,ín-,;1lós .y; 

lll.- Si se celebró ¡ior vitd~~'.plÍ~'.raiiJ~/la revisión -

so hnrtí s6lo :quc<··ia'S::::~:~}i)~~~:~:i~~i,-~-~-- tenRan el 51 "o 

de' Ju. totalid~d de tris ~~·nli~J~d~rés afectados por 
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el contrato, por lo menos". (19) 

Artículo 399 "la solicitud de la revisi6n podrá ha· 

ccrsc por lo menos sesenta dígs antes: 

l. Del vencimiento <lel contrato colectivo por tiempo d~ 

terminado, si este no es mayor de dos anos~ 

11. Del transcurso <le dos afias; si el contrato por tium· 

po determinado tiene una durnci6n.mayor y; 

III. Del transcurso de dos anos, en los casos de contra-

to por tiempo indeterminado por ohrn determinada 

Para el c6mputo <le este t6rrnino se nten<ler5 a lo e! 

tnblccido en el contrato y a In fecha del depósito". (20) 

Pero también en form:1 particular C'I contrato dcht' -

revisarse en forma gl•ncral Cada dos años contando a par-

tir de lu fecha cstahll•cida c~ tal contrato o en su de--

fecto por Ja fecha de su depósito, pero tambi6n en forma 

p~rticul3r el contr;1to debe 1·cvisarsc en cu:111to a snla -~

rios c:1<la ano, scgtin lo que podemos apreciar de la lcct~ 

ra <le! artículo 399 Bis. 

Sin perjuicio de io que cstnblccc el nrtrculo' 399, 

los contratos colectivos scrln rcvi~ablos cuda·afto'on lo 

(19) Ley federal. del 'l'rabajo. p •. 1e11, 

(2\)) ldem,, p. 1$5, · 
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que se refiere a los salarios en efectivo por cuota dia

ria. 

La solicitud de esta revisi6n deberd hacerse por lo 

menos treinta días antes del cumplimiento de un año tran~ 

currido desde la celebración, revisión o. prórroga del -

contrato colectivo. 

COMENTARIO: "A ln relaci6n con la situación económica úel 

rais, es conveniente la 'revisión anual de -

los contratos de trabajo, en lo que respec-

n los salarios en efectivo por cuota diaria. 

Pc1·0, si tal revisión gcncn1 un alza en los

precios de los productos, esto únrín moti

vo a la inflación que tonto dafio esta hncicn 

do a nuestro país. Para que esta medida sen 

realmente efectiva para los trnhaja<lorcs se 

requiere controlar los precios con mnno <lc

hierro". (21) 

Si no se solicita In revisión del contrato por par

te da! sindicato, entonces este se prorroga por un peri2 

do igual ul_ de su duración o continuará por tiempo inde

finido. 

(21) Jdon1., p. lBS, 
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Los contratos colectivos terminan por: 

l. - Mutuo consentimiento; 

11.- Por terminaci6n de la obra y; 

111.- Por el cierre de la empresa o establecimiento en 

el que se aplique exclusivamente el mismo. 

Baltasar Cabazos señala "Todo contrato colectivo 

contcmpln una doble relaci6n jur[dica: ln individual en 

tre el patr6n y cada uno de los trabajadores y ln cole~ 

tiva la que se da entre la empresa y el sindicato". (22) 

Lo anterior nos conlleva a plantearnos las siguien

tes interrogantes: 

l. Es posible que terminen al mismo tiempo las relacio

nes individuales y subsistan las colectivas, i11duda

blcmcnto que sí por mutuo consentimiento o cierre t~ 

tal de la empre••· 

lis p0sihlc o factible que terminen las relaciones C!!, 

lcctiv11s o sL1bsista11 ln~ individuales? l:t rc~puc~t:1 

es afirmativ;1 al ~csnparccer ul sindicato dc~;111nr~ccn 

1:1s rclacionrs colcctivus pero lus rclncion~~ i11<livi

Junl~s ~ig11c11 c11 vigor. 

3, ;.Pueden ..:ont inuar lns relaciones colcc-tivas sin lus 

rcl:1cion~s in<livi<lut1les? como yri lo afirmamos en \¡1-

sint~sis que sol1ro contrnto colcctivu ~e ltizo en ~M-

t2:'l t:ab.J:.os flores, Baltasar; ~·, p. ·J1 J, 
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tn misma obra; considero que en la práctica si pueden 

subsistir yn que la naturaleza protectora ~el Derecho -

del Trabajo impediría que un patrón se desligara de un 

sindicato por un simple procedimiento de despedir a to

dos los trabajadores. 

Esto lo ha considerado la Ley Federal del Trabajo 

en su artículo 402 encontramos ya firmado en contrato -

colectivo, y si el pntr6n separa al sindicato de la 

empresa, no obstante el contrato regirá, pero si el si~ 

diento se disuelve, las condiciones del contrato conti

nuar6n vigentes de la empresa¡ cosa que determina el --

Art. 403. 

Pero las condiciones de trabajo plasmnd11s c11 un --

contrato colectivo pueden ser modificadas a solicitud 

de los trnbnja<lorcs o patrones ante ln Junta de Co11ci 

1incl6n y Arbitraje, si empre y cuando y de conformidad 

con el Art. 426 de Ja Ley se den las siguientes circun~ 

tancins: 

l, - Cuando existan circunstancins ccan6micas que la ju:!_ 

tifiqucn._ 

I I .- Cuando el. aumento. de 1 c_osto de' la .vida aur,ure un d~ 

sequilibri(J ~.;':r6 iel capttnl ;y el trÓbnj~. 
;"· .. · ·.:.:· ·<·: i·.~. -: ·:.:·':.>·: , . 

Con lo que ente~dcmos ,q~c; el ca'11triÍÍ:o 110 s6lo puede 
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ser revisado cada dos o un afio, sino que puede también 

revisarse si las circunstancias econ6micas. lo requieren 

o en el caso de existir un desequilibrio entre el capi

tal y el trabajo. 

La constante alza de Jos precios ha hecho que los

sindicatos se vean en la necesidad de solicitar la rev.!_ 

si6n constante de los salarios intentando una indexa -

cción salarial. Por lo que estas son· incrementadas aut~ 

mliticamente cada mes ue acuerdo con el índice de incre

mento de los precios <lel denominado "Pacto de Solidari· 

ua<l" el cua 1 pretende poner le un freno a los pre e los y 

salarios. Ello se pretende lograr mediante el acuerdo -

de trabajadores y empresarios (no subir precios ni sal! 

r ios). 

Mario <le la Cueva ha scirnlado "todo conflicto que 

tiendo a crear, modificar, suspender o terminar lasco~ 

uiciones de trabajo es de natura le za económica". (23) 

Las huelgas por desequilibrios ¡1lanteados con moti 

vo d~ la inflación so11 improcedentes yn que tules supuc~ 

tos se deban tomar como col\flictos económicos. 

(2J) Ue la Cuev<l, ~la!'io; ~· p. 1011. 
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El contrato colectivo también puede ser suspendido 

temporalmente cuando se presentan las causas que seflala 

el artículo 427. "Son causas de suspensi6n temporal de 

las relaciones de trabajo en una empresa o estableci -

miento: 

1.- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al 

patrón o su incapac:i<lad física o mental o su muerte, 

que produzca como consecuencia necesaria, inmcdinta 

y directa la suspensi6n de los irabajos; 

11.- La falta de materia prima, no imputable al putr6n¡ 

!JI.- El exceso de producci6n con reluci6n n sus condi

ciones ccondmicas y a las circunsta11ci:1s del mcrcu 

do; 

IV.- La incosteabilidad de naturaleza temporal y mani

fiesta de la explotación; 

V. - La fnltn de fondos y la· imposibilidn<l de obtenerlos 

pnra lo pro<lucci6n normal <le los trabnjos; si se -

comprueba plenamente por el patrón y; 

VI.- La falta de n<lmlnistración por parte del Estado -

de las co11<licioncs que so haya ohlignJo a c11trcgnr 

n la empre•• con los que hubiese contratado traba-. 

jos o servicios, sirmprc que aqucll¡1s sean lndis • 

pensnbles".(z.tl 

(24) licy federal <lel Tr<Hlajo. p. 212-?13. 
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En resumen las labores de una empresa y con ello el 

propio contrato colectivo pueden suspender~e ante la im· 

posibilidad de resolver los conflictos económicos, pero 

su licitud se logra por la solicitud que hagan las Jun· 

tas de Conciliación y Arbitraje. 

La terminación del contrato colectivo tambil!n se · 

puede deber al cierre dé la empresa o a la reducción de 

las condiciones de trabajo mediante la eliminación de · 

ciertos coaligorios o ramas del trabajo. 

l.a Ley en sü artículo 434 señala las causas de ter· 

minaci6n de las relaciones colectivas de trabajo: 

l.· La fuerza mayor o el ca"o fortuito no imputable al· 

patrón o su incapacidad fisica mental o su muerte,· 

que produzcan como cons~cucncia necesaria, imcdiatn 

y directa Ja terminación de los trabajos; 

l l. - l.n incosteabilidud notoria r manifiesta de la expl!?_ 

taci6n; 

111.- lll agotamiento de la materia, objeto de.una indus· 

tria cxtrnctivn; 
--=~J---~~~~;~~~~- --~-º~' ~-

11'. - Los casos del articulo .38.:y;·~Y:·.·· 

v. - 1'1 concurso a la quiebr'a·l~riai~cnt~·; •í:!6.c.liírndtl si su 

competitivi<lud a los acreedo1;c's'rc'si:Í~lve11 ~¡· Cierre 

definitivo de la en1presa al~ ~e.J~C.c1Ú J~Íin~tiva 
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de sus trabajos".(25) 

El artículo 38 "las relaciones de trabajo para la -

explotaci6n de minas que carezcan de minerales costeables 

o para lu restauraci6n de minas abandonadas o paraliza -

das, pueden ser por tiempo u obra determinada para la i~ 

versión del capital determinado".(26) 

2,6 EN QUE MEDIDA EL CONTRATO COLECTIVO SE LLEVA A CABO 

O SE CUMPLE, 

Como hemos visto y afirmado, el contrato colectivo

de trabajo ha sido un elemento determinante en la movil.!. 

dad social; ya que es producto del sindicalismo el cual

ha creado este medio de ncgociaci6n con el capital. Acto 

que hn produciro hechos ben6ficos para el conglomerado -

socinl como: la estabilidad c 11 el empleo, n1cjor(a en los 

salarios, la reducción Je la jornada de trabajo, la de 

fcnsa colectiva de los intcréscs individuales, cte. Es 

tas son algunas de las tantas ventajas que se han logrado¡ 

de ahí la importancia que tiene el cumplimiento del con· 

trato colc.•ctivo. 

l~cs rcsl11tn ser el Gnico medio par:l poJcr asccur:1r 

!ns condiciones de tralrnjo; es por el lo que la sociedad 

(25) Idem., p. 1~J. 

(2&) Idcm., p. 43, 
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ha venido aprendiendo que el éxito industrial depende 

de la organización de tres grandes factores: técnica, 

trabajo y capital. 

La movilidad social de las clases y la igualdad <le 

oportunidades no hm sido siempre amplias, pues tenemos: 

a medida que el patrón de la igualdad <le otorgar la -

oportunidu<l para to<los,· la movilidad social seria limi

tada. 

Los contratos colectivos efectivamente cumplidos 

han logrado que las prestaciones económicas otorgadas a 

los trabajadores les permitan alcanzar unn nueva posi 

ción dentro <le la sociedad; esto lo podemos comprobar -

con la posición que guardan los trabajadores petroleros 

antes <le la expropiación decretada en 1938 por Lázaro 

Cíir1lcnas, a las conclicioncs·existcntcs en la actuali<laJ 

y to<lo ello se ha debido a esa constante <linlmicu revo-

lucionarin que tiene el contrato colectivo de trabajo, -

mediante su revisión peri6<lica con el fin de adecuarlo 

a In realidad económica del pnis· o la región;cc.--
' .-, ·.:.·. 

l¡¡ua lmente eí.·.can.trnto•colpctivo.-originn.:un mov imie!!. 

to en las acupacio11_es r,;s.N_r})f·s~r{;~~~1ye 1fr.<ln vez -

1 os trabajadores munuares i ..•• _~e;~~s1~v.~~,,~ a•l.ns }íctivid:i -

<los no mnnuriks. y mcjor;rpt'ribuidt!·s,· ~/scíi de ser trab!!_ 
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jador no calificado a calificado. 

El contrato colectivo en las sociedad'es industria-

les capitalistas, es un medio para lograr la organiza 

ción del trabajo; ya que mediante este se logra la de 

terminación y designación de tareas; las cuales se cla· 

sifican en razón de: sexo, edad, o rango y por el reco

nocimiento de los deberes y habilidades de quien puedc

llevar a cabo una labor determinada. 

Cuando una empresa se vuelve grande y compleja es 

necesario que cuanto con el contrato colectivo (documc!!_ 

to que ha sido estudiado y discutido por lo que tienen 

más experiencia y responsabilidad para dirigir el esfucr, 

:o colectivo) de tal manera las turcas deben quedar 

comprendidas en raz6n de la destreza o iniciativa y co!!_ 

jt111ta<las al csfue1·zo coopctativo; el cual siempre se ºll 

cucntra dirijido Jineta un fin reconocido y valorado. 

Dentro del cstructurnlismo social el sindicato como 

[orma de agrupación de trabajadores es muy importante; 

)'ª c¡uc la misma situación reviste el contrato- cc,-ic_c_ti-vo 

dentro de la sociedad industrial, pues es cl_método.c¡uc 

asigna las tare;1s organizadas, lns relacione~ de· triib~

jo l' fija las formas de retribución n pagar por lns --

mismns. 
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Toda vez que los trabajadores salieron del status 

fueron arrojados al mercado empresarial competitivo en -

el que los salarios eran establecidos por las leyes de -

la oferta y la demanda. El trabajo era una mercancía, e~ 

yo juicio era fijado dnicamente por el patr6n, el cual -

se desentendía de la responsabilidad del bienestar de sus 

obreros. 

Como sefiala Carlos Marx "los trabajadores lo llnico 

que poseían y disponíanera de su fuerza de trabajo parri

venderla en un mercado saturado de trabajo''.(27) 

Es debido al desarrollo de las grandes empresas bur2 

eróticas, la aparici6n de los poderosos sindicatos y a

ln intcrvenci6n incrementada del Estado en la vida ccon6-

micn, la atribuci611 y nacimiento de los co11tr¡1tos colcct! 

vos de trabajo. 

El trabajador i11divi<lual sin recursos no regatea so

bre el contrato con el patr611, si110 que tos salarios y 

lns condiciones de trabajo se dedican fun<lamcntalmcntc u 

determinar el :1cucrJo Je los contr¡1tos colectivos. La an-

tlgua potestad sobcrn11a y absoluta del cn1pres:1rio l1a siJo 

disminuida por el Jcrccho de los contratos colcrtivos. He 

Crl) Ma1•x, Carlos; l:rir.1--'J~:, fcdP.rfoo, "1:1 MJ.niffosto del fül'ti<lo Cnmu
nj:=-t,14 p. ~;>. 



70 

tal manera el amo despótico que trataba a sus trnbajad~ 

res como esclavos ha sido sustituido por et administra· 

dar que se preocupa por mejorar el estado de ánimo en · 

su organización tratando a sus trabajadores como seres 

humanos. 

Existen eviden~ias que demuestran como los trabaja· 

dores no cuentan con un ámbito y relaciones satisfacto· 

rins, declinan su moral, el disfrute de su trabnj o y • • 

frecuentemente su productividad. No tienen una pnrtici· 

pación adecuada en los grupos de trabajo, no estan uni· 

dos p'lr vínculos personales, prácticas comunes, valores, 

creencias aceptadas y no mejoran las relaciones obrero· 

patronales. Se afirma que si el contrato colectivo legi· 

timn el poder del sindicato en una empresa. El contrato 

colectivo es lln pacto social., en el que se establecen -

los controles del trabajo, es Ja ley de la empresa, de 

t•l manera su poder se genera en la exlgibilidad de su 

cvidc11cin en la manera de lograr su rcs¡lcto y cumplimic~ 

to de cada una de sus cláusulas. 

Ul poder del conlr:lto se encuc11tra c11 el rcconoci -

miento de tos derechos y obligaciones de Jos trabajadores 

y patrones, el respeto nl mismo no sólo se encuentro en 

ln fr[n lctr:1 cont~11iJa en el n1ismo, sino ~" la ucci6n -

c.'.olcct iva pan1 lograr su respeto. Dich9 rc~i1<.~to se ·10Ara 
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mediante la huelga y sobre todo en el apoyo que otorgue 

el gobierno para que el cumplimiento sea efectivo, y --

cumplido en su integridad al pie de la letra, 

Ese poder que tiene el contrato colectivo, se en -

cuentra en la fuerza y conciencia de la clase trabajado

ra, los cunles unidos deliberan y acuerdan las condicio

nes en las que deberá ser prestado su trabajo. 

Todo poder nuce de la fuenu y de la lucha donde el 

más fuerte impone sus condiciones y el contrato colccti-

vo proviene de esas coalicion~s obreras; las cunlcs pre

sentan sus pliegos pctitotios, amenazando de huelga como 

unu urma de lucha y poder, pero como sefialu Juan Jucobo 

Rousscau ''el mtis fuerte no es nunca suficientemente Cuc~ 

te para ser siempre el amo almenas que transforme la ·-

fuerza en derecho y la obcd icncia en d<.'bcr". (28) 

De ahí que esas peticiones, esas sol icitmlcs hechas 

por los obreros deben quedar contempladas dentro de un 

contrato, pnrn que dicho fuerza colectiva se convierta 

en un derecho. 

!'ero el contruto colectivo puede llegar a, transfor

murse en un mcclio de conformidad y control sociai';'·pucs 

llegn n conv<'rtii·•e en un vchiCulb de{Íls~f~tdnrlz~c:.ióny 
<le ne ción, ya que puede s~r ,;ri:, m;lnel'a 'de ~CI: Ób~tlccÍdos 

., . '. ··,':-··- · .. '. 

(28) NCIUSSJ?aú~ J1·ml Jacques. 11 Él c~ritra~?-SoC,inli_.,,P• 2ii. 
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todos los postulados sin condición o inconformidad nlg~ 

na, De uhí nace la subordinación de los trabajadores y 

la pérdida de la individualidad, pues estas normas pue

den ser impuestas contra la voluntad y son aceptadas b~ 

jo la imposición, las amenazas del sindicato o por lns

sanciones externas. 

Pero no siempre el· contrato colectivo es respetado, 

por lo que puede rcsul tar conductas ~ontrar las al mismo, 

hnciéndo que este ~ca viable ya sea por los trabajadores 

o el patrón. 

Se ha scfialado que ello obedece a muchas causas 

dentro de las que podemos sefialar las siguientes: 

a) La socialización 

b) La reciprocidad 

c) !.a sunción 

d] La solidaridad y consenso 

e) La inconformidad )' la individualidad 

f) Las válvulas de seguridad 

2.7 LA SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO, 

Las presiones internas hacen que los trahnjaJorcs · 

obedezcan lns normas contenidas l'll el contrato, ellas ·-
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son adquiridas por cada obrero por el proceso do la so· 

cializaci6n en el trabajo, por lo que el obrero se ·••· 

transforma en un profesional calificado. 

El primer grupo que influye en el trabajador es el 

de sus compafieros de departamento, los cuales se trnns

miten la buena o mala disposici6n hacia la empresa, el· 

sindicato es un grupo de compnfieros que cumplen funcio

nes determinadas en beneficio de sus~ompafieros y son· 

los que determinan la conducta apropiada mediante disti~ 

tas sanciones institucionalizadas. Es aqui donde el tr!!_ 

bajador aprende a experimentar en forma igunlitaria sus 

condiciones de obrero asalariado. 

Todo ello hace que el trnbnjndor tenga una comluc

ta condicionada para responder ante los problemas del · 

trabajo, ya sea por las gratificaciones o cnstigos cst! 

blcci<los en el contrato colectivo. Lo cual viene u re -

sultar el medio por el cual el obrero juzga lo bueno o 

malo dentro de la fábrica, lo que es justo e injusto. 

Todo ello vinculado y derivado Je las condiciones 

emocionales del trato que recibe del pntr6n. 

Lo anterior expuesto configura la personalldnd del 

trab:tjndor y desde Juego su conciencia de clase. 
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Es nsi como se determina lo que debe o no hacerse

dentro de la empresa, logrando su finalidad y operacio

nalidad positiva. 

Ello determina la conformidad o inconformidad del-

trabajador respecto al contrato colectivo de trabajo, -

estos sentimientos generalizados pueden explotar en fo!_ 

mn masiva, dcsconocicnda·a1 sindicato existente. mcdin~ 

te la formación de otra agrupación la.cual plantearla -

la titularidad de otro contrato colectivo. Dicha organi 

zaci6n, una vez reconocida por la autoridad lnhornl en -

la fecha de la rcvisi6n del contrato presente uno total

mente nuevo y diferente. 

Es mediante esos mcca11ismos de sociallzuci611, e11 - 7 

quP los grupos de obreros expresan su accptuci6n o rech!!, 

:o al L"Ontrato colectivo. 

La preocupación del trabujndor por los perjuicios y 

f('iiCCionc:-; que puede.• provocur una conducta lnliornl contr!!_ 

ria al contrato; cs-On-:~tcrt.a fcirmn--un- i.nstru111t.•nto de co11 

t1·ol social .. De tal manera las aspiraciones, los deseos -

de progrc•o y lri laboriosidad dependan del proceso de so-

cla I íznc lón. 

'.•., 

l.os •·ompí1iicros .le tr,nhajo, jefes y patron"'' pueden -

cst,imu!aro d~snlentur tules uctitudcs. 
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La conformidad dentro del trabajo puede darse en -

tres diferentes formas: 

l. La que se debe u origina por la costumbre )' tradici6n 

dentro de la empresa. 

2. La conciencia autoreguladora donde juegan un papel -

importante los valores sociales e insentivo laborales. 

3, La sencibilidad y actitud del individuo frente a las 

cláusulas y condiciones de trabajo. 

2 j .l. LAS MonAs CAMBIANTES DE LA CONFORMIDAD' 

Estas modas de conformidad laboral antes seftaladas, 

no todas tienen la misma influencia y orden en el traba

jador, sino que ellas pueden cambiar de acuerdo con la

conducta y una puede tener ~myor peso que Las otras, :nJ 

que mientras mús grande sea una empresa, la convivcnciu, 

la traJ ición, 1 a conciencia y la tradición hacia los d~ 

1n5s se pueden combii1nr de diferentes m:1ncr:1s y c11 dis · 

tinta• 6pocas, han h~cho que cambie el capital y el tr~ 

ha jo. 

En J as industrias modernas donde existe unn cficic~ 

te tecnología, lu voluntad del individuo esta dominada -

por ln dirccci6n de los <lcmás¡ por lo qur los ohroros ~ 

Jehcn funcicnnr dentro tic un cont~xto do clns" en donde 
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su personalidad os mucho más importante que su propio

car6cter. 

La sensibilidad hacia los demás llega a ser más ·

importante en el medio donde se trabaja que su propia -

independencia y autoafirmación. 

El grupo de trabajadores, a su vez toma muchas de 

sus ideas de los medios de comunicación, cuyo efecto · 

es considerable en la aplicación y r'espeto al contrato 

colectivo. 

2.7,3, LA RECIPROCIDAD. 

Aunque existe una gran conformidad, no quiere decir 

que exista una aprobación y aceptación autom5tica de las 

normas del contrato colectivo, puesto que In dln5mica de 

la personalidad y la naturaleza de la sociedad impiden · 

la existencia de una obediencia total. 

1'1 deseo del prosreso individual l' la conformidad · 

l!Cnerul cstan rei\idas, nún la perfecta Sociologín <lcl -

1'r11hnjo no 1n1cdc acabar con los impulsos priv:1Jos, at1n

que por otro lado lonre por medio de fucrt~• pre1ionc1 

que el trabnjndor cumpla con lns normas L'.O lectivas. Por 

otro la<lo, cuando se dan lns conductns contrarias moti· 

va las fuertes ¡1ug.nas y presiones tnnto ,)el palr6n 1:01110 
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del sindicato para imponer la obediencia. 

De ahí que existe en todo contrato colbctivo la de

nominada cl§usula de exclusi6n por lo que el patr6n se -

obliga a separar del trabajo a aquella persona que le iu 

dique el sindicato. 

Por este sistema existen obligaciones mutuas, por -

ello los trabajadores boneficiados deber por reciprocidad 

corresponder con su trabajo y desde li1cgo respeto a lns

normas colectivas y con ello lograr el equilibrio ben6fl 

co entre el patrón y trabajador.El contrato colectivo -

viene a ser el medio de intercambio econ6mico y de reci

procidad entre los derechos y las obligaciones en donde 

el obrero ni ejecutar su labor espera la justa retribu -

ci6n de su salario. 

Estas formas de beneficios recíprocos continúan en -

el contrato colectivo y su reglamento interior de trabajo, 

exige nl patr6n°ayude a quien ha trnbajndo y que no per,I~ 

dique a los que le han proporcionado enormes beneficios • 

mediante el trabajo. 

2,7,3. LAs SANCIONES, 

A pesar Je In conformidad y Jos el<imentos lncorpor:i· 
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dos en Ja personalidad del trabajador, los cuales en gran 

parte obedecen a las normas que consigna el_ contrato co

lectivo y, que se deben a obligaciones recíprocas; exis

ten tendencias individuales y colectivas de despreciar -

el cumplimiento y respeto de esas normas laborales, así 

frente al cumplimiento tenemos también el incumplimien

to, dnda esta conducta nos enfrentamos con la sanción o 

pena la cual es aplicada por quienes tienen u su cargo 

el cumplimiento de tales normas, pero no siempre esa -

amena za o castigo evitan la no conformidad, pero no oh.;! 

tante se logra In presión para que se obedezcan las mí

nimas normas lnboralcs. 

Ca<la sindicato o empresa tiene sus propias :-;ancio· 

ncs d.criva<las <lcl convenio <le ambas partes >' pasmadns .. 

en el contrato colectivo. ns.as sanciones pretenden una

co11ducta corrocta y adecuada; toJa organización form:tl

cucnt:1 con castigos regularmente bien definidos co1¡tr11 

Jus ofensas que se comcta11 contra sus reglas. 

Un trabajador que desobedece lus reglas de In com· 

pailía puede ser suspendido por algfin tiempo e incluso -

suspendido. 

Los miembros de un sindicato no se salvim\Je: dichns 

sanciones )';t qul" pueden ser susjlcndiJo:~ p~~r. ü,Jl~cr ·unu .. 
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conducta indevida. Las sanciones son quienes controlan 

el cumplimiento del contrato, ya sea en forma directa o 

indirecta. 

2.7.4. LA SOLIDARIDAD y EL CONSENSO, 

Las sanciones dentro de la Ley Laboral y en el con· 

trato colectivo son necesarias para evitar el incumplí -

miento de las normas, de ello deriva la inconformidad hf!. 

cía las obligaciones estipuladas en el contrato. As!, 

mientras más so identifique el trab'ajador con la empresa 

más fuertes son los vínculos que lo unen a la misma y ms_ 

nores las probabilidades que pueda trasgredir sus norma• 

o principios, 

Ln solidaridad, no es buena ni mala sino sus co11s! 

cucncias ~Jebc11 analizarse separadamente. Unl1 cm11rcs;1 sin 

contrato y donde la voluntad del patrón es la que impero 

los trabajadores solo tienen la conformidad a las normas 

lt'!!Ulcs, mientras que con ln existencia Je un contrnto --

colectivo se puede tolerar en sus opcrnrlos sus mnnifcs· 

tac iones de des con t<>nto e inconformidad. 

Lo so!idoridad de porrones y trabaJodorcs dentro Je! 

contrato colectivo; Jcscnnsn en 1:1 indcpcndcnc~1, 111 di· 

visión <l<:l trnhajo, lu estructura dC' pnp<. .. )C,!; inturrclal·i~ 

m~ ltS\S MI DEIE 
SWI Dl ll 6\iUlttCA 
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nadas, obligaciones mGtuas y servicios recíprocos. Si en 

dicho documento no existe prestaciones y contrapresta -

clones se debilita y pone en peligro la unidad sindical. 

Cada sindicato, reclama exigcnc'ias concretas para -

cada uno de sus miembros, pero su efectividad depende -

del consenso y solidaridad de sus miembros, pero si al

guno de sus integrantes llega a sostener otros princi -

pios y perseguir otros inter6ses, su cohesión debilita

n la organizacl6n. 

No obstante cuando existen otros grupos contrarios 

dentro de lu rnisms organización sindical, el consenso y 

la solidaridad dependen en gran parte de la obligación -

comOn de respetar las normas que rigen sus conflictos y 

se somctc11 :tuna 11l1toridad institucionalizada, que impo

ne el orden y determina la estabilidad sin consideración 

de ninguna especie. 

2,7,$. lA CONFORMIDAD E INDIVIDUALIDAD, 

Ln solidnridnd y las necesidades del orden social -

se enfrentan siempre con las exigencias del individuo, 

In individualidad o sentimiento de cada trabnjudor~ 

No sicmp1·c es un rccJ1azo nl contrato colectivo 011 · 
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cuanto a sus exigencias y obligaciones, sino que tambi6n 

es producto de la vida en sociedad. Por el.lo no se puede 

privar al trabajador de su voluntad, de ahi que tiene y 

debe ser escuchado, fortalecido en sus expresiones; aun

que a veces su forma de pensar puede provocar conflictos 

y tensiones. 

Pero n esto debe responderse con comprensión y re! 

peto con el objeto de evitar las ten~iones y estimulen

la autodeterminación. Pero todo ello llevado dentro de

la armonrn para evitar la com,>lejidad, pudiendo provocar 

grupos antagónicos que se encuentran al fin de cuentas 

unidos por la finalidad de lograr estándares de vida -

m5s altos, por el respeto de la calidad de vida humanu, 

por la comprensión a los problemas que finalmente se tr!!_ 

ducen en progreso. 

2,7,6. VÁLVULAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONALIZADAS, 

Dentro de todo contrato colectivo <le trnhujo debcn

contemplurse vdlVulas de seguridad, (pcrmiti~ndo ali -

vinr lns presiones, tensiones) que tjcnt' el trabnjndor 

en el desempeño diario de sus labores. Ellas son una m~ 

<lida de recompensa o premiación de lns con<luctus desea

das, usí como existe unn snnci6n t:1mbión <lcl1c existir -

un premio. 
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'Los ejemplos serían las prestaciones que retribuyen 

en cierta forma el descanso y osio del trabajador, con -

el fin de lograr el incentivo que permita aumentar la C! 

pacidad de trabajo o por lo menos mantenerla al mismo 

nivel, 

Las vacaciones, los descansos, los premios de pro -

ducción, etc, son estímulos, los cuales bien pueden ser 

morales o económicos, Por medio de el.los se logra despe:r. 

tar la competitividad en el trabajo y son además una vá! 

vula que permite la salida del maiestar e inconformidad

que se pudieran haber generado durante el desempefto de -

la's labores. 

Pero, volviendo a tomar la idea central de este tema, 

los contratos colectivos de trabajo deben ser operantes a 

la realidad social, y son precisamente los trabajadores 

los que tienen en sus manos la forma de que estos se lle

ven a su total cumplimiento, pues os causal de huelga la· 

violación o violaciones que haga el patrón de los contra

tos colectivos de trabajo, 

Por otro lado, si los que violan el contrato son los 

trabajadores entonces será el patrón o el propio sindica· 

to, segan sea el caso el que aplique la cláusula de excl~ 

sión o presente su queja ante las autoridades del Trabajo. 
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Así la dinámica y vida que tiene el contrato, se la 

dan los propios trabajadores por conducto de su sindica

to, puesto que un contrato colectivo es un ente vivo, -

el cual nace, crece, muere, reclama derechos y tiene -

obligaciones. 

La vida de un contrato es su adecuaci6n peri6dica -

al contexto económico-social y ello es debido a las revi 

sienes bianuales y anuales. 

Como generalmente el grupo de trabajadores desconoce 

los conceptos administrativos, contables y la productivi 

dad que maneja el empresario e igualmente las normas le

gales las cuales regulan el trabajo, es necesario que la 

negociación de la revisión en caso de no llegar a un acuer 

do, sea asesorada y arbitrada por las autoridades labor~ 

les. De ahí lo aprobado, contará con el consenso de la · 

autoridad. 

Pero desde luego, la lucha del trabajador es árdua 

ante una revisión, pues es su pliego de peticiones plas

ma sus necesidades y anhelos, aunque los mismos pueden 

resultar un desacato a la economía de la empresa. 

La discusi6n entre sindicato y patr6n se considera 

equitativa, pues el patr6n cuenta con el poder del capi -
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tal y los trabajadores con su organización y coalición 

de lucha. 

En el siguiente capítulo pretendo demostrar la oper~ 

tividad que tiene el contrato colectivo de trabajo en · 

M6xico, procederemos a estudiar un caso práctico el cual 

nos puede ejemplificar la forma en que un contrato co · 

lectivo genera progreso ~acial. 
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C A P 1 T U L O 1 1 1 

EL CARACTER SOCIAL DEL CONTRATO COLECTIVO 

El contrato colectivo tiene un carácter eminente 

mente social, ya que en el se encuentra pasmada lavo 

luntad de los trabajadores. De la forma en que debe pre~ 

tarse el trabajo y las condiciones de.l mismo, 

La no existencia de un contrato colectivo hace que 

los trabajadores anicamente se encuentren protegidos -

por la Ley Federal del Trabajo. 

El contrato colectivo es un acuerdo arrancado por -

la fuerza al patr6n y es un documento reconocido por la 

Ley, cuya función es obligatoria. 

La naturaleza, alcance o contenido del contrato co

lectivo de trabajo dependerá del tipo de sindicato que -

lo hubiese formulado. 

-La Sociología del Trabajo ha pretendido abarcar deR 

tro de su campo de estudio todas aquellas situaciones, 

las cuales condicionen la situación del trabajo. De tal 

manera el contrato colectivo cono el sindicato son ele

mentos dentro de dicha materia, pues Jus trabajadores -
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organizados son los que han logrado la evoluci6n y el res 

peto de dicho documento. 

Es mediante el trabajo como el hombre logra satisfa

cer todas sus necesidades, de ahí que el trabajador y las 

condiciones como debe prestar sus servicios deba contar con 

un respaldo legal. Las necesida<!es sociales como: le higi~ 

ne, seguridad, alimentaci6n, habitaci6n, educación, depor

tes y entretenimientos han quedado integrados en los orde

namientos de tipo legal y social. Debido a que no solamen

te en los paises socialistas sino tambi6n en los capitalc~ 

el Estado se ha convertido en un vigia del cumplimiento de 

las normas laborales como un medio para lograr la realiza

ción de las metas, las cuales permitan un desarrollo social 

e integral. 

De tal forma, en todos los paises: la cducac6n, la -

habituci6n, la higiene y la salud de los trabajadores se 

ha convertido en materias a cargo del gobierno. 

Todo lo anterior se debe a que los trabajadores han 

logrado que el Estado les reconozca sus derechos en las 

distintas leyes de contenido social. Pero independiente

mente de esas rccopilnciones legales, lns mnnifestacipncs 

laborales en el transcurso del tiempo, debido a la propia 

evoluci6n de Jos contratos colectivos (los que han venida 

a constituirse en ura elemento generador de 11orm~1s l~galcsl 
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obtengan prestaciones como: vocaciones, dlns festivos, -

aguinaldos, etc. los cuales hoy en dla tienen un carlcter 

obligatorio. 

Anteriormente tenían este tipo de prestaciones aqu~ 

! las empresas que le hubieren reconocido ta les der.,chos 

a los trabajadores. Para tal logro, debemos tomar en co!!. 

sideraci6n la p6rdida de.vidas de los trabajadores que -

lucharon no s6lo contra el patr6n sino también contra las 

fuerzas represivas del Estado. 

3,1 EL CONTRATO CoLECTIVO DE TRABAJO, 

El contrato varía primeramente por disposición de 

la Ley, ya que según esta nos encontramos primcrnmcnte 

con los contratos colectivos de trabajo y en segundo lu

gar con los contratos Ley. Los primeros son el objeto de 

estudio de esta tesis y han quedado definidos en los tét 

minos del art. 386 de la L.l'T. como: "contrato colectivo 

de trabajo es el convenio celebrado entre uno u varios -

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones;··-,rüllo_--

o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer' 

las condiciones según las cuales debe prestarse el trabi .. 

jo en una o más empresas o estnhleclmim1tos"(Z~) 

(29) Ley rederal del Trabaj,,, p. 197, 
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Por su parte los contratos colectivos Ley, son los 

que se han definido en el Art. 404" como el convenio e~ 

lebrada entre uno o varios siadicatos de trabajadores y 

varios patrones o uno o varios sindicatos de trabajado

res y varios patrones o uno o varios sindicatos de patr~ 

nes con objeto de establecer las condiciones segQn las· 

cuales deben prestarse e.l trabajo en una rama determina

da de la industria y declarando obligatoriamente en una 

o varias entidades federativas, en una o varias zonas 

económicas que abarquen una o más de dichas entidades o 

en todo el territorio nacional."(30) 

llaltazar Cabazosdice "este llamado contrato Ley, ni 

es contrato ni es ley pues este puede existir en una em

presa en donde nadie lo desee, ya que es ajeno a la vo

luntad tanto del sindicato como del patrón, pues su 

existencia se origina por lu solicitud hcch:1 por las dos 

terceras partes de los trabajadores, tampoco es ley por 

su vigencia, no es general, ni tiene las c:iractcrístic:as 

de los demás netos emanados por el poder J.cgislat ivo". (31) 

Estos contratos ley a diferencia del contrato coles 

tivo son aplicados n una rnmo _dc __ Ja industria en todo el 

(30) Idem,, p. 202. 

(31) B11lta;~.ar, Cahazo.s: flores, op. cit. p. 307. 
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territorio nacional, de ahí que las industrias de esa -

clase deberían encontrarse en concordancia .con las con

diciones que sefialn el contrato ley de su rama. 

En México, tenemos los siguientes contratos ley: 

a) De la industria textil del algod6n y sus mixturas. 

b) De la industria textil del ramo de la seda y toda 

clase de fibras artificiales y sintéticas. 

c) Para la industria de la lana en la Rep(jbl ica Mexi-

cana. 

d) De la industria textil de ramos de género de pinta. 

e) Del ramo textil de fibras duras. 

f) De la industria azucarera, alcoholera y similares 

de la R. M. 

g) De la industria de transformaci6n del hule en pro

ductos manufacturados. 

h) De la industria textil del ramo de listones. 

il De la industria del radio y la telcvisi6n. 

Generalmente los 1>atroncs no dcscnn un contrato ley, 

yu que el Estado es quien impone las condiciones en las -

cuales debe prestarse el trabajo en unn determinada rama 

industrial, por lo que perjudican a lns empresas pequeñas. 

También Jos sindicatos no estfin de acuerdo con los mismos 

ya que L'n cierta forma pic1·<lo11 ln nutonomía que tienen me-
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diantc la negociaci6n que existe en todo contrato y que 

por regla general debe obedec~r a ciertos f~ctores y no 

a las necesidades propias de la industria de la cual se 

trata. 

Otro elemento que diferencia a este contrato y el -

contrato colectivo es que este debe celebrarse con un s~ 

lo patr6n y el contrato ley se acuerda entre uno o varios 

sindicatos o varios patrones. 

Al contrato ley se le denomina también como contra

to colectivo obligatorio. 

!.as principales diferencias de ambos con·tratos lo -

podemos resumir en los siguientes puntos: 

1. - El contrato ley es un contra to de industria, Lil 

contrato colectivo es un contrato de cmprcsu. 

2. - El contrato ley se solicita ante la Sría. de Tra-

bajo. El contrato colectivo ante la Junta de Con-

ciliación y Arbitraje. 

3.- El contrato ley debe otorgarse por varios patrones .. · 

El colectivo es firmado por uno sólo. 

4. - El contrato Ley es revisable 90 dí:is :1n~Ós -del :ve!! 
,:,) 

cimiento, el colectivo 60 díUs antes oc( vcncinlie!!. 

to. 
~-:::: __ -<·} ;_. 

h:nst:;. dos -
,->' 

s.- El cnntruto ley .tiene una vige1ici:1 ·1.11! 
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años. El contrato colectivo puede celebrarse por 

tiempo indefinido, 

Con lo que concluimos que los contrato ley no son -

objeto de estudio de este trabajo, pues la intervención 

del estado en su formación y vigencia hace que la volu~ 

tad social se vea reducida y perdida ante todo género -

de presiones, ya que el único que se encuentrn interesa· 

do en los mismos es el Estado, pues estos son los medios 

de unificar a la industria en todo el territorio, de tal 

forma que viene a ser un vehículo de control económico y 

político. 

Volviendo al contrato colectivo de trabajo, motivo 

que nos ocupa, este se encuentra integrado por tres ele

mentos normativos: a) Ln envoltura; b) el elemento norm! 

tivo; y c) elemento obligatorio, 

3,1,1, PARTES QUE INTEGRAN EL CONTRATO COLECTIVO 

A) LA ENVOLTURA, 

Es la que agrupn a todas esas cltiusulu~ rclutivus al n.Q_ 

cimiento, duración, modificación o revisión y tcrmi~aci6n 

del contrato colectivo de trabajo. 
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D) EL ELEMENTO NORMATIVO, 

Es el que constituye la esencia del contrato y esta co~ 

puesto de todas las condiciones generales de trabajo, 

las cuales regulan todas las condiciones generales de 

trabajo que regulan los contratos individuales, y por 

las cl5usulas referentes al monto de salarios, horas de 

trabajo: intensivas, calidad del mismo y estipulaciones 

voluntarias. 

C) EL ELEMENTO OBLIGATORIO. 

Es el compulsorio y el que pretende logrnr la aplicaci6n 

efectiva de !ns clúusulas que constituyen el elemento -

normativo. 

Como hemos sefialado 11 cl pacto profesionnl" prcsup~ 

ne una doble relaci6n: primeramente la individual entre 

el trabajador y el patrón y en un segundo Jugar la cole~ 

tiva entre el sindicato y el patrón. 

La primera relación se encuentra rc~ulndn_y contQ

nida en los contratos individuales de trabajo cuyo con

t~nido son los estipulaciones marcadas por In ley y que 

vienen n ser el punto de partida para las relaciones C! 

lectivas d~ tr•bajo, pues su mlnimo de aquellas esta on 

1:1 ley y su m5ximo ~~e encucntrn contenido e11 las pc~icJ~ 
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nes colectivas que generalmente estan por encima de los 

mínimos legales que presentan la ley, de tal manera esa 

clfiusula superior viene a codificarse en un contrato c~ 

lectivo. 

3,l,2, RELACIONES INTEGRADORA DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS, 

1.- La envoltura.- En eita parte encontramos esas cldus~ 

las que vienen a ser el aspecto exte~no del contrato r -

su forma de vida es aquí donde se regulan: el nacimiento, 

duración, revisión y terminación del contrato. 

2.- El elemento normativo.- Es el que constituye el dcsi

dcratum del pacto profesional y comprende las condiciones 

del trabajo dentro de la empresa. Encontramos el monto -

de los salarios, la jornada de trabajo, los descansos y 

días festivos, vacaciones, aguinaldo y todas las dcmñs -

estipulaciones convenidas por las partes. 

3.- El elemento obligatorio.- Es donde encontramos todos 

los clusalados qup garantizan el cumplimiento y cf icacia 

del elem'onto normativo. 

Al decir que es obligatoria esta cláusula no prctc~ 

Jcnrns decir que lns demás no lo scun, sino que esto ele

mento es compulsorio y puntivo por la, fuerza sancionado

ra y hoce que las demás se cumplan. Aquí cncontrumos las 

~1áusul:1s de: cxclusicón, inArcso, scp:iracié>n y el pro -
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pio reglamento interior de trabajo. 

Al resultar ser la ley como una de las fuentes foL 

males de la Sociología del Trabajo, la cual es permanen 

te en un período de tiempo, ya que el contrato colectivo 

es una fuente formal del Derecho Laboral pues su aplica

ci6n se hace por encima de la propia ley. De ahí que sea 

un elemento dinámico y evolutivo, ya que por disposición 

de la Ley es revisable cada dos aflos .en cuanto a to<las 

sus clá~su1as y en un afio en lo referente a salarios. 

El contrato colectivo organiza las con<licioncs de 

trabajo de una empresa y coordina armónicamente los intg, 

réses del capital y el trabajo, estableciendo su equili

brio en beneficio de la clase obrera. De ahl que sea ne

cesario estudiar en formn particular el contrato colect.! 

va de una empresa con el firi de: percatarnos si los con

tratos colectl\¡os cumplen con las caus:1s sociales y los 

elementos estructurales del mismo. 

Señalamos que la importancia de un contra tu, depen

de del sindicato que lo haya creado, asl tenemos varias 

clases y tipos de contratos colectivos. 

3,2 DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS COLECTIVOS, 

1.· El contrato Cl::Jlüctivo qur ge 1l'llClll'ntra en mano~ Je ~ 
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las grandes centrales obreras, como filinci6n politica 

y generalmente se encuentra configurando l~s partidos -

politicos, Este generalmente rige en las grandes empre

sas de las ramas industriales. Asi tenemos el contrato-

Colectivo de: la industria eléctrica, autotransportes, 

el de los laboratorios y la industria farmacéutica. 

z.- El contrato colectivo cuya titularidad esta en las 

grandes centrales obreras de tipo bur.ocrático o empresas 

paraestatnles y en cuyo manejo tiene un interés predomi

nante el Estado. Ejemplo de ellos son Jos contratos de -

los telefonistas, electricistas, contratadores de vuelo, 

transportes, de petróleo, industrias petroé¡uímicns, ban

cos, ferrocarriles y bur6cratas. 

3, - Contrados colectivos de rumas industriales importan

tes: cuyos sindicatos son i~dependientes y combaten los

lineamientos y determinaciones pal íticus del partido of!_ 

cial donde su i<lcología es ln social <lc111ocr;ic~n 1 socin_ -

lista, marxista, leninista. l.os cuales siempre ostan en .. 

pugna con las grandes centrales obreras políticas .en-CO!!, 

tra del estado y el capital. 

Estos sindicatos no reciben las canslgnns:·oflciales, 

ya que se mueven de acuerdo n sus prop\~~-ilnt-~r~s,cs, no 
·-· · .. , -_ ··.· 

importando 1¡uc puedan poner en crf~is:.ul _¿·o.ntro it;dustrinl. 
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Su fuerza se encuentra arraigada en los propios trabaj! 

dores, de ahí la existencia de peticiones reales y jus

tas las cuales responden a los necesidades de sus agre

miados. 

4.- Contratos colectivos cuya finalidad esta en pequefios 

sindicatos que agrupan a profesionales en su rama: arte

sanos, empleados en un arte y oficio, etc. los cuales -

generalmente carecen de importancia ~ues debido a su de

bilidad tienen que sujetarse a los parámetros que les -

dicta la autoridad laboral y por no tener medios no son 

un factor de lucha poro el logra de prestaciones superi~ 

res a las reglas. Dentro de llos tenemos a los trabaja

dores de la construcci6n, de restaurantes, de las artes 

grdficas, de lu maquila, etc. 
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C A P 1 T U L O 1 V 

CASO PRACTI CD 

Para poder efectuar un estudio analítico de un co~ 

trato colectivo el cual represente ol universo y gener~ 

lidad de lo que acontece en el mercado de trabujo mexi

cano, es necesario que conozcámos el tipo de sindicnto

que maneja dicho contrato colectivo, a qué clase de in-· 

dustria le es aplicable y los logros sociales obtenidos 

con el mismo. 

llncicndo un análisis de la Sociología del Trabujo 

y estando concientes de que la situación econ6mica refl~ 

ja las situaciones políticas del propio país, pensamos -

que el estudiar un contrato ~olcctivo cuya titularidad 

esta en manos de las grandes ccntrules de filiación pal! 

tica o determinada por el intcl'6s,dcsvirtunría el objeto 

de nuestro estudio. De nhí que encaminarnos a los contr!!_ 

tos colectivos cuyos titulares son los sindicatos pequc

fios carcceriu de import~n~ia nuestro objeto de estudio, 

pues vemos que su evolución es lenta yn que su fuerza y 

desarrollo es frenada por "1 propio Hstado. 

De tal manera sólo podemos contar como un objeto de 

estudio a aquellos contratos colectivos de trabajo cura 



titularidad esta en manos de un sindicato independiente, 

cuya lucha es fuerte y tenáz, pues tiene que combatir -
en contra del poder de las grandes centrales obreras, -
la fuerza del capital y el imperio de Estado. 

No obstante, se lucha en contra de tantos elementos 

adversos y con fundamentos en la ley tienden a progresar 

y a cumplir con su cometido social: de lograr prestacio

nes y beneficios a sus agremiados. E~tas prestaciones y 

beneficios son superiores a las que estipulan las leyes 

y fijan lus autoridades laborales, valiéndose de medios 

de presión que van de huelgas de hambre, plantones, mnr 

chas de protesta, etc. 

Por otro lado, también resulta interesante observar 

a que tipo de ramas de la industria se aplican. lle ah1 • 

que la jurisdicción del contruto determina lu importa~

cia que tiene una ruma inuustri:1l para el Estado, nsi· 

de conformidad con ul articulo 123 del contrato Pcdcrnl 

en su Fracción r y 11 tenemos que ser<i11· Je jurisdicción 

l'odcral las industrias siguientes: At't. 527 1 .. 1'.1'. 

1.- Textiles 

2. • f:léctricas 
3, • Cin<'lnatogrMkus 
4.· llukrn 

s.· Azucarera 
b. ·Minera 

7. - Vidriera 

~. • Tabacalera 
9. - Q.ilmicn 

lil. · Automotriz, etc. 
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Por excepción, la jurisdicción será local, para t~ 

das aquellas ramas industriales que no hayan sido desig_ 

nadas como Federativas. 

Es <le gran importancia mencionar que el contrato -

que estudiamos sea uno de Jurisdicción Federal cuya ti

tularidad este en un sindicato independiente, la cual -

persiga una ideología contraria al sistema o sen Ja so

cialista. Pues de esta forma nos introduciremos en In -

forma en que hn ido evolucionamlo tal contrato y con - -

ello podremos observar si cumple con los elementos soci~ 

les y legales. 

Es importante observar lo interesante que resulta 

para el Estado el control de los conflictos laborales. 

Así en el afio de 1987, se presentaron las siguientes re

visiones de los contratos coiectivos y sus resultados se 

presentaron en el cuadro que a continuaci6n se transcri ~ 

be. 



Tipas 

En1r1111bajadorrs y e11111ma 

Entre lra\J.ljJtlom 

lntrrsindicoles 

ruw·-~indfr,1111 v "" 
.ti11em1lLlus 

lluelg.1 

100 

CUNíllCTOS LABOllALES 

Supu~uos 

lntlivid11olcst.lom.ic11rjuridico 

- l11tl111itluolosdocar.ic1er1comi111ico 

- Coleclivos de rnic111 jurldico 

Colec1111ustloc~rác1cr oconcimicu 

- Ot1echosd1¡11elmncia 

- Aeclamociún da la 1i1ularidad de 
unconlt.11oculecli11ode 1rabajo 

·• A•lminislrittii111dl!unconlralo·le~ 

Cl.iu1ul.1s llr 1•xdusió11; 
i11y1rrnysq1J111d1in 

Hc1¡Jllv,1d,•11.¡i1truantela 
SlPS Cum¡1e1e11.:i.1 lcrlcral 

Nl"l·llW31l1!11'!]hl1UJlllol.iJFCA· 
Cm·111ehi11ciJl11c.il 

• Suu1tuc1ú11p;iliunal 

EquiM11i¡]l'lllrf!filClorude 
prnducclUn 

Ctld11.1cii111, 1cvi\1ó11 o <.umplimumlo 
d11cuullalu(uhtiv11•l1111.:ill~jo o 
Cllll!líllO·le~ 

Cu111pli111icnt11 soh1c PlU 

lln1>1í111t11•\,1l.11111;cunt1Jrlt.dl115 

1'1111nl11l;u,,¡,,,1 

P1ot1dimitnlos 

Juiciuordinofio 

Jukio 01di1rndo 

Juiciuortllnario 

AprL>ti.1cmr1c~11c1iti1l11 

Juicioordin¡iriu 

Proc11dimientue:petial 

Ju1cioo1dimuiu 

Proccd11uientuq1eciul 

luidotm.fi11.11m 

Jui~u1 n•di11Jr1u 

Juiciu1mli11J1lu 

Juic111u1tl111J1iu 

1'1oc~diu1it1110 de l1uety.1 

Arliculo1 

8101891 L.F.T. 

870a8!JI L.f.T. 

Bl0a891 L.F.T. 

900a919 L.f.T, 

810 o 891 l.F,T, 

8921899 l.F.T. 

BlO 1 091 l.F.T. 

8921899 l.F.T, 

8/UumL.F.T. 

HlOo 891 l f.T. 

U/O a 891 L.íl. 

8lOaB91 l.f.T. 

BlOaB91 L.f.T, 

910 a938 l.F,T. 
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CuadrnNúm.1 

Rrlacibrtdl!cu1111ícto\cili1llado1e11tllert11mc~tr11de19B7 

Ruú11soti1ld11l.iro111111r1a 

Vulhw.iyen d1 Mlimu, S.A.1/c C.V. 
Ascy111ador.i Ni1ciU11JI Ay1 itola v G.m~!ll'I.> 
Colcyiod11B1thillern 
l.> ConllJl,S.A. 
Univr1\1rJ.11IAuhinnm.1Mrl1111u1l1IJU,1 
Fuu!Mntor Cn.S.l\.dlC.V. 

1 
U111ve1~i~.irl Pe1f;1giu11ca ""tinnul 

F111imc• 
S1·¡1nr.i toruca 
Une.is Ar1co1i C1u1.1111L1•1u11s, S.A. l
F111l1111111t,uluraM1•1ru1•nl11;in.1 
Syn1u 

·- -- . ·---· -·. ·-· . ------

··I c .... 11. Niun. 2 

t Ouu1ti\•1lp1a111rdiu delo1conflictn1 

! Mrt 

!J.,l1c 
~ /1.111\h~ 

1 
$1·phc1.1\111• 

r1cm1~1llO l1tmrll"I 
1 
1 

J 
Din 1 

21.83 

15.&•I 1 u.!lO 
12.71 

fecha 

1d1juliode1987 
Stle¡uliode 1987 
9d1juliod11987 

Mtfojuliod11987 
1!idejuliodol!JU7 
20dojuliodo 1987 
24d1juliod11987 
78dejuhndt 1981 

ld111g0Uod11987 
J de1go11od11987 

11dugouodo 19El7 
19 d1septit1nh1ode 1937 

MotiYod1ltonllic10 

flevilhinulaiial 
Viol.1cion11 
Rnisi0n11!.11inl 
Rtvis!Unularlal 
Ajuste dt emer~encia 
AjuU1d11mt!1~ncia 
AjuUtdtem11rye11da 
Ajustode1nmr¡r11c1.i 
R1vi1iónd1co1111110 
01ro1 
Otrn1 
Revi1.ión decnn111110 

Cuadro Núm. l 

0111ribuciúudeconlhc10111yUnmotiYo 

Viulmoncs 
A¡u11111tef'111t•11¡11nci;¡ 
Rcv11iimdtico111r .. 1n 
Otru1 
lnlill 

r~Ülll. di! tl\OI 

4 
2 
2 

12 

del lot~I 

2f1.UO 
B.33 

33.33 
16.Cl 
16fü 

100.00 



lndu111i1autotr1n1po111 
lndu11111,tem1ntera 
lndU\lfiiltlétlritael1ttr6n1t1 
lndu111iaembo111\.idu13 
lnil111111ahule11 
1.inn\11l1cn 
ll11ive1111h1df!senn1"1;1n1a 
lndu111i;11ne1al-m1ciiniu 
ln~u111ia1\im1n11ri1 

!Ñ.'tt1111111v;itln 

SK101 pi1blicu 

. 102 

DinribuciOn de conllicios l•bOllf'I ugun ramo de mivid1du 
1987 

l!r\un11n de conflic:to\ por"~!!! 

Oi\ltibutlbn d1 conflicto\ l1~uraln 
waUnr1moda1ctlvidaid11 

1987 
----~·-

r-::~~:.;;~~;~==--------·-J•lio -· ----~'"" 
l l111l~~·:.~~

1~,
1

1:11u11111t1í1 

__ :~~~~'~------~uta! 

ln1lu1111Jc111\111lrll1llor.1 
\n.!.l\llhll'llllllltltltd1l{L\n\UmO 

IJ11r.1?111d.1dt1 ~11·.t!ñ,111IJ 

lu1u111i.1l.11mat6u11ca 
l111hi•111.11;111·nitJ\Ut••l11uím1ca 

r.;"""'"""'" -¡_~""'.~'."'"" -- ---·--

nuumen de conlh1:101 pm mlo1 

1 1 1 
- -- _i ____ ---- -º- _______ _>_J 



Mes 

Abril 
Mayo 
Junio 
Promedio 
Trimestral 

Ouraci6n piomedio de los conflictos 

º'" 
5.03 

12.00 
14.00 
10.50 
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Olstribucl6n d~ conflictos seg6n motivo 

Causa 

Ajusto 
do 

emergencia 
Rcvi5ión salarin!' 
Revisión de contrata 
Violaciones 

No.dacoso1 

3 
3 
2 

13 

% del totll 

38.46 

23.08 
23.08 
15.38 

100.00 

-------;tELACION DE CONFLICTOS ESTALLADOS EN EL 2o TRIMESTRE DE 1987 -] 

Razón social de la empresa Fecha Motivo del conflicto 

Univorsidnd Autónoma Molropolitano 2 de abril de 1987 Ajuste do emergencia 
Universidad Au16noma de llidalan 1 de abril de 1987 Ajuslo de emergencia 
Tcl~fonus da Mdxku 8 do aluil ~e 1987 Ajuuo do emergencia 
Ccmcíllos Tolloco 11 de abril de 1987 ltcvisi6n salarial 
Empresas del ramo textil 20 de abril de 1987 Ajuste de emergencia 
Unívl?rsidad Autónomil de Chapingo 24 de abril de 1987 Ajuste d11 eme1gcncia 
Elevadores Otis 1 de mayo de 1987 Revisión do conlrnto 
Univc1si1fad Autónoma de Puebla 4 de mayo do 1987 Ac.-isión de contrnto 
Anilcnon Cl•ylon Cd. (Alibal 8ojio) 29 de abril de 1987 Revisión salarial 
Unrex, S.A. (Calce1im!I y TDbilloras) 1 de junio de 1987 Violaciones 
lnfurmc't 16 do junio do 1987 ílovisió11 do conllalo 
Air Franco 21 de junio de 1987 Revisión ularial 
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DISTl\IOUCION DE CQljfLICTOS LAUOllALES 
SEGUN RAMO DE ACTIVIDADES 

1981 

íl1mo1ht1t1ividad Abul M.iyo Junio Tolil 
hulus11i.lrnnc111era 1 o 1 
lnllus111oimc1.ihirrJiCa· 
1idcrü1giu 

lmh1ll11a1u1il 
cnnlccciOn 

ludu\hiaJlirncnlJ1i:i 
lndu11rio1111etJlinec,inic.1 
U11iv1!1s11la1lcHmei1o1111o1 ., 
l/n~·Js .:J~ll'Jlí 

RtsumendeconlliCtospor"clor 

Sccl111111w.11Jn 
S4•rh11111ihl1rn 

7 
9' 

Rolllción do conflictos estallados en el 1cr. trimestre de 1987 

RazOn soci:1I tic 13 empresa 

Cu1 ti11.1i rw1111;11ic,1s tlu /\t:1!111 [ l<t:i'il:i.iur 
f\~11c1aciún 111! A!Jl.!llles r.u11~i!l11a1a11us 1h! íluq111.J1 
L'u11111;111i.:i do Scgu1Us V1•r.1t'1111.111.1 
~l!\ILllUS líl Ti:11iw1iill, S.fl. 
/\n:u111.11\n1íl Nacmnal A11r11:ula y G.111.itlc1a 
P1u111uciu11c~ l111h1slri¡¡les Mt•xica1i.1s 
l\nd1!1~w1 1:1.1y11111 t r1.1 ... 1:.t1.1) 
T111ho llMl.tu1cs 
Cu111paiii.1 de Lut y F11r.ua d1!I C1~11trn 
Ford Molur Companv. S 1\ tle t:.V. (ltcrnumllol 
P111ifi(atlora d{! il\IUa PL11c1a Auu.:i 
f·.il11i1HJI 

[111h111L!lli11h11a de l\eln'H.m L1 L1v11ri1<1 
P1od11c1as San C1istiihal 

.. N1rnm Mcxu:mhl, S./\ •11• 1:. V. 

Fecha 

l!i de enl!rn do 1987 
17 de enero de Jn87 
711 tic r.nu111 llu l!JU/ 
20 dr. <'IWIO 1lr. 1!Jll7 
20 de cr1cro tle Hl87 

Motivo del conflicto 

llcvi~iiln salarial 
Revisión de contrulu 
HcvisiOn de i:onllatu 
1lPvisiú11 de contntu 
lil:''i(isiOn lle ClllJUOIO 

30 1lc rnrnru du 1987 Hevi~ión salario\ 
2 de fo1m:1111111 l!JIH llr.visiónsalrllial 
3 du lchre10 de 1967 BcvisiUn salarial 
27 tic lalJ11!rn de l!JB7 Ajusl{! de cmcrqcncia 
1 de mar/O tlu 1987 flc·o1isión salarial J 
6 ele nrnriu de 1987 Vialacioncs 
6 1lr.11111r1111lc 1987 lle'llisión lle cnntrnlo 
1G de n1ar1u tll! 1987 Ocscquilillriu ccon0111ico 
t~ tic marzu de 1987 ílc'Jisión salarial 
31 de ma11u de 19lrl Hcvisión sal;id:il 

··--·-·-· ·--+• .. -·-·----------
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l 

1 "'"" ~ ... dwid1d 

' A1egu13doras 

1 
h1du11r1arne1al.mcc.:iuica 
lndu~t11.l qulmitJ µ~uoquim1c.1 
lru!u1ll1J ;ilime111.111J 

I
' hulu\111• llltCllita tlf~ttrón•r.,1 

l111lurn1J melal 111ct: .. u1r..a 
lmha111o1aulon1u1111 
lr1du111i3cclulo"1ypJpel 
luduuria11mh111clladora 

1 
Ol111\1.1111Us 

lndic:ativodef¡disuibuii6nd1conllic101l1bo11IH 
wgún~ramo do ac11vid1du lcu1dro comp;uu1vo trimestral) 

1987 

E1mu Februu 

o 
o 
1 
1 
1 
n 
o 
o 
2 

lli:;umtndrconllictuipor\ector 

Mmo Tot.al 

1-·I': 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

13 
2 $tclor111i1Jt1tlo ¡ Srr1n111úldirn 

---··--·-·--------·-·----··-··---

INUICATIVO RE LA UISTlllDUCION DE CONFLICTOS 
LAHORAL ES SEGUN llAMR 0[ ACTIVIDADCS • I 

lcu.ulm cmnrrn1a1 •Vlt 1ri1111<~1111ll 

1986 

Híl~!!!_!!•·.~v~~l~l_?c1ul11r Nllvi~rulJu.• Oit1cmb1e TotJI 
lill!UIJlu1h11u1 f; - 4

--:-- -·-----!i 
ln1luUri.1,J!111t1'11t1111a 1 i 
lntlu1111.1 

INDICf\TIVO UE LA lllSTnlUUCION UE CUNI LIC ros 
lADRRALrS SrGUN llAMU DE AC flVlllAUfS 

IC11,11hut:vt111•11111.,•1t11m1·,tt111l ' au1u11.1n111011>J1 
lnilu\lllJ 

e111hulrU.ido1a 
l11duslliJme1JI 
m1•c,in1~~ 

h11lu11r .. ,qutrn1•a· 

1 

\Jl•ll0•111i111ic¡ 
U1u~l'1 ~·<l~rJ,,,. 

1•11i1\ll.1•l/J 

lr11/u1111.111u1opo1r1c1 
lt11fUllli.1ICIJlolJy 

p.i¡i.!I 

l lntJm11•.1 
tmlml1·ilo1d,,,.1 

¡--- ll1·,J111111 dt Cnull1t101 por Sector 

t·~~~~·)~;,~;~- .. , ·---~· 4 2 21 

l. :·~ir .l.'111·:1:,11 ·-·~----~----~·- --~ •• J 

Ramn ~•i l\11iv1d,:ul1·~ J11I 
lml td~t111r,1d1•i;1111111c.1 1 

h11l.tlra11l11¡1.111,., 
l 111 I . 11 U j lll 11 11 I "~ 11 1 U 111 lll l 1 1 .1 

lr11l.1h1 r1•h1IU'.l'j\l·lfll'I 

l111J.cn1lmlrll,11!ura 
lml. 111~1ali11011.1 ;11lc1úr!luJ 

lr11l.f111mmlu111·.1 
hui, 1c1til lrnu!1~rc1i1u) 
lml. 111~111IJ11l'l·tu•t:a 

l!lflü 
Sr·¡t. 

llounwn d11 cunlht10\ pur M~c1ur 
Seclor 1111v~llu 2 

1 olal 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~~~~.~UI•=~·---- ff •• ------------
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INDICATIVO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES OTORGADOS EN LAS NEGOCIACIONES LADORALES 
SEGUN RAMO DE ACTIVIDADES 

ICua1!rowm11ar.i11vo l11111eS11JI) 

l!.186 
Ran1orl11Activ1d1dr, Julio Ago1to Srpllembra 
lmlu1111.11lcn•luh•h1v11.ip1I :m.~. , 310. J;l,!i', 

ln.lu1t11aQU11111(JllCllUljUll11ICJ JIU1' 316' :rn.11· 
lmlu~111.1daa111••UJ1!1•1 38.11 Jli.O ·. 31,!.i" 
1nt1usuiaplá11iu 38.0 35.!i 31.0. 
lruJ11s1ri1meutmccd11ica 36,q, 35.5 36.S.' 
l11duu11.iu•m11n11•1.i :w1·, 36.0. Jli.n,, 
lmlu\\tl.1 mm1•nH'lll.1~ll'IJ Jh.11 3!1.ll .. JI.O.'. 
IH1h1UflJi1LllLl111111!il Jf •. !I M.1". 34 o. 
l111h1JlliJl'l¿1ltHJ1'J.!Ch\llllCil J!J.íl 11~ o•' Jli.!i'' 
l111IU\l1t.1i1h1t1t•11l.•IM H.11 lllll JA.11 

lh111\l1Ullll\ '.I'•/ :rnn. :s:1.11' 

llr\111t1r.n 1h•111'gnt1.1c1unr\1111t\cttu1 

s~clur p11•01h1 Jli.!I 3G/ :11.1 
Srclor pLibhco ::'.l.!J Vil 'IJf 

····--·--·-·· ------·-· 

Promedio 
J~.G .. 
3/.3,', 
31.I',', 
36.8; 
36.n 
lli.2.'. 
36.1':. 
41.J'.. 
3íl,8',', 

"~J 
:1•i.1 .. 

lh.!1,, 
l!l.I'.. 
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Como el contrnto colectivo, es un medio de presión 

social, mediante el cual se logra el desarrollo económi· 

co de la clase trabajadora es necesario que veamos que · 

organizaciones sindicales son las que mayores beneficios 

han logrado a sus miembros mediante la presión que se · 

ejerce vla huelga. 

Asl tenernos en 1987, el resultado de los movimientos 

laborales en el país presentaron el siguiente resultado: 

l1uh1~11 l,11llilll·H t ¡11•11111¡UU1lh ,1 

l111h1\ll1,1,11111"'1•1.11iJ 

ludu~ll•J 111111111.111••\ 
\1uh1\t113 r~lul•r .. 1 ¡ 111111cl 

l1:.l•1,lr1.,1.wt,1l11wr.in1(,1 
111111,.111.111111oli11 I••~ clr 1•1111u11,111 

lmli1.,111.11·ml•11ldl,,1l111,1 

S1•1h11111iva1lu 
s.,·•m1111hhr11 

lnr11·m1•11hn \J11113\11\olur•¡:lll11\1:lllJ\ t•runciaLiom~ 
l.1!1m;1lc\ ~gti1111mo de •~·1ivid.:uk·1 

1907 

Juho A9u1to 

li1.l: ·~ :11 º"· 
!1!l:1·., :12.n .... 
!rli1· .• '/l.(J. 

!..1 •. a ~ :u o" 
!1!1"/ /!i.J",. 
1 1~i.ll '~ i:tUJ·. 
!1'1.1 ... 
'1111\. ~11 u ' 

R1:wm1n danegotí1tiune1por\etlor 

18.G« 
JI.U>. 

:Mn·.', 44.G'f, 
.l!i./'.'· '11.Gti.· 
11,\\•.. :J!i./I·;;, 
no·. 36.~< 
.1ú.1l, 3!l,U.;. 
20.11 • 37 n, 
JGI!~ 3U.J~ 
:11.U ~ 33.li.,. 

l11m11wnlu\ ubrialts ulurgado\ en lis negociaciontt libonlu ,egú11 r.11110 dt ar.tividadu 
1987 

Rlmo d~~c11v_11ta1lt\ 

h•,1•htlÍJllllM'"ll'•\l.o h•I 

hUl1J,lllJ 'llllU'tl'l\t1'll1lll111tll1'J 

\luh\ll¡,1vuh1111 

lmltl\1t1.1111111.11mt!t.inuJ 

lm\11sll1.1p1111h11.hh111' 11111·111rn1 

l111h1\llt.1Cll1l11111•ll.¡1li11.1 

1111li11t1i.1.11111\1:11l.111,1 

1 in,t,hil~ll'.U 

~: •• \ 1, u 1•11\1.11111 

$1·1t.u11.1hlic11 

Q..t!nh1!. 

3110 
3111 
'11.ll 
11>.11. 
1'1.1. 
?111 

/l ~ 
J.I R 

11 o 
:ltiú 

~1r.mb!! 

3~.7. 

JI 11 
314 
30.0 
3!111 
34.K 
'.H.!1 

31.1 
33.!í'. 

~i~itmb.!~- ~-~~. 
33.0 ;- -- i1.s:., __ 
3fi.l 3U'.' 

31.0 .. 
l4ff io.4·:, 

2!J.Q,', 
3113' .. 

1/.1 16.1'. 
ltfi 

~!l ·1 nl.R", 
lJ\i·, JO.H;. 
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INCREMENfOS SALARIALES OTORGADOS EN LAS NEGOCIACIONES 
LABORALES SEGUN RAMO D~ J\C flVIUAOES 

l111notltolclivi1l.utci 
l111h1s:t1i11 r.1~lulm.1 V 11111101 
l11lh11t11::i r.1i111ri11ora 
ln1lust1ia 111t?lahi1nh:iJ sillc1ü1yitiJ 
Industria mim!lu e¡ctracliva 
Industria 11li1111!11tnria 
lncl111t11;,1111i1111r;1111:11111¡11(111icJ 

l111lu1tr1J 1111!li1l·1ncc:l1111.:.:1 

l111lu111ia rl~clrica·clcc11611h:a 
l111lustr1J a11lomutri1 

Sector p1i1J1lu 
c...,hl.&..llúblicu 

h11lu~111.11t1011•1111•111 ·1t11v.1 

l11d1hl11.1l.11111.••ltlu,1 

lhu\t1•1•1l.•lo•,1·"•"l.lll/,• 

lrnlu h1111u·f,1l1111¡u.1 •,11!1•ruio¡uJ 
lmh1\l11.111·l11l11.,,1v11.1111·I 

hulu"'"'''''llt1111'1.1 

l11d11'.111.•1¡t1111111,11h'lllllj1lllll1t,1 

lml1hl•t••rnl11111ll.1•IUIJ 

l11 1!1"1•11.11t11h,111\11mh1 

l111l1i-l11.1¡1111ilwl11,1ll'Lllll'.lllllll 

ln1ht\h1.1,111l1111.ufr' 

lmlw.111.1.1!w"·11r.111.1 

lml1nt11.11•11•1.!l•1·rd1111,, 
ln1ftnh1.1,1ulmnul11t 
U111u1.111111• 

!:rt111111111111l11 
:i1·ttm11•1hln•1 

1!111/ 
/\hui r.t1v11 
! .~1 lí :1!1!1 
!ill.'1 :0.11 
!illil .. :m.!1 
!Jllll :111.·1· 
~d.'.I. :1111. 
!17.11 :11.4 .. 
~. 1 : ! /li.11 
~LU ;>:U 
4!1.1 1:1.u 

nesu11u•111lo negociatiunr.5 11111 ~~ciar 

:111.11. :<11.H 
J:l.11. '.Ui.'1 . 

lml1cat1vu 111' l•r\ inetlmf'nlu, ltl111~I·• .. 11111111.nlus en f;n 
rn>qm.1.11.11111t!'llbo1ah1sst11lln11111111.r,.,11.11v11l.11hrt 

(111;ulrotmn11.rrJlivol11mr Ir.ti) 

l1w111 

.;1,1 
1 ~' '1 

.11,1, 

:·1;11 
:·1:•, 
.'

1111 
/li.'.I 

i'J o 
/h.11 
.' 1 ~I 
"/4.4 
;1.1"/ 
;•1,:i 
:1.J11 
i"IU 

/l,'I 

111' 

1!1111 

·-

ld11r1u 

.:nu 
~·· !1 
.lljll 

''•11 
t>fl 

.P.11 
·: 1 l~ 

.':'/ 

.·:11. 
;1j11 

-.;1 r ,. 
.• 1, .. 1 

··'I 

.1.::¡. 
.H r, 

J1111i11 

311.4 
:i:u •. 
:m.u 
:m.u 
7U.ll 
:11~ 
1!i 11 
n11 
JH 11 

JV 
3~1.!1 

Mmo 

:111 
:uu 
.'itill 
:11,11 
'11.11 
1.1,/ 

"111"/ 
) 1111 
1:111 
:'1111 
i'!U:-
llU 
11 IJ 
.l\JJ 
¡•,11 

i''ll 
1111 

l'rumtdin 
41.8 
413 
45.1 
45,I 
37,7 
39.0 
34.3 
33.9 
JB.3 

31.U 
3~.2 

Prn11•1·1l·u 

,l/_I 
/t. 

'.M'1 ., ,. 
;•.,•1 
;:11, 
:iu 
i'lil1 

;1,H 

'"' ,i. ~ r 1 

r.•. 
;1; 1 .. .. 
'.11 11 

:•:t:i 
]·1·1 
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>CU1d10 ¡ .. 
•.· 

INDICA TIVD DE LOS INCREMENTOS SALARIALES OTORGADOS EN LAS NEGOCIACIONES LABORALES 
SEGUN RAMO DE ACTIVIDADES 

<cuadro comparativo UlmeUr;il) 

------·---------------··· 
1986 

t-~-,---·-------------------------------

Ramo dt Acdvidadu Dctub111 Noviembre Didtmbre 

1----- -··--- ·-·-··-··-·-· 
lnd11stri•l1trnadu1ru 

,l11lluil1ia1utíl·coul1ctión 
•. lndi1stri:J.m1111l·mcc.inica 
• lnduslria produc101decon1umt1 

ln~usl!iaquimic.:i 111111oi,lu{mica 
Índus11i• ~1d1h:ro1 
fmlUSllÍltCll\IUh!IJ 

lmluS1rn1rclulot.1ylle11ap11I 
lntJu~lltil J)imrnl.111,1 
Linu1A~rm 

' 01101r1111u1 

Set:1t11 P1ivi)llo 
Srctmf\il;11cu 

5!i.l' 
51.5'.', 
61.!J", 
3G,U' 

37.0V. 
35.3'.', 
36.5'.", 
36.D'", 
33.0", 
31.U':. 
37.B'.. 
61j,O':, 
35.0 ·• 

Ac\umeu d1Nceoduiu11espurS11c1ur 

:1!1.J 
'.IV 

36./":, 
37.1'., 

-----· -----~-·--·------·----· 

INDICA 1 IVU UE LOS IN~llEMENTOS SALARIALES 
OTORGADOS UURANTE IU8G EN LAS NEGOCIACIONES 

LABUllALES SEGUN RAMO DE ACTIVIDADES 
PH!rlCIPALES 

N1lmrrud1• 
'll4mu1h1/\fllw11IJ1I f'111c1·111.i1c ¡11u111edm 1!1c1l!menlu' 

38.0'-f, 
35.0'• 

38.0'I, 
34.3?, 

36.0',', 
36.o':, 
33.61. 
30.0 :, 
33.5'.; 

34.!J':. 
32.2 

d~ l11c11mcntos dur1nteel1rio ! 

1 

l11d11~tr1;i .iuto111u1111 J!d); 
ludu,11i.:1 la•mJn111füJ JI O" 
ln·lumi:i1¡1111h11.,1 

111!Unqui11rn .. 1 38.11 
l•1du111iatenwn11"J 31 o 
lnlf.1111iJcmhnt1dl.iiJura :I/.~. 

h11luUt1Jmllh!lll1'klt.JCllVJ 3~.6' 
lndum11 etenr1ca 
1•1et.1rllnicil Jlil; 

l1ulu~l¡,iJml'l.1\11111L1I 

snlmiry:t1 J~.1 ·:. 

1 
_J 

lruluSlfiJ.iu\op.lfll!S 35fo'.. 
l1•1h1\triJmc1.11mrrJ1t.i:a ;"i!l.ti 
lnd11;11.,1au1u11,.1.p1.o111! :ir..1. 
Uunsramni JIJ.IJ 

Promedio 

39.5':, 
4!i.Oi, 
45.3'1, 
43.o·:, 
43,4'), 
51.s·:, 
;14,5·:1 
42.l'.', 
41.9'.'. 
54.3':, 
34.8 ;, 

---~·-···-

. 3G.9",'. 
43.0'i 
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4.1 Los CONFLICTOS LABORALES, 

Las teorías en materia laboral han sef\olado que los 

conflictos laborales se dan por una serie de etapas: 

1. Etapa de abuso. 

2. Etapa de lucha. 

3. Etapa de negociación. 

4. Etapa de cooperaci6n. 

s. Etapa de part icipaci6n. 

ETAPA DE ABUSO. - Es aquí donde nuccri los sindicatos pues 

generulmente los patrones abus111icde. los'trabojndórcs .. Lo 
' .. _'" : .~< . -::_ 

cual motiva a que los obreros sc•orgnnic'en· Y .. se·.unun en-

clefensa de sus derechos. . -I :} V , 
·sin embargo nos-podernos 'dnr'cücntt(de que -c11 !1Í ac-

tualidad pocas veces en las .industrios»pequcñasºex.lstan 

las represcntuciones sindicales. El abuso en e~.te tipo -

de empresa se da- fundamentalmente en el pago .de.:sainsio_s._ 

bajos, el no pagar tiempo extra como lo señula lu-L.1'.T~. 

no puga de vacaciones, no pagar los dla~ festlvbs corno 

debe ser, labor en condiciones insalubres .Y' en- gcnér:d 

otorg:ir menos prestaciones a ln~ .qüe marcn ):_1 -,i.U·y. 

Primeramente !u reacción social cs,:cn.forma indivi· 

dual, dejar la empresa o ln sin~ic_i!)_ii_u-~ión para 1ri·do-

fc11sa de los dcrcc,hos del trnhajuclor, 
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ETAPA DE LUCHA.- Toda vez que los trabajadores se han ºL 

ganizado en un sindicato inician su lucha cpn el fin de 

arrancarle al patrón el reconocimiento de sus derechos,

medinnte la vía de la huelga, misma que de no resolverse 

puede acabar con la empresa, la cual tendría que entrar

con la liquidación (neto legal en el que los trabajadores 

son los primeros beneficiados), 

En esta etapa de lucha el salari-0 lo fija el sindi

cado como un ingreso injusto ~ un medio de explotaci6n 

que hace el patrón, cosa que debe acabarse mediante Ja 

reducción de las utilidades del capitalista. 

A veces aunque no se llegue a la huelga, existe u11n 

lucha desfrenada en la cual se hacen dano ambas partes. 

Generalmente en esta etapa salen adelante ambas partcg, 

pues logran comprender cual 'es su misión y por otro lado 

se concientizan de que el acuerdo mdtuo los beneficia. 

ETAPA DE NEGOCIACION, - Aquí las partes se han dado cucn-

t:i de que para poder sobrevivir necesitan negociar can 

Slts oponentes~ lle las negociaciones formales se pnsn :1 

Jas informales, las cuales culminan c<,11 la firma y 11:1ci

miento del contrato colectivo en el cunl nmbas porten p~ 

nen sus' condiciones por escrito. 
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Las negociaciones informales son parte de la comu

nicnci6n que debe existir entre empresa y ~indicato, y 

las cuales se dan aunque exista un contrato colectivo, 

es aqui donde se intercambian consccioncs y se mejoran 

las relaciones entre los trabajadores y el patrón. 

Esta etapa es un proceso competitivo en donde el -

sindicato desea obtener el máximo para sus trabajadores 

)' la empresa desea seder un mínimo. Si la empresa le - -

otorga al sindicato otras conseciones es ~ui donde se -

ven los resultados, pues en la mayoría de las veces uno 

gana y el otro pierde o se siente engaftado. 

Es en esta etapa'" donde se juega el futuro de 1:1 e!!!. 

prcs¿t y se ¡1rctc11dc cngafiar una parte con la otro, mis· 

mo que dcscncadc11~1 numerosos conflictos colectivos~ 

Este punto puede liarse conjuntamcnt~ con el anterior, 

pues. se puede dar unn lucha y nc~_ociar~.:._-~-.!!!-~-~'!!~_·_·: 

ETAPA DE COOPEl!ACION. - Al proponerse la eta: anterior de· 
·. -'·:.,., 

negociación y al entender. ambas partes .que 1o interesan-

te es g;1nari o sea progresar, entonces se ónticndc lo "! 

CC!Hirio de la coopcraci~n'-_si_i;i_, i'J~'gnr:,a t,c~cr unn ncgoci!!_ 

ción y lograr sus objctfvos ·Íiiarcados. 

l!ntir.ndcn los obreros q~c c1 ti?haJo es un medio P!!. 
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ra progresar y el salario es retributivo y justo, todo

ello dependiendo de las condiciones imperantes dentro -

de ln empresa y el pais. 

En este momento el obrero se convierte en un jefe

)' supervisor del trabajo y de sus compalieros, con el -

fin de hacer el trabajo mfis eficiente, con el que indi! 

cutiblemente se incrementan las utilidades. 

Esta etapa se dn generalmente en la etapa de crisis 

o guerra, o en todo caso cuando existe madurez sindicnl 

)' empresarial. En dicha etapa se entiende que no se eli-

minn la ncgociaci6n 1 ya que esta continG1l mediante lu "! 

gociaci6n y ln revisi6n del contrato colectivo en los 

rubros de salarios, vacaciones y dcmfis 11rcst;1cio11cs. 

La cooperaci6n ayudan elevar las utilidades, produ~ 

tividad, eficiencia y calidcid, reduce los desperdicios, 

p6rdidas y costos. Aqul existe un reforzamiento mediante 

intercambio_de tesultndos e informaci6n con el fin de~-_ 

que ambas partes, ante la ncgociació11 conozcan In situa

ci6~ ccori6mica y financiera de Ja empresa. 

ETAPA ílE PARTICIPACION. - Si los esfuerzos de coorcrnc i6n 

son r'cforzni.los sC ·11ega' a lri ·~última ctnpa •. :lü :cunJ se .e.lo 

en los países altmnt;nte ~cs~rrí:iÜ~dos.\s ;i.quí donde sé 

persiguen otros; valot'cs -pues los ti~,bajniléírcs ¡'u no son· 
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pobres, por lo que desean mejorar condiciones en el tr! 

bajo, estudios, esparcimiento y cultura. La idea funda

mental deltrabajador es "si tiene para vivir, puede Jo-

grnr otros valores como el viajarº. 

4,2 LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR DENTRO DE LA EMPRESA, 

En México, esta patticipaci6n se ha logrado de va-

rius formas: 

1.- Ln participa¿i6n funcional.- Esta le dn a los trab! 

jadores la posibilidad de decidir sobre su trabajo en -

el ftren pr6ximu a él, es aquí donde se promueve su ini

ciativa y la creatividad 6on Jo cual deben usar m6s el 

cerebro que las manos. 

2. - l.a pa1·tit:ipuci6n en la propiedad. - So logra mediante 

la particlpaci6n de ~cciones de ln empresa, por parte 

de loi trabajadores, hecho con el cual llega n pcrmitiI 

les formar parte del consejo administrativo. 

3. - La participación de las utilidades >Ai·i:u~I ci\r!!.· 

bajador tiene dercého a part icipdr nl pcrcú~i~-··un porccn. 

taje de las utili.dadés de la empresa; elra,;~n·~;;, q~c " 

J ns normas se han generado por el tr'aiidio; ·'k 
4.- Lu part.iclp:ición de la diré~dó~·'.., Íns~l;t.ul'lonnlicliid. 
En la cual en algunas empresas sln s~r ·10~ 2rabnjadol'O~ 
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accionistas llegan a formar parte del consejo administra 

tivo (en un órgano de consulta). 

De lo anterior resumimos que: la sociedad y la em

presa no pueden vivir divididos, no pueden dejar despa~ 

tarse en una lucha cst6ril o interna. 

La crisis existente hoy en dia, podría resolverse· 

mediante la consertacl6n de todos los interéses, para -

ello seria necesaria una conscrtaci6n de todos los int~ 

r6scs. Pero para ello sería necesaria una rcordcnaci6n: 

social, económica y polltica y el Bnico camino para ello 

es la ncgociaci6n de los contratos colectivos con el -

fin de poder llegar a una etapa de colnboraci6n y soli

daridad. 

Es neccs:1rio que scamo~ una fnmilia humana nueva en 

Jon<lc sus integrantes se ganen la vida con decoro, y se 

rcnl icen como hombres, pero p:ira ello es necesario que

sean vc11cidos los problemas de desconfianza y las cnaj~ 

nadas ma11iobr:1s del poder. Los sindicutos tcndc1·fin o d~ 

saparcccr. cuando exista condiciones f:1vor;1hlcs al tra

baja<lor, pues el espíritu de lucha contru la empresa - -

tiende a desaparecer, cuando se obtienen salario$ justos, 

enormes prestaciones y seguridad en el trabajo. Tal es 

el cnso d" los países altamente d~surrollndos en donde-
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los sindicatos se preocupan mis sobre Jos fondos de pen

siones, crisis de cncrgét icos, en importaciones y cxport!!_ 

ciones y desde luego la contaminaci6n del ambiente que -

de los derechos de sus trabajadores. 

El desarrollo tecnoi6gico ha ido desplazando a los 

trabajadores por las mdqulnas, los hijos de los trabaj~ 

dores son mfis educados y han cambinno las herramientas 

por los portafolios. 

En el futuro los trabajadores ser5n gente; la cual 

no se ldentlficnr5 con las maquinas y el trabajo duro -

infrahumano, sino por el contrario sarán criticas con 

poder adquisitivo, motivo por el cual no se identifica

rán con antiguas filosofías laborales <le la jndustrin y 

el desarroJ lo de Ja cicncju hnrún que si1s necesidades 

scu11 mfis complejas. 

Las relaciones entre empresa y sindicato mejorariín 

en el futuro siempre )' cuando ambos adopten esos cambios, 

los dos se preocuparán por agrupar valores a los produc

tos, servicios,' los líderes y.administr;tdore·s manejaran 

técnicas ·mas co1ripl<'j ª.~, crl í ii ncgocinc !6n .. 

Por medio.de( contrato cOlcctivo ~)' s·L.1s t'l'Vi~duncs -

pcr i6d icas se !nflu¡•c sohre el índice J~ !ne remen to de 

¡1r~cios y sal~~ios. 
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A continuación mostraremos un cuadro, en el cual 

nos podemos percatar de la evolución y dependencia que 

ha existido entre ambos (precios y salarios) en el -

afio de 1970-1987. 

SALAlllOS MINIMOS GENERAL Y PAJIA TRABAJADORES DEL CAMPO, PllOl\EOIOS NACIONALES 
(puo1pordí1l 

Gumal CilmJIO Al linald1: Gt11cr.il 

31.Ga 3!12 1960 l:!U.G2 
13.42 J/.19 1981 llli.61 
~1.91 4ti.10 1982 31151 
79.63 69.55 1983 418.0I 
8UG 1648 1984 101.10 
9937 t!IP10 1985 1,2!.0.00 

116.01 wu.eo Hl86 2,276 ºº 
1981 !.i/1!>1.61 

C1mpo 

134.16 
118.87 
311.51 
448.04 
702.10 

1,150.00 
1,276.00 
!i,9Sl.G7 
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SINDICATOS MAS CONFLICTIVOS DURANTE lllG 

1. Col1ledr11ciú11 ltrvnlucion.11i,1 rl·~ 

Ulucrn1 y C.1111111•smus 
2. Conl11d1ruc1ú11 ílrgrnn.t1 

Oh1~r:1Mel1l'Jt1.1 

J. Conl~¡leuC1ti11 Ol.1rn1.1 llt>.-11lutw 

4 Co11lrtk1tlíllh11h' Oli.L·•'J• y 

CllOC 

CllOM 

t:Ui! 

C:111111r¡oc1os 1l,•l l1ta•li11!1• M·»1ru r.OCFM 
!> r c1lr.r~cul1111 .. SinJICJlil. ,¡,, 

í1;1h.1¡~11u1r1 ,11 iUIVh 111 .1 .. 1 

f11.ulo 1 SISE 
1; Fr.1ld1Jtih111h· f1,1h.11.1•I·''', 

del ll111tii.i f1·d1·•J1 i ·¡uf 
1. CTM Ou1m1c,, i'"tt11qui1•1ic~ 
¡, llJ•11lul Oh1r1.1 tnd1•1Jo•,uJ.r.111• IJ[ll 

!l. 5m1J11,11usU1111·"r\1tJr1m 
\0 !i11HIJL,1!1J I~ IC 1111l,1i 11~ l IJllJ¡J 

•1•111·~ l.\,11r1 ú'. t.1t·1.1lt•1 ·¡11.1•·, ·1 

Mt·\ir,1111 

1 1 ~" 11.IH ,11•1 fl .1, ".11.11 I,• J 1 ,111 1¡ .t 
1h11•·.,i..11l•t···••oi!ll :,Nll - -., 

\,' l,l1,\f1tlo!l.l1"111Hd.!ll,l ... l¡•hl1I•'> 

1\,.1)11.1M.11·1 

1.t i: lt.111•:.l••:,1 m 11~ T1.1h.•1.•1tur.·i 

H t.I M l 1•1lrr.h .. ,.. 11•• h~\1,11.tolut~\ 

•lt! J.111~• 11 
1!.. Cff.!,íc1h•r,1L11•11 tJ,• l14!11:.il.in•: 

tl1•CiUt'rll!IO 

1 
1 

L ·- ¡_ 
1 
1 1 . l. ___ -· 

:· __ , __ ,, -

1 1 ' ¡ 

- ! L : __ __] 
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Año Nominal ln~~~enlo). ____ l~-ui~~ lndittnacion;I 
de IHttiU 

ali:On\u111idor 
1978-100 

Indice del Camtiios 
pa1unt1alt'1tn 

elpudrr 
ad"ui\ltivo 

mtiettoa4 saluiu\ 
puiodo n11'nimo 

.ilHtfiOI HJ71! 'ºº 
19/U 2491 f!J4 11.'.J 
HHI 24JH o 21.5 
1912 n.19 17.0 32.3 
1913• 19.29 u 31.3 
191311 34 SG ISO 39.1 
rn14t J9 JS ll.!J 43,5 
tu1411 48tH nu !il.t 
191~ 48 0•1 11 ál.1 
l!}}üt Síl.Gl JJ 1 ~\.8 

1n1Gi1 n.rn 1J 11 '19.J 
1911 19.31 111.V uu 
1918 !lOY1 14 1 IOíl:O 
1~1'J IU!:i IHJ lftli )1(L8 
HlllO lM !JJ. 11.I 131.5 
NRI 11i108 :M.2 1114.!J 
l~IH7 6 ll·t MI J·l.I 2'1.3 
191U1I tl!.14 n.!J JH.6 
1933h 3&432 2G.I 40?.3 
Hl63' 112151 l!i.1 4GS.S 
1911411 S!ill.U~ 311.ti l>OJ.5 
l'lM1 ~GI 08 10.l m.o 
1q;¡5h Uff4C J1.G óG9.0 
!1jtJ~ 1 \,035 !i!i !U.U 1,143.l 

1 1'1:11,,t 2.ZHifili L _l!l~·---· !r,.1tll}J1 

11 11:1 ?,ll\)\.S 
11:1.1 11,fl!IG.1 

JU 
34.0 
J5.7 
JR.l 
42.8 
48!i 
~!JI 

!>/.O 
Gl.!i 
13.!.i 

mlnimo1t1I 
1978"100 

!J!J.1 
U0.9 
90.5 
8J.5 
tl!!.3 
6~.I 

IUU.ff 
UJ.1 

10:'.0 
IQR.4 

!i.O 
- fJ.9 

13.0 
- 1.1 

G.9 
0.4 

12.2 
l.• 
1.• 
G.3 

l!á.t 1113.1 4.IJ 
1rni.o mu.o - J.o 
118.2 !lil.H 1.l 
1493 91.1 G.11 
191.1 ~ü 5 4.U 
~83,J úl.'! - ~.lí 

403.4 l!l.7 - R6 
!135.0 1~.2 ,, -· !i.6 
690.9 61.4 .-10.4 
~IOG 66.7 : ··1.U 

!:~;~:~ ~~·: ,::'.. i:~ 
l,761.li 64.1 ' 4.G 
4,JOBi ~11.} ~ZZ•I 

--'·?~~-~-·- -~,~~~.~---· .... :--~~·- .. ~~!.~, 
1 l11nmerhn J1i1111~11cu 1/e !,n /;\n.¡¡, w!:n1us muimun ''~mh•i h~$11 el l1 dt du::i1mdr1e, si oo h.11 ¿¡,,; ·tf,¡¡;.¡~'.cj¡f11, 
l (nl'HIJ\¡Uilll , 

\, Sr¡11 .. •ml11t'tl1uemli11! 

{. r ll! 1 o ~r11t1rr11lne 

¡.,,,,f,,¡!l¡h 

1Jn '•'' rn11\1•k1•1 l.1r1•rawn11l.i11lu11\..\ ,u11nJ'1ll•t 1lj• Jll , •lrl ttu!1 dt! lthre11111011u1 l1,11J~1 .11\;¡ , . .",1f.\ ,,u.1tf• 1f"I11•1 

h Í,ato¡miw 

J11l1111!1fl···\!1i. 

!1 Or.1.11111:1!11 ·.¡.¡,,,. 1 J.¡i,;11ofu<'111l11hr1! 
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Griliu No. 2 
Prom«tio d• Ourac:ion cM HueJgu Estlll.das 

pot C•nual Olw•r• 
l~niiro.Ju~I 

f ,1•·0111 •;, • 1 11"'!" ~ l"l!vo\IOll 50:1\'tol, • U!I h· 

"l'•·'''•lf•·•·l•otO!ol'•h'•••l'1•'l"t•thlllHll)i'llul"1¡1'. 

t,r.1t1~:~.~-~ 

~''º!~~~~~~~1?~~~~.M~~\~~·-~,~~~,~~nto 

.J~.fl!..:_~·1~·~ 

-~ 

" 

• '1,,, •t•¡\t111,1ki.;1 .N,nla•t>-lt:riol•l<'l ·•'111,, •·•', ·1,¡1,,.,. 
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SINDICATOS DUE MAYORES INCREMENTOS SALARIALES HAN CONSEGUIDO DURANTE 1986 (·•I 

o:!ianlraciónSmd1cal Sigl,u ' 
1. Conl1d11at1ón A11voluc111nar1a 

dtOb1trn,yC1mpuinos 
2. Conlrdeiación Rt•!i1on.1I 

Oh1ff1<1Mu1ca11i1 
J Cnnli:1krílrtÓn Oh1rr.1 

llrvulu11rrn.111a 
4. Conll'd1'r.1uón di Ulut'IU\ y 
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Los trastornos que las tuerzas productivas realizan 

son de dos tipos: 

1.- El trastorno de las condiciones económicas. 

2. - El trastorno de las formas jurídicas, políticas, re

ligiosas, artísticas y filos6ficas, en una palabra las -

formas ideol6gicas "No es el proceso de desarrollo econ~ 

mico el que origina el cambio social, sino la conciencia 

desarrollada de los homhres, es la conciencia de las ca~ 

tradicciones sociales entre las nuevas fuerzas producti

vas y las viejas relaciones de producción las que permi

ten conocer el proceso de cambio y resolver el conflicto". 

(32) 

El factor subjetivo consciente es el proceso revolu

cionario en el cambio y es este.el Onico que puede condu

cir n una transformación social. La conciencia socinl se 

origina en el conocimien·t<J y .en ·10 actividad política or

gnnizndn de los hombres. 

Por lo que Ortega Arenas propone: la formación de un 

partido de da.so obr·erl(; ·el cual tenga como objetivo el -

cambio ele conciencia de los hombres, pues señala que las

masas son lns que hacen la historia con su acción coscic!!. 

te y orgnnizuda. Por lo que la clase obrera es ln fuerza~ 

productiva desat-rolla<la en el seno de una sode<lud burgu~ 

(32) Ortega A1~enas, Juan·· 11 Ml:dco, .nl final del Sjr,lo XX 11 p. 169. 
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sa, la cual crea por conducto de los 'contratos colectivos 

el medio para poder resolver los antagonis~os entre ambas 

clases. 

Afirma que "la explotación salariada simentada en -

la propiedad privada tiene que ser superada y eliminada

para dar paso a Ja propiedad social, al trabajo social y 

al poder social los cuales impulsarán el desarrollo de 

las fuerzas productivas, con lo que ~e terminaría con la 

lucha, el capital y el trabajo". (33) 

En México, su historia nos muestra n una sociedad -

ca.pitalista dependiente en donde se encuentran sometidos 

los trabajadores y las masas populares a una doble expl~ 

taci6n; debida a los monopolios y empresas transnncio11al~s 

y donde la clase burguesa sirve de intermediario y el Es

tado capitalista dependiente tiene el objetivo de inter

pretar en forma <listi11ta lo que existe: hacer admitir por 

litS masas esa ir1tcrpretaci611 y no aceptar nuestra reali· 

dud con el fin de poder transformar a la sociedad. 

Las organi znciones políticas han cnhcrbado ln con · 

ciencia del proletariado y con ello se I~ dado un estan

camiento social, pues dichos partidos traicionan sus Pº.! 

tulados y se convierten en servidores del capitnlismo, -

motivo por el cual se han apartado de la secci6n revolu 

(JJ) ldem., p. 197. 
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cionaria, aún a pesar de que las organizacio~es se digan 

de izquierda, pues han abandonado a la clase obrera y a -

las masas populares, las cuales los han colocado en el -

poder y con ello sus partidos estan formados por sindic~ 

tos burgueses. 

El cambio sólo se logrará con la conciencia, organ! 

zaci6n y acción revolucionaria, clave que s6lo puede en

contrarse en el partido de la clase obrera, de ah[ que -

los sindicatos deben ser independientes apartados de los 

lineamientos que fija lo burgues[a con el fin de lograr y 

alcnnznr mejores formas de vida individual. '1La burocra

cia es una degeneración de la pequeña burguesía, ya que

para poder conservar el poder se aumenta su ndmcro, de -

ahí que sea una forma parásita del sistema pues por regla 

general malvcr5an los fondos .rUblicos, masificando los -

gastos en forma dcspropnrcional, asi en 1987 la burocra -

cia llcg6 a los 4'400,0U0". (34) 

Asf esa burocracia es la que sostiene al aparato -

electoral cuantificando votos, por otra parte existe una 

burocracia sindical, el cual es un aparato sindical de -

Estado, la cual se conglomera en el Congreso del trabajo. 

Esas organizaciones son un agente del Estado pues forman 

parte de Ju intimidación y justicia que se comete con los 

trabajadores. 

(14) !dem, p. 248, 
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Son las clases obreras y masas populares las que -

constituyen el sector mayoritario de la poblacidn. Esta

clase tiene como características: 

a) Desocupaci6n del más del 60t de la población; 

b) Este 60\ se encuentra subaliracntado; 

c) Los impuestos en un 60t están descanzando en las masas 

populares ya que el capitalista sólo aporta el 35\; 

d) Alto costo de la vida para esas clases populares, pues 

en 1978 el precio de los alimentos se ha incrementado 

en más de un 300\; 

e) El medio de pago de Jos salarios es el peso, el cual 

día con día se desvaloriza, por lo cual los únicos • 

perjudicados son las clases populares; 

f) La diferencia entre los salarios de los obreros y los 

sueldos de los altos ejecutivos se han diferenciado • 

enormemente, pues el promedio de un snlnrio de un obr~ 

ro es mucho muy inferior al de un sueldo ejecutivo; 

g) El analfabetismo, el cual n pesar de la informaci6n 

oficial, este es nito pues aún a pesar de que muchos 

obreros hayan Ido n la escuela su nivel educacional 

es muy bajo; 

h) La desnutrición, el' 12\ de la población consume el SOt 

del total de los alimentos producidos, de ahí que los 

mexicanos no cons~mun:~ni ':i'o neccsnrio. Provocando co!!. 
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secuencias en el desarrollo físico e intelectual. 

Propone Juan Ortega: en virtud de que la sociedad 

mexicana no le ha sido permitido desarrollarse mediante 

la formación y organizaci6n de la producción los cuales 

les permiten niveles de vida superiores en la cultura, 

deberían de ser incrementados los salarios con el objeto 

de que logre un nivel nutricional más elevados. 

La clase obrera representa en M6~ico la dnica fuer 

za organizada sin interéses particulares y la Gnica para 

organizar Ja producci6n, distribución de la riqueza en -

beneficio <le los desposeídos. Pero esa clase no cambiar~ 

o actuar4 hasta que no adquiera conciencia de esos hechos 

y se vincule con las masas de los desposeídos, pero di -

cha conciencia debe ser desarrollada y extendida por los 

mejores elementos de ln misma closv. 

Es mediante los contratos colectivos, <lande se une 

esa concjcncia <le clase, pues es una fuerza uniJa que .... 

persigue un fin, que <lia con día debe c11cominarse a la -

crcaci6n de nuevas relaciones de producción, con el fin 

de eliminar lns formas <le apropiación capitalista, 

lle ahí la necesidad de crear una unidad in<lependic!!_ 

te del listado c11pitnlista: los sindicatos sen unn forma 
. . . 

de orgnnlzuci6n de Ju clase obrera; yl cual ·al ajustar • 
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la legalidad de su existencia se somete a una política 

gubernamental. Con lo cual la organización ·degenera en 

el oportunismo y colaboracionismo y genera una burocru

cia antiproletaria, el cual se convi~rte en un instru · 

mento de la clase dominante con el fin de controlar, e~ 

plotar, reprimir y oprimir a los trabajadores. 

Es por esto necesario crear organizaciones indcpc~ 

dientes, las cuales con su acción rcVolucionarin y con 

su conciencia de clase logren unn distribución equitnt! 

vu de la riqueza. 

Propone Ortega Arenas, mediante la unidad obrera -

independiente debe lograrse: 

1.- El cambio económico mediante: a)Poniendo todo~;los 

instrumentos de producción, trabajo y los. r.ccursos 

financieros en manos de la sociedad: 

b) programar y utilizar todos los medios de proJuc

cción y recursos rxistcntcs con c~_fin de dnrlc tr! 

bnjo a todos los mexicanos y :1sí lograr unn empresa 

suficiente para su sostenimiento. 

c) Toda 111 producción y actividad econ6mic:t deben -

estar encaminadas a la satisfacci61t de lns ncccsid! 

des fisicas, social•s y culturales de todos los me

xicanos. 
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d) La propiedad social se integrará bajo ln base del 

trabajo social utilizando la t~cnica y sistemas más 

avanzados y promoviendo el desarrollo científico, -

t6cnico y de capacitaci6n en el trabajo, el cual se 

le ha negado a la mayoría de los trabajadores. 

e) Ln reciprocidad y respeto en las relaciones co -

merciales, tecnológicas y financieras con el resto

de los paises del mundo en donde se importen los -

productos necesarios y no los supérfluos, 

f) La expropinci6n de todos los bienes en poder de 

la burguesía burocr&tica con el fin de pagar la de! 

da externa. 

g) La eliminación de la producción e intercambio de 

bienes innecesarios. 

hl La responsabilidad de los trabajadores en ln pro 

piedad social >' producción social, cuidando sus la

bores las que les scrtin remuneradas de conformidad 

con el esfucr:o mayor y la aportación social, con 

el fin de lograr una superación de los obreros.en 

forma cuantitativa y cualitativa. 

i) Lu aportación del esfuerzo social con el fin de 

que sean satisfechas las necesidades físicas e int!!_ 

lectuales de la sociedad en· base in el principio·· 

"el que no trabajo no como:"; el trabajo produét lvo 

ser& unn obligaci6n social. 
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j) Todo miembro de la sociedad que preste un trabajo 

productivo tendrá garantizada su salud, .educación, -

elevación fisica y cultura y su participación en la

administraci6n, en las empresas en donde preste sus

scrvicios. 

k) Todos tendrán acceso a puestos superiores y de m!!_ 

yor calificaci6n y remuneración de acuerdo con su C!!. 

pacidad y su aportación al trabajo social. 

2.- Cambio social y politice. El trabajo y la producción 

social solventarán las necesidades sociales, de ahí 

que Jo necesario de contar con una nueva organización 

social ya que en la actualidad éstos se encuentran -

sobre la explotación del trabojo con el fin de ascg! 

rar la riqueza y privilegios de esta burguesía. Es -

necesario que sean dcbidi~mcntc ejecutadas las gnr::m

tias y derechos que otorgan las leyco, Ja pnrtlcipu

ci6n plena de c:1Ja irldividuo en la vldn social, cosa 

que no se forma rí1 y logrará con 1 a formnci6n de or -

ganiznciones do todos Jos trabajadores. Asi In asam

blea libre y democrática en la unidad de t:rnhajo· du 

cada tt~rritorio. 

Casa persona partlcipar6 plenamente y con ello se 

dar~ al poder social para lograr tal asamblea. Os 

necesario para ello el cambio social y político. 
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2.1. - El cambio social mediante: a) la ?rganizaci6n 

de la sociedad vinculada a las unidade~ de trabajo, 

espacio, territorio, mediante la formación de asam

bleas. 

b). La asamblea se integrará por aquellos que for

men parte de las unidades mediante el voto abierto 

y directo. 

e). En asambleas que ejecutará la democracia direc

ta con el fin de conocer y discutir todos y cada -

uno de los asuntos. 

d). La asamblea concederá los informes y gesttones

econ6micas de cada unidad con el fin du tomar las 

decisiones correspondientes. 

e) Las administraciones de empresa y de gobierno ~ 

cstar5n sujetos n f>rogramas nacionales con el fin 

de mejorar los procesos bcon6micos y sistemas que 

garanticen una elevado capacidad en el trabajo. 

f). Las asambleas ju:garán la conducta y eficiencia 

<le cad¡1 uno de sus n1iembros en cad~1 gcsti611. 

g). I.ns nsamblcas crcarfin grupos de :1poyo matuo con 

el fin de actuar conjuntamente, en todo tipo de or

ganiznci6n y cstnblcccr acciones conjunt11s en bene

ficio de la colectividad. 

h). Las asambleas de filiaci6n designarán a los ru

prcscntnntcs sindicales que formarán las fcderacio-
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nes y confederaciones de obreros con el fin de coo~ 

dinar el trabajo en forma armónica. 

i). Las representaciones nombradas por las asambleas 

no requieren de registro o condiciones de parte de 

alguna autoridad. 

1). Cada asamblea organizará a sus integrantes en -

unidades específicas con el fin de asegurar: la co

municaci6n, informaci6n y disciplina. 

k). Las asamblcar tomarán las decisiones necesarias 

dentro del Programa Nacional con el fin de que sean 

llevados a la práctica y garantizar el máximo de -

eficiencia en el trabajo y dando toda clase de li 

bertades, con el fin de que todos sus integrantes 

manifiesten sus puntos de vista. 

1).- Las relaciones familiares se regirán por el -

principio de la absoluta libertad de sus miembros, 

parn pcrmanccor unidos o separarse, tales rclacio -

nos se basarln en el respeto mdtuo y Ja igualdad de 

obligaciones y deberes, sin distinci6n de sexo y 

edad. Se considerará a la familia con10 el ndcleo ns:_ 

cesnrio para la procreaci6n, ln educación y dcsarrg_ 

llo personal. 

Los menores de 14 aftos, ancianos y liciados c~nta -

rln con Ja protecci6n de las institucionus sociales 
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con el fin de que subsistan se eduquen y desarrollen, 

bastando su voluntad de no permanecer unidos a la f~ 

milia. En caso de separación de los padres, los may~ 

res de seis años decidirán con quienes desean ¡lerma

necer, en los menores de edad será el juzgado popu

lar quien tenga la decisión. 

B) CAMBIO POLITICO 

Las organizaciones b~sicas de la sociedad serán las 

unidades de trabajo y de territorio sus manifestaciones 

y voluntades se harán por decisión de la asamblea (serln 

unidades de trabajo todo tipo de empresa, los comercios, 

los prestadores de servicios y unidades territoriales: 

los barrios dclcgncionnlcs, ciudades, pueblos, municipios, 

regiones y estados en el pa[s. 

2. - La administración pública se ejercerl por represen

tantes designados por las mismas asambleas de trabajo y 

territoriales, mismas que deberán de provenir de las di! 

tintas organizaciones sociales. 

3.- Los administradores públicos serán destituidos por -

los que los designaron. 

4.- Los administradores públicos del Estado y Nación se 

r5n electos en forma directa, por medio del voto directo 

dl' cada asamblea y serán aquellos miembros provenientes 
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retribuciones que sefiala la asamblea sobre cada caso co~ 

crcto, por afectarse al interés social o crear procesos 

degeneratorios o de desorganizaci6n social. 

9.- La libertad será inviolable y Gnicamente la adminis

traci6n pGblica de justicia, basada en tribunales popul~ 

res será la únicn para ordenar divisiones o aplicar las 

sanciones a los delitos y faltas, serl inviolable el do

micilio particular, quedará presente que ante torturas, 

amenazas, secuestros, etc, bastará la simple denuncia -

para destitufr a la autoridad; acusada con previo acredi 

tamiento de los hechos. 

10.- El principio social es el trabajo, por lo que la -

segregaci6n social es la negativa b actitud pasiva a -

prestarlo, los parlsitos desempleados y viciosos deberán 

ser integrados a la sociedad por el trabjo. 

11 .- Para garantizar la seguridad individual y territo 

ri~l, se crearán los comités de <lcfensn social los que 

contarán con todos los recursos necesarios p;1rn que pue

dan llevar n cabo su cometido, el cual será c1 sosteni

miento, seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. 

12.- Sobre los comités de defensa social se integrarán 

la milicia nacional del pueblo, misma que estarfi sujeta 

al Parlamento Nacional la cual será dotada Je. elementos 

nu~esarios para garantizar la independencia del pals y 

la paz socia!'. 
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de las unidades que representen los sectores del pueblo 

y defiendan sus interéses. 

5,- La administraci6n pGblica se elevará de acuerdo n -

los programas nacionales que garanticen la consecuci6n 

de objetivos econ6micos y sociales, los cuales garanti

cen los beneficios de todos aquellos que participan con 

su trabajo y esfuerzo en las actividades.creativas de -

la sociedad. 

6.- Todos los ciudadanos gozarán de plena libertad para 

adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para su 

existencia y adn para el desarrollo de sus trabajos pcr 

sonalcs o familiares. J,os cunles le conlleven al mejor! 

miento de su ingreso y condiciones de vida, toda vez -

que hayan cumplido con el esfuerzo social que les haya 

sido designado. 

7,- Todos los ciudadanos podr5n manifestar en forma oral 

o verbal su ¡1cnsnmicnto y para formular sus cnjuiciamic~ 

tos por las actividades laborales o de administraci6n -

pQblica, sl11 otra limitnnte que la de acatar las dccisi~ 

nes de la mayoría¡ sin perjuicio de que incidan en sus -

criterios para modificar lo que no les parezca o que sea 

equivoco al interés social. 

8.- Los ciudadanos dependerán de todos los medios mate

riales para expresar pGblicamente sus opiniones, tanto 

en medios impresos como por telcvisi6n, con scilo las --
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13,- Se crearfi un organismo parlamentario que estará foL 

mado por los representantes de las unidades territoriales 

y de trabajo electos por cada una de las unidades, las -

que se integrarán con más de cien mil ciudadanos. 

El Parlamento del pueblo tendrá la facultad de legi~ 

lar y controlar a las autoridades Ejecutivas y Judiciales 

pnra que no asuman poderes sobre la sociedad, conocerán 

de las denuncias· que presente el pueb.lo en contra de las 

irregularidades del poder. El Parlamento eliminará y su

primira el burocratismo. 

14,- En cada estado funcionara un parlamento estatal del 

pueblo con las mismas funciones que el nocional. 

15.- Las funciones s0r&n electas igualmente que las ad

ministrativas. Existirá un Tribunal de Justicia de tipo 

nucional designado por el Parlamento y decidirá sobre -

las resoluciones dictadas por las autoridades y tribÚna

los de los Estados. 

Ortega Arenas propone reformas a la ·consfftüi:T6r{~ 

misma que permitirán una mayor participación ·social de -

los trabajadores. 

En fin, todo este ideario político es el que muevc·a 

esa Unidad Obrera Independiente la cual desde su inicio 

en el año de 1970 ha venido cobrando fuerza en los secto

res laborales del país, hasta convertirse en unn organi-
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zaci6n que se enfrente a las grandes Centrales Obreras 

y a los representantes del capital: sus militantes es

tán de acuerdo con las mismas pues ha visto los resul

tados mediante los logros obtenidos en sus revisiones 

peri6dicas al Contrato Colectivo. 

Toda vez que hemos preponderado la importancia y 

el porque hemos elegido· para el estudio del Contrato -

Colectivo, a un9 que sea producto de esa U.O.!. (Unión 

Obrera Independiente), insituci6n que de acuerdo con -

las autoridades del Trabajo es la más conflictiva, lo

gran mayores aumentos y prestnciones, pues no acatan las 

resoluciones que les imponen. 

Después de haber efectuara un análisis y de todas 

y cada una de las Empresas que cucnta11 con un sintlic¡1do 

independiente decidi que el.existente en una f&brica de 

vidrio podriu ser el mús representativo, y que nos mos

traría si tal documento cuenta con sus elementos lega -

les y sociales y con ello, demostrar si con el mismo se 

hnn logrado beneficios y avances para la clase trabaja

uora. 

Cosu que podrémos percatar con el estudio comppra

tivo que realizaremos con otro Contruto Colectivo, Je -

una industria del ramo similar. 



. 137 

La industria seleccionada se constituye en el ano de 

1968.' con la finalidad de construir una fábrica que pro

duzca botellas de vidrio de la más alta calidad mediante 

el uso de la tecnologia más avanzada. El capital nacional 

inicia sus operaciones en el ano de 1971, en un principio 

contrató a más de 500 obreros, los que se encontraban -

afiliados a la C.T.M., debido a que su gran mayorin pro

venia de otra Empresa Vidriera con instalaciones articul~ 

das. 

En un principio se da el choque entre los obreros de 

la vieja Empresa afiliados a la C.T.M., y los de nuevo -

ingreso, los cuales pertenecen por regla gcnerul n ln -

región donde se ubica 11 planta fabril. 

Ante el descontento de un grupo de trabajadores per

tenecientes a la Unión Obrerd Independiente, se inicio -

la lucha intergremial la cual culmina con el infrentu 

miento de ambos grupos, mismos que llevan su problema 

unte la autoridad laboral. La que en 1972, previó recUCJ! 

to de la ltuelga estallada para que sea reconocida la ti -

tularidad del Contrato Colectivo. 

Las autoridades Laborales dictan su resolución reco

nociendo que la mayoría de los trabajadores des~nn pert~ 

nccer n la U.O.I., con lo que el Contrato Colectivo pasn 
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a sus manos desde el afio de 1973 hasta la actual fecha • 

cantando con casi dos mil trabajadores miembros. 

El contrato original fue un documento que tuvo poco 

conocimiento par la base de los trabajadores, no obstnn· 

te nos servirá como punta de partida para determinar las 

elementos estructurales que debe reunir tal pacto. 

El documento odginnl contaba can 41 cláusulas cuya 

contenido resumido transcribimos a cont inuaci6n. 

Sus militantes en cierta forma persiguen el ideario 

de su creador Juan Ortega Arenas. 

No obstante que la titularidad del sindicato les fue 

reconocida, el contrato contindo vigente hasta el afio de 

1973, fecha en que el nuevo sindicato lo revisó )' forma· 

ron ahora después de 15 años.de titularidad de dicho co!!_ 

trato una serie de logros encaminados n la satisfacción 

t desarrollo económico de la clase trabajadora. 

Veamos que ha logrndo ese sindicato en el pacto so· 

clal, posteriormente estudiaremos si el documento hasta 

mnro de 1989 cumple con la dinámi~a social mediante la · 

existencia de los elementos necesarios que lo deben COll! 

tituir y por dltimo establecemos un par&metro comparntl

vo en forma ~cnc~al con otra industrio del ramo, a cfcc-
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to de estimar si esa voluntas social de los trabajado· 

res ha tenido operatividad y dinamismo social. 
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CONTRATO COLECTIVO 

1970 ~ 1972 

EMPRESA: NUEVA FABRICA DE VIDRIO, S, A. DE C. V. 
SINDICATO: ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA VIDRIE 

RA Y SIMILARES DEL ESTADO DE MEXICO. (C.T.M.) -

CLAUSULAS 

1. -

2. -

3. 

4. -

s.-

6. -

D E s c R I p c I o N 

REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION 
Reconocimiento de la empresa al 
sindicato como titular del con
trato colectivo. 
Lugar donde se aplicará el con
trato, 
A quienes se aplicara el contra 
to y que trabajadores se encueñ 
tran excluidos de su aplicacióñ 
(Quedan fuera los trabajadores 
de confianza y los trabajadores 
eventuales en ct1anto a las pres 
taciones económicas.) -

DIRECCION Y AOMINISTRACION 
El patrón tiene a su cargo la -
dirección y administración del· 
trabajo. 
A quienes se co11sidcra como trn 
bajadores de confianza, se da -
el concepto de la ley y se deter 
minan puestas como los de direc7 
ci6n, administración, supervisión, 
etc.) 
Se sefiala que el per1onal de con 
fianza no podra sin<licalizarsc Y 
el patrón es el dnico que lo ruc 
de elegir, el personal sindicali 
zndo que pase a ocupar un pucst~ 
de confianza deja de pertenecer 
al sindicato y no puede aplicar
sclc el contr11to colectivo. 

INGRESOS Y RE l NGRESílS 
Requisitos de los trabajadores -
para ingresar c11 ln empresa: -
a. - Pasar el examen módico,tcncr 
como m[nimo lb ¡1fios de cdaJ, sa-
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7. -

8. -

9. -

1 o. -

11. -

12. --

13. -
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ber leer y escribir, tener bue
nos antecedentes personales, no 
haber sido separado con anterio 
ridad de la empresa, ser compe7 
tente en el puesto, (La empresa 
puede dispensar algunos de estos 
requisitos. 
El reingreso al servicio requie 
re de: reunir los requisitos se 
fialados antes, no haber sido des 
pedidci (justificado o injustifi7 
cado). 
Estar de acuerdo en el sindicato 

·y patrón en el reingreso. 
CLASIFICACIONES 

Quienes son trabajadores de plan 
tn. - los que ·desempeñen labores
contínuas y permanentes se con -
viene que sindicato y empresa -
elaborardn una lista contenien
do a todos los trabajadores de -
planta. 
Se dan facultades a la empresa
para contratar a los trabajado
res eventuales que requiera cn
raz6n de las labores transito -
rias o de construcción. 
La empresa tiene facultad de ce
lebrar todo tipo de contratos; 
por lo que en los contratos que 
cel~brc con contrutist¿ts a los 
trabajadores de éstos no les so 
rá aplicado en contrato colectI 
vo. 

JORNADA DE TRABA.JO 
El patrón fija In jornada de corr 
formidad con Ja Ley. 
La empresa puede modificar las -
jor11adas de tr;1bajo o suprimir
las segan lo estime co11vcnicntc 
y de acuerdo a sus ncccsitladcs. 
Debido a tipo de jornada de lo
empresa, los trabajadores cstun 
oh ligados a prestar sus servi· -
cios en el tiempo extraordinario 
que les dctcrmi11c la empresa; -
obligatorio en mcdi:1 l1ora en ~l 
segundo turno y un:1 horca en cJ 
tercer turno. 
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14. -

1 s. -

16.-

17. -

18. -

19. -

20. -

21 . -

142 

D E s e R I p e I o N 

Se establecerá un rol de los 
tres turnos. 
Losttrabajadores deben prestar 
el tiempo extraordinario que -
les solicite la empresa de acucr 
do con la Ley, y podrán exceder
del máximo legal en los casos -
de reparación y mantenimiento -
que sean necesarios para no inin 
terrumpir la marcha del trabajo~ 
El tiempo extraordinario es el -

·que laboro el trabajador despu6s 
de haber terminado su jornada or 
dinaria y como consecuencia de ~ 
una necesidad extraordinaria, no 
será considerado como tal el 
efectuado en días de descanso se 
manal o festivos, o los de suplen 
cin de ausencias de personal. -
El trabajador en jornada contí
nua gozará de un descanso de 30 
minutos para alimentos. 
El trabajador debe seguir labo
rando atln a pesar de hober ter
minado su turno en el caso de -
que no hubiese llegado su relevo, 
con el fin de no causar perjui
cios a la producción. 

SALARIOS . 
Las prestaciones de este contra
to se c:Llcularfin de acuerdo con 
el salario tabulado de acuerdo a 
la clasificación del trabajador. 
Los pagos se har5n en el lugar -
que designe ln empresa y el d[a 
y la hora que fije no deben cxc! 
der a una semana. (Esto puede -
ser cambiado en cualquier momc11 
to por la empresa). -
La empresa s6lo puede dcscont:1r 
la cuota del Seguro Social, cl
impuesto y la cuota sindical. 
La empresa puede descontar a -
los trabajadores la l1urr;1mictr 
)'pérdidas que ocnsioncn 1 cstl 
descuento sólo podrá ser el 3!\ 
del excedente del salurio m[ni
mo. 
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22 •• 

23 •• 

24.-

25 •. 

26 •• 

27. •• 

28 •• 

30.-
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DESCRIPC O N 

VAOACIONBS Y DESCANSOS 
El descanso semanal se les otar 
ga a todos los trabajadores y 7 
podrá ser cualquier otro dia que 
no sea el domingo. 
Los días de descanso obligato · 
rios son los que establece la · 
Ley. 
Cuando el trabajador efectúe la 
bares contínuas y no goce de los 
descansos dbligatorios recibirá 

·como pago tres salarios. También 
podrá ser considerados en esta· 
naturaleza los trabajos que or· 
dene la empresa en esos dias, · 
ésto se lo comunicará al sindi· 
cato pnrn que conjuntamente sea 
elaborada la lista de los traba 
jadores que deban laborar. -
Las vacaciones se otorgan en los 
términos y condiciones marcadas 
por la Ley. 
La empresa puedo descontar del
pcríodo de vacaciones a los tru 
bajadores las faltas justifica= 
das. 
Las vacaciones se tomarán por -
afias vencidos y forma escalona
ría .con el fin de no intcrrum -
pir la producci6n. 

DESPillOS Y DISCIPLINA 
Los trabnjadoros pueden ser scp~ 
radas por: 
a.- A petición del sindicato, 
cuanto haya dejado de pertenecer 
al mismo. 
b.- En los t6rminos de Ley. 
El trabajador que cometa faltas 
que no sean de las que amcr i te 
la rescisión <lcl contrato se les 
amonestar5 y suspenderá del tr~ 
bajo hnsta por 8 dias sin gocl 
de salario. 
Los dias de ca~tigo scrfi11 fij"· 
dos por la empresa dentro del 
término de J.ey. 

ASCENSOS VACANTES Y ESCALAFONES 
Cuando ocurran vaca11tcs los tr~ 
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31 • -

3 2. -

33. -

34. -
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bajadores tienen derecho a un -
ascenso. · 
Existen dos clase~ de vacantes: 
a,- Qefinitivas.-Los puestos de 
nueva creaci6n y los que dejen 
los trabajadores en forma defi
nitiva y que ambas partes deci
dan cubrir. 
b.- Temporales.-Los puestos que 
dejen temporalmente los trabaja 
dores, por enfermedad, permiso~ 
vacaciones, etc. 
Los escalafones operaran en for 
ma departamental, -
Los escalafones son departamen
tales, pues. aunque existan cu
gorias iguales de profesi6n u -
oficio de hecho su naturaleza -
es diferente en cada departamen 
to. Existirán en cada departa 7 
mento tantas líncns ascendentes 
como puestos existan pero den -
tro ue una misma profesión. 
Cada linea ascendentes tendr5 -
corno base el salario correspon
diente a cada categorfa. 
Para cubrir una vacante temporal 
o definitiva se hnrn con el tra
bajo mtls antiguo en lo categoría 
inmediata inferior. Ningdn trab~ 
jadbr podrá ser ascendido sino
pose& las condiciones, habiliJa<l 
y capacidad para el puesto. 
El trabajador deber& acreditar
que poseo la capacidad y los c~ 
nacimientos necesarios para cl
desempeño del 1mesto y quedará
sujeto a un período de ¡1rucba -
de 30 dfos. 
El trabajador debe hacer su so
licitud para ocupar la vacant~
del puesto inmediato superior y 
este capacitado para el mismo. 
Cuando se trate de vacantes sin 
derecho de ascenso, como en el -
caso de que no exista catcgori:1 
inmediata inferior, la cmprcs1-
podr6 seleccionar libremente Je! 
tro de los trabajadores de plrn-
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35.-

36. -

37.-

38.-
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ta, tomando en cuenta su capaci 
dad, habilidad, etc. 
En igualdad de cir.cunstnncias • 
se preferirá al trabajador de · 
mayor antigUedad, si dentro del 
personal de planta no existe ·· 
candidato a cubrir el puesto la 
empresa entonces buscarl dentro 
de los trabajadores eventuales 
o en su caso una de nuevo ingr~ 
so que deberá cubrir los requi· 
sitos que fija este contrato. 
Todo trabajador que cubra una · 
vacante se encontrará sujeto a· 
un período de prueba de 30. días, 
pero si la empresa en ese plazo 
lo objetara entonces: 
a).- Si el trabajador ascendido 
es de planta regresa a su pues· 
to anterior. 
b).- Si era suplente tomnrd en
tonces ese cnráctcr. 
c).- Si fuere de nuevo ingreso 
será separado del trabajo sin 
responsabilidad para la empre
sa. 
El patrón no esta obligado a -
mantener cubierto un número de 
plazas, los puestos tabulados
solo sirven para fijar sueldos 
según J.1 categoría, sin que -
exista la obligación de mante
ner todas las categorías. 
Es facultad de administraci6n
dc la empresa el establecer o
crear puestos de nueva crcaci6n, 
teniendo libertad para fijar su 
número.En los puestos de nueva 
crcaci6n la cn1prcsa tiene la -
facultad ce fijarles los sala
rios. 
Los trabajadores están obliga· 
dos g prestar su.trabajo con -
la intensidad, cuidado y csmr
ro normales rcqucr idos para - -
realizar su ti·abajo, por lo ·· 
que la intensidad y calidad -
del trabajo ser&n de tal nat~-
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39.-
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raleza que se obtenga un 100\ 
de rendimientos. • 
El personal será distribuido a 
juicio de lús jefes de acuerdo 
a las necesidades del servicio, 
Cuando un trabajador no tenga· 
suficiente trabajo en su cate· 
goría o teniéndolo sea conve -
niente a juicio del patr6n, p~ 
drá realizar otro trabajo, por 
lo que deberá laborar de acuer 
do con lns órdenes del patrón. 
Cuando un trabajador pase a d~ 
scmpefiar otro puesto distinto· 
al asignado' tendrá derecho a -
recibir el sueldo correspondie~ 
te, pero si este es inferior -
percibirá su sueldo correspon
diente a su puesto. 
Los trabajadores deben obedecer 
a sus superiores en los térmi
nos indicados en lu presente -
cláusula. 
Si el trabajador no desempeña· 
sus servicios en los términos 
de eficiencia indicados, o no
acntase las órdenes del patrón, 
no realizare los actos prepar~ 
to,ios y posteriores indicados, 
dará lugar a que le sea rescin
dido su contrato de trabajo sin 
responsabilidad para el patr6n 
y sin derecho a indemnización -
alguna. 
El contrato se celebra por tiem 
po indefinido, sin poder ser -
rescindido o revisado sino es
de acuerdo con los términos de 
ley, se establece como fecha de 
plazo para su revisión el 1° Je 
Junio de cada año. 
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Del análisis de este documento podemos decir que -

juridicamente contiene los elementos legales que sefiala 

la Ley y la doctrina, mismos que estudiamos en el capi

tulo anterior como: 

4,4,l, ELEMENTOS DE ENVOLTURA,- Son los que constituyen 

el nacimiento del contrato, su duración, revisión termi

nación; estos elementos los encontramos en las cláusulas: 

ELEMENTOS NORMATIVOS,- Forman la existencia propia del -

contrato, dichos elementos los encontramos en los montos 

de los salarios, jornada de trabajo, descanso y vacacio

nes, mismos que pueden ser ubicados en las cláusulas: 

ELEMENTO COMPULSORIO,- Es la forma sancionadora las cua

les controlan el ingreso y excensión de los trabajadores 

así también como el reglamento interior de trabajo que -

se encuentra en las cláusulas. 

De tal manera de conformidad con el Derecho Laboral, 

este contrato tiene una existencia y vida jurídica, salvo 

en el caso de que la titularidad no este en la mayoría.· 

Cosa que hizo que este contrato pasara a manos de otro -

sindicato. 

Ahora estudiaremos las causas sociales, pues este -

contrato era un medio de control social ejercido por la -
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Gran Central Obrera, C.T.M., pero no lleg6 a producir -

la estandarizaci6n de la acci6n y ello se debi6 a la i~ 

conformidad social existente en la mayoria de los trab! 

jadores. Los cuales de ninguna manera perdieron su indi 

vidualidad, los conflictos y organizaci6n se di6 en un

sólo departamento, mismos que se constituyeron er una -

unidad de trabajo, con el fin de manifestar su desagra

do a los demás departamentos, los que.en su oportunidad 

nombraron a un representante ante esa unidad constituyé~ 

dose la Primera Asamblea. La cual se plante6 como objeti 

vo el pelear la titularidad del contrato existente, con 

el ·objeto de modificarlo y obtener condiciones más justas 

de trabajo. 

No importaron las amenazas, las sanciones, la viole~ 

cia, la organizaci6n no perdió su unidad, lanzaba avisos, 

propaganda, organizaban mitines y paros. En una palabra, 

argumentaban que el contrato colectivo no era respetado. 

Veámos ahora porqué tal contrato existente en esa -

época no era viable de acuerdo con los elementos sociales 

que debe tener el pacto obrero. 

1.- LA SOCIALIZACION.- Cada trabajador al ingresar a la

empresa se encontraba con la afiliaci6n de un sindicato

charro, cuyo !"omit6 ejerció su nombramiento como medio de 
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presi6n de la empresa y por otro lado la venta de las •• 

plazas a los trabajadores eventuales. Así un trabajador 

recién ingresado se encontraba ante grupos de presi6n · 

que lo hacían respetar normas contenidas en un contrato, 

el cual no conocían y el cual no contaba con un reglame~ 

to interior de trabajo, por lo mismo las condiciones de 

trabajo eran impuestas p'or el patr6n. 

Existían malos tratos, despidos, cambios y castigos, 

mismos que no han sido consentidos por la clase trabaja· 

dora, esas normas de no permitir los malos tratos, son · 

adquiridas por cada individuo en el proceso de socializ! 

ci6n en su área de trabajo. Sus compañeros influyen en 61 

y le hacen comprender cual es su situaci6n existente. 

Se les ~temoriza por la~ dos fracciones, se les obll 

ga a participar en las colectas con lo que cada trabaja· 

dor va adquiriendo una mala disposici6n hacia la empresa., 

Sus jefes y superiores en regla general les son impuestos 

y resultan ser gentes sin muchos conoci1nicntos en lama

teria y sobre todo llenos de prepotencia, altaneria y ·· 

egoísmo. 

El sindicato existente (C.T.M.) no cumplía con sus · 

funciones: la defensa de los interéses, sino por el contr~ 

rio cedía ant-0 lns .. exigencias del patrón, pués su design~. 
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ci6n del grupo representativo de los trabajadores era -

designado por él, asr que las sanciones no ·se encontra

ban reguladas e institucionalizadas, 

Todos estos problemas provocan que el trabajador -

vaya adquiriendo una conducta condicionada para respon

der ante lo problemas que se le van presentando en el -

trabajo. Por lo mismo, el pntr6n reacciona con despidos 

masivos los que no se encuentran regulados en el contr! 

to colectivo o con el titular del sindicato. EL trabaj! 

dor emite su opini6n sobre esp lo cual esta mal hecho y 

por ende es injusto, 

Las condiciones emocionales llegan al temple, ya -

que se discute, hay amenaza, pleitos y lesiones; mismo

que provoca una conciencia de clase entre los trabajado

res y con ello se organizan para luchar en contra de las 

arbitrariedades del patr6n. 

Su punto de partida, es el desconocimiento del sin

dicato existente y posteriormente la modificaci6n que d~ 

be sufrir el contrato colectivo. 

Oc esta manera los trabajadores manifestaron su re

chazo al contrato colectivo, y con ello se provoc6 una -

conducta contraria al contrato, el que viene a represen-
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tar una forma de control social. Todo ello aunado al d~ 

saliente provocado por la conducta de los j~fes de depa! 

tamento. 

2. • LOS MODOS CAMB !ANTES DE LA CONFORMIDAD. - Independ ie!!. 

temente de que muchos de los trabajadores provenían de -

otra empresa vidriera en la cual el sindicato existente 

era la C. T .M., no había un s6lo cambio en su conducta -

mientras que no se modificaran las condiciones de trab~ 

jo nsi: la conveniencia, la traici6n, la costumbre y ln 

intuici6n del reto de los compafieros (no se hubieran to

mado en consideraci6n) pero este hecho fue notado y re

saltado tan pronto como las condiciones de trabajo cam

biaron. 

La disciplina, el orden en el trabajo, desconocimie!!. 

to de ln mnquinarin, falta de co1npaflcrismo 1 nscntuuron y 

orillaron el cambio de conformidad de lns trabajadores, -

mismos que ztl e11contrarsc en un medio contr,1rio nl sinJi

cato anterior vienen :1 resaltar sus fullas y nl <lesco110-

cimiento de sus ncicrtos. 

Es aqui donde se forma una conciencia de clase, no 

importun los aílos transcurridos en la ot ru: cmp,rc·~a ,_ 1 u -

pcrsonnUdad y el cnr6cter del trabajador cau1hi~~~n, se 

hace hostil, ,indisciplinado Y, revelde. 
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Su sencibilidad ha cambiado pues no ha sido tomado 

en consideraci6n por lo que ya no resulta ~ndependiente 

su propia independencia permanece el espíritu de emisi6n 

y lucha. 

Todo esto ha sido propicio para penetrar las ideas 

externas de los miembros de otros sindicatos y la band! 

ra de lucha la constituyen la aplicaci6n total y el re~ 

peto absoluto al contrato colectivo .. 

El sindicato titular ha efectuado la primera revi

si6n y las ventajas obtenidas se han minimizado por la

generalidad de los trabajadores, pues el 11der es recha 

zado por lo que sus esfuerzos no son de tomarse en con

siderac i6n. 

El contrato existe pero no es respetado por las Pª!. 

tes, sus alcances no son reconocidos ya que la hase no

qu icrc n quien se ostenta como representante. 

3. - LA RECIPROCIDAD. - Aunque hay una gran cantidad de tr!!_ 

bajadores que no deseen tener problemas y que por ello -

cstnn de acuerdo con el contrato colectivo existente, -

existe también otro grupo el cual demuestra una apatía 

total, este grupo de trabajadores generalmente eran de 

base o planta definitiva. 
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No obstante, existe un nutrido grupo de trabajado

res con planta que no estan de acuerdo con el contrato. 

Así que la obediencia total del contrato por parte 

de los trabajadores no se da, cada uno desea su programa 

individual, el cual se enfrenta ante la conformidad gen!!_ 

ral. 

En este momento nacen las grandes pugnas de los tr~ 

bajadores, pues los conformes tienden a inconformarse y 

el patrón someto a la obediencia y el orden. Vienen las

acciones sindicales disfrazadas, los que on lugar de apli 

car las cláusulas de exclusión obligan al patrón a tlesp!!_ 

dir a sus supuestos responsables. La reciprocidad con el 

contrato colectivo no se da, pues no existe un equilibrio 

tanto de parte del patr6n como de los mismos trabajadores. 

No cumpliendo ni respetando el pacto, por otra parte el -

trabajador inconforme espera que su labor le sea justame!. 

te retribuida, 

Al no existir el reglamento interior de trabajo, de! 

tro del contrato colectivo, no existen elcmentoscde defe! 

sa en contra del patrón. 

4.· LAS SANCIONES.- A pesar de esa conformidad existente 

y por otro Indo la inconformidad en cierto grupo de tra-
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bajadores, todos saben de la existencia de un contrato

colectivo, en el cual se encuentran las normas que reg~ 

lan la relaci6n colectiva de trabajo. Ex~sten tendencias 

individuales, primeramente y colectivas con posteriori

dad, e incumplimiento a las normas del contrato, frente 

a estas actitudes se dan las sanciones existentes con la 

expulsi6n de los inconformes. 

Generalmente estas separaciones no se hacen a tiem

po pues por su parte el sindicato tiene temor (por lo que 

cuida su imágen para no ser un enemigo de su propia cla

se) por otra parte la empresa no actda, pues piensa que -

es un problema ajeno a ella y que tan s6lo es un problema 

intcrgremial. 

Así que cunndo se decide actuar es porque !as cosas 

llevan un estado de adelanto y los presuntos responsables 

se convierten en víctimns, en un principio se logra cicrt::1 

confusi6n entre los trabajadores, ante dste acontecimien

to se intensifica la lucha. De tal manera las sanciones ~ 

trat5ndo de ser un remedio, se convierten en el motor <le 

la lucha. 

Los trabajadores se organizan y logran la asesoría l~ 

gal por parte de otra organizaci6n que les promete benefi

cios econ6mic.os a futuro. Se inicia 111 gesti6n abierta al 
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enfrentamiento y los líderes ya no permanecen en el ano

nhnato, agotan todos los recursos legales y-morales, 11~ 

gando hasta el amparo, la violencia, la presión política, 

plantones y marchas ante las autoridades del Trabajo, 

Las sanciones en el contrato dejan de aplicarse pues 

el cumplimiento del contrato esta en contradicción, ya 

que se desconoce en un momento quien podrá ser el titu 

lar. Ya no se desea seguir el juego proselitista con el 

sindicato existente y se convierte en enemigo total del 

nuevo movimiento. 

S.- LA SOLIDARIDAD Y EL CONSENSO.- Si bien es cierto que 

las sanciones dentro de la Ley Federal del Trnbajo, como 

en el propio contrato colectivo son necesarias para po -

der lograr un cumplhniento y hacer efectivas las sancio

nes estipuladas por ambas pnftes, nos enteramos de la -

aplicación indebida de las sanciones, hecho que hace cr~ 

ccr la inconformidad hacia esas obligaciones. De ahí que 

al no encontrarse identificado el trabajador con la cmpr~ 

sa, sus vinct1los con la misma son d6bilcs y se dan lns p~ 

sibilidadcs <le que las normas se puedan violar. 

La solidaridad es el elemento que conglutina esíuer. 

::.os, así que esta pueda dar elementos que deben ser estu

diados de conformidad con sus consecuencias. 
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Las manifestaciones de inconformidad son labradas ya 

que estan contenidas dentro del contrato colectivo que r~ 

gula las relaciones obrero.· patronales, 

Debemos entender que la solidaridad benéfica es la· 

que se apoya en la independencia, la división del traba· 

jo, el respeto <lo las obligaciones, deberes y el respeto 

de ambos. 

Como en el contrato no se esta respetando el senti· 

miento de la mayoría se ha producido la inconformidad a!]_ 

te la indiferencia del sindicato ya que éstos estun en · 

complicidad con el patr6n. Los trabajadores se solidar!· 

zan, no con el contrato sino con el acto que les permita 

cambiar las condiciones existentes. Con lo cual ln uni6n 

sindical se rompe, asi el nuevo grupo de trabnja<lorcs irr 

conformes h~1cc sus manifcsta~io11cs, propone sus arreglos 

y convicciones al contrato y exige su titularidad. El r~ 

sultndo es un nlto grado de consenso y solidaridad ya que 

se persiguen los mismos intcr6scs y principios. 

Al darse el choque ante ambos grupos, los que desean 

ser titulares del contrato y los que se encuentran al ·· 

frente del mismo, nace el someti1nicnto Je ambos contr¡ttos 

ante la autoridad, la cual decidir4 en base al nGmcro de· 

trabajadores .inconformes la titularidad de uno de ellos. 
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6,· LA [NCONFORMIDAD E INDIVIDUALIDAD.· Ante la solidar! 

dad de todo grupo de trabajadores inconformes y el deseo 

general de obtener mejores prestaciones y salarios, se 

encuentran las necesidades propias de cada trabajador. 

De ahí que en el principio no se encontraba bien defini· 

do el contenido del contrato, ya que es el minimo legal.· 

para el respeto y cumplimiento de las obligaciones por · 

parte del patr6n. 

Como en la formulación del contrato colectivo no se 

fue escuchado, se desea manifestar la voluntad y acepta· 

ci6n del mismo o sea el de participar externando sus de· 

seos y anhelos. Esto en gran parte ha sido el motivo de 

la inconformidad, la cual ha sido tomada por un grupo a~ 

tag6nico que promete estándares de vida más altos al tr!!. 

bajador, el respeto mediante.un trato más humano, la co!!!_ 

prensi6n de sus problemas y su progreso. 

7, · VALVULAS OH SEGURIDAD INSTITUCIONALIZADAS.· El contr!!_ 

to colectivo existente no contenía válvulas de seguridad, 

las cuales permitieran al trahajador aliviar sus tensiones. 

Existen premios de producci6n y algunas prestaciones mín! 

mas las que 1e permitieran el descanso y osio, mismo que

generan un aumento en la capacidad del trabajo, en vaca · 

cienes sólo se contaba con lo que determinaba la Ley, ··• 

igualmente su'cede' CJ>n el aguinaldo y otras prestaciones. 
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Al no existir estas, las cuales permiten salir la -

inconformidad. Tengámos en cuenta que una ipdustria de -

esta naturaleza es de producci6n continua, cosa que obli 

ga a su personal a trabajar durante los 365 días del afio 

en tres turnos, los que en la mayor1a de los casos son -

rolados. Lo .que se pretende a cambio de este desgaste fl 

sico es un salario al to,. prestaciones, reconocimientos • 

morales que impulsen al individuo y le despierten un espl 

ritu de colaboraci6n y unidad. 

Al no contar el Contrato Colectivo con gran parte de 

estos elementos de contenido social, nos encontramos ante 

un.documento frío, inoperante y no adaptado a la realidad 

social. Los trabajadores conscientes de estas fallas ha

cen que la situaci6n cambie y las normas mejuren, media~ 

te la causal de huelga, cosa.que ha ocurrido en la empr~ 

sa con fechas: Mayo y Junio de 1972. 

La dinámida del propio contrato colectivo se la hnn 

dado los propios trabajadores, los· que nl luchar por el -

respeto de sus derechos hicieron que las autoridades del 

país reconocieran la titurnlidai del contrato a la (UNION 

OBRERA INDEPENDIENTE), la cual se éonstituye en su ini -

cio por la lucha de un sindicato afiliado n esa Central 

Independiente. 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Celebrado entre: Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A. 

de C. V. y el Sindicato de Trabajadores de Nueva Fábrica 

Nacional de Vidrio (U.O.!.) 

ANALISIS ESTRUCTURAL JURIDICO DEL CONTRATO COLECTIVO 

De acuerdo con lo _que hemos sellalado primeramente -

al estudiar este contrato colectivo, tenemos vida jurídi 

ca de conformidad con la ley. 

1. - ELEMENTOS DE ENVOLTURA, - En l·as cláusulas 1, 2, 3, 

y 5; encontramos estos elementos pues contiene el naci -

miento del contrato, quienes son titulares del mismo, - -

que empresas abarca y su duración. 

2.- ELEMENTOS NORMATIVOS. - Estos son los que le dan exi~ 

tencia en el contrato y los·encontramos en las cláusulas: 

31, 32, 33, 34, 35, 47, 48 y 49; ya que en ellas podemos 

observar todo Jo referente: salarios, duraci6n de la jo[ 

nada de trabajo, descansos y vacaciones. 

3,- ELEMENTO COMPULSIVO.- Esta la oodemos ubicar en la -

cláusula 15 ya que dentro de la misma se observa el casti 

go que puede sufrir un trabajador al serle aplicada la -

exclusi6n. 

Acorde ¡:on la Ley Federal del Trabajo, este contrato 

tiene existencia legal en virtud que cuenta con los ele-
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mantos indispensables que determinan el artículo 

de tal ordenamiento. 

Ahora bien, independientemente de que un contrato 

colectivo tenga existencia legal, es necesario determi· 

nar si el mismo cumple su cometido netamente social pa· 

ra el cual fue creado. De ahí que pasemos a estudiar c~ 

da uno de sus elementos. 

n) LA SOCIALIZACION.· El sistema de ingresos a la empre· 

sa ha cambiado totalmente en la realidad, independiente· 

mente de que las cl~usulas 16 y 17 han determinado cuales 

son las condiciones que debe reunir un trabajador para · 

ingresar a la empresa, el sindicato ha venido desempeña~ 

do su papel adecuadamente pues el manejo de las plazus, 

ya no se hace como en la antigUedad, vía negociación en 

la revisión bianual del contrato, el sindicato es el que 

proporciona al personal que le solicita la empresa y po· 

ne especial cuidado en los elementos que proporciona pa· 

ra desempeñar una labor. Como la actividad sindical con· 

traria (antigua) se ha ido eliminando con el transcurso 

de los afias y como varios de los elementos que en un ·· 

principio se encontraban en contra del sindicato, hoy · 

en día al ver los logros obtenidos en cierta forma cstnn 

de acuerdo con el mismo. 
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Todo ello se ha visto en el apoyo un~nime que sus • 

miembros le brindaron en la tlltima huelga que estall6 en 

la empresa, la cual vino a unir y solidarizar más los 

plazos entre todos los trabajadores, Con ello se han ac! 

hado los grupos opositores que exist!an, 

Al tener un reglame!lto interior de trabajo, las.,no!_ 

mas que regulan las condiciones bajo las cuales se pros· 

ta el trabajo y los castiuos han quedado reguladas por · 

lo que ya no estan fundados en la arbitrariedad y el me· 

ro capricho de ambas partes. Cada trabajador al ingresar 

a la empresa, conoce la reglamentaci6n existente, .con lo 

que puede conocer cuales son sus derechos y obligaciones, 

El sindicato por su parte, cumple con sus obligacio· 

nes: defiende a los trabajadores, efectda an~lisis de Jos 

sueldos, apoya a los trabajadores en sus peticiones, oto!_ 

gn préstamos en f!n, deseffipefia su cometido y conciente de 

su fuerza mantiene una posición fuerte y digna frente al· 

patrón. 

Las condiciones de trabajo son más armónicas que en 

un principio pues los trabajadores se encuentran debidame~ 

te integrados a la empresa, conocen sus posibilidades, sus 

alcances, en fin posee ese sentido de participación y •• 

uni6n que da ,la e.xpcriencia adquirida por los años. 
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Al conocer cada trabajador el contrato colectivo, 

estan concientes de los derechos que han adquirido y -

ello provoca una conducta favorable en el trabajo, ya -

que su trabajo incrementa las utilidades de la empresa. 

Las que al final de cuentas les reditdan beneficios via 

reparto de utilidades o la posibilidad para los incremerr 

tos de los salarios. 

b) LOS MODOS CAMBIANTES DE LA CONFORMIDAD,- Como hemos -

visto la conducta de los trabajadores ha cambiado y ello 

se debe a que las condiciones de trabajo son diferentes, 

en.parte se ha logrado un trato mas humano, en gran par

te el conocimiento de la empresa~· de las condiciones de

trabajo, de los jefes, de los compafteros, el dominio de 

las operaciones de las máquinas y las técnicas del trab~ 

jo. 

Cuando la disciplina, el orden y la limpieza, sin 

perder la conciencia de clase (pues mediante ella han l~ 

grado defender sus interéses) y provocado un respeto n -

la calidad humana y digna de los trabajadores. 

Al estar conformes con su contrato colectivo, no peL 

miten que entren ideas contrarias a su sindicato, recha

zan los grupos antagónicos y siempre buscan el respeto -

del Pacto So~ial. 
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Hoy, después de 16 aftas de existencia de la empresa 

se ven las ventajas logradas y la fuerza qll.e han adquiri 

do. 

Su lider es respetado y obedecido con desmedida ob! 

dicncia, no importando que ello les cueste una pcqucfta 

cuota (misma que es destinada a su organización). 

Por otra parte, ya con los aftos el lidcr ha logrado 

un entendimiento con la empresa, basado en el respeto • 

mútuo y la cordialidad de las revisiones periódicas donde 

impera la armenia que por regla general se traduce en b! 

neficio para ambas partes. 

c) LA RECIPROCIDAD.· No existe actualmente apatia en los 

trabajadores respecto al contrato, pues al observar los· 

logros alcanzados, es como su obra monumental que se le· 

vanta al igual que la misma empresa. 

De ahi que los índices salariales sean superiores 

a los del resto de la zona, alcanzando un promedio gene· 

ral de los 15,000 pesos diarios. 

Los trabajadores son mínimos y generalmente desean 

logrnr su planta con el fin de cambiar su situación y ·· 

verse beneficiados por las prestaciones que les otorga · 

el contrato colectivo. El sindicato defienden sus trnb! 
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jadores cuando son despedidos, y les proporciona ayudn

econ6mica como legal, con lo que de no lograr la reint! 

graci6n.por lo menos obtienen los pagos determinados -

por la Ley. 

Con todo esto vemos que se ha logrado un equilibrio 

de las fuerzas y ello provoca el progreso continuo de la 

empresa. 

d) LAS SANCIONES.- El conocimiento del contrato colectivo 

por parte de todos los trabajadores y del Reglamonto In

terior de Trabajo hace que se forme una conciencia gene

ral sobre las estipulaciones existentes en la empresa. 

Se da la tendencia general y colectiva del respeto 

a las mismas, pues en caso contrario se aplicarán las -

sanciones, las cuales generalmente son las suspenciones 

del trabajo por tiempo indeterminado, dependiendo de la 

gravedad de la omisión e incumplimiento y el culpable en_ 

lugar de ser víctima es rechazado por sus compafieros co

mo un ejemplo a no seguir. 

Las cláusulas 21, 22 y 23 remiten en cierta forma -

la aplicación de castigos al Reglamento Interior de Tra

bajo, con lo que ya no se p•1ede dar la arbitrariedad en

su aplicación, debiendo seguirse todo un procedimiento -

en el cual el culp,able sea escuchado por la empresa y d~ 
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fendido por su sindicato. 

e) LA SOLIDARIDAD Y EL CONSENSO.- Al no darse la aplic! 

ci6n indebida de las sanciones, ya no se genera la in -

conformidad general. Al existir un consenso general las 

normas son respetadas y la vinculaci6n del trabajador -

con la empresa es mayor, pues recibe la justa retribu -

ci6n a su trabajo y pone empefto para que su esfuerzo g~ 

neral logre mayores beneficios econdmicos y de bienestar 

para todos. 

Al existir limpieza en el área de trabajo evitará -

tirar basura e impedirá que otros lo hagan, con ello se· 

da la solidaridad entre todos los trabajadores y entre • 

la empresa. Ya que existe la idea de un todo armónico, · 

la unidad sindical se encuentra reforzada pues existe un 

alto grado de consenso general hacia el Contrato Colecti 

vo. 

Los resultados pueden verse objetivizados vía sala· 

rios periódicos al Contrato Colectivo, se observa un in· 

ter6s general pues de su resoluci6n dependen las mejoras 

nl salario. En algunos casos se espera ese momento dura!!. 

te todo el afio y una vez transcurrida la revisión los ·· 

trabajadores se ven aliviados en parte, en sus necesida

des económi~as y con satisfacción observan y tratan de • 
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cuantificar los resultados logrados, 

f) INCONFORMIDAD B INDIVIDUALIDAD,- Ante esa solidaridad 

general de todos los trabajadores, se encuentran las ne

cesidades individuales de cada uno de ellos, al observar 

su categoría es codificada y estudiada en los salarios 

del Contrato, se siente un respaldo a los mismos (pues -

los trabajadores son tomados en cuenta en forma indivi -

dual) y conocen las características de su labor y se sien 

ten cada vez más conformes con el contrato colectivo, ya 

que es el elemento de defensa para respaldarlos. 

La inconformidad individual es defícil abatirla ge

neralmente, pero en un porcentaje puede ser reducida yn 

que claramente se ve que los trabajadores más inconfor

mes se sienten satisfechos al cobrar los aumentos sala

riales. 

Cada vez que se ha generado una reforma o renovaci6n 

de las cláusulas contractuales que rigen las mismas, de

ah1 a pesar de ser declaradas apolíticas o contrarias al 

sindicato aceptan los beneficios logr:idos, Con lo cual la 

inconformidad general es disminuida 'en forma considerable, 

con ello no existen deseos de un cambio de agrupación. 

No obstante han existido otros grupos sindicalistas 
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que pretenden crear la inconformidad y discordia, pero 

~stos que pretenden crear la discordia se ~nfrentan no 

s6lo con todos los trabajadores, sino también con la -

empresa la que sin titubeos de ninguna especie los des

pide. 

g) VALVULAS DB SEGURIDAD INSTITUCIONALIZADAS.- Al haber 

evolucionado el Contrato, con sus 16 afios de existencia, 

los trabajadores cuentan con mültipllls prestaciones, -

las cuales son superiores a las de la Ley y en algunos

casos a las que otorgan otras empresas de· la misma rama 

industrial. Cuentan hoy en dia con mayor nümero de dias 

pagados, de descanso, de vacaciones, asi también se cuen 

tan con dias de descanso que la Ley no sefiala, se les -

otorga un seguro de vida, los dias de incapacidad no se

fialados por el Seguro Social, incremento en sus ahorros, 

transporte, premios de asistencia, aguinaldo de cuarenta 

dias, ayuda para útiles escolares, despensas y el retiro 

voluntario a los quince afios de servicio. 

Con todos estos beneficios económicos se tiene una 

válvula de escape a las tenciones que genera el trabajo 

cotidiano y de esta forma se abate la inconformidad. 

Con todo lo anteriormente expuesto nos podemos dnr 

cuenta de la din6mina que sigue el grupo sindicalizado, 
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puesto que ha logrado la dinámica del Contrato Colectivo, 

ya que en la actualidad no solamente contiene los elemen

tos legales sino la comprensi6n y operatividad de los el~ 

mentes sociales. 

La fuerza del sindicato ha hecho que se equilibre -

la relaci6n trabajo-capital, logrando beneficios econ6m! 

cos y sociales para todos los trabajadores, pues el pacto 

social-laboral es el conductor de la Telaci6n de trabajo, 

el cual permite que la clase trabajadora adquiera esa co~ 

ciencia general la cual le permite dialogar con el capit!!_ 

lista. A fin de ser considerados como un elemento primor

dial en el proceso productivo, el acuerdo y su participa· 

ci6n hacen posible la vida dinámica del Contrato Colecti· 

va y vaya en perfecta concordancia con la vidn económica 

del país. 

Tan pronto como la coalici6n trabajadorea adquiere· 

fuerza, es respetada no s6lo por su propios miembros sino 

por el patrón, quién se dn cuenta de que un buen sindica

to puede hacer más por su e1apresa que un dueño desorgani · 

zado, corrupto, inepto, ignorante y manipulador. 

Pues a la larga la inconformidad individual general! 

zada puede encontrar conducto en otra organización que de 
una forma inmediata haga que zea resp!'tadn la I.ey y por · 
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consiguiente el Contrato Colectio existente, 
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CONTRATO COLECTIVO 
1987-1989 

SINDICATO: U.O.I. 
EMPR1!SA: Nueva Fábrica Nacional de Vidio,S.A. de C.V. 

CLAUSULAS 

1. -
2.-
3. -
4.-

s. -

6. -

7.-

8.-

9.-

10.-

11 . -

12.-

13. -

14. -

D E s e R l p e I o N 

DENOMINACIONES 
Qllién es el Sindicato 
Quién es la Empresa. 
Cuál es la Léy .aplicable 
El contrato es por tiempo indefinido 
y la fecha de su revisi6n. 
Que personas representan al Sindicato 
y a la Empresa 

GENERALIDADES 
El contrato es normativo y regula las 
relaciones de trabajo entre la empre
sa y el sindicato. 
Reconocimiento del sindicato como la 
agrupación mayoritaria. 
Los mienbros del comité gozarán de -
permisos con goce de salario durante 
el tiempo que dure su gestión. 
el contrato rige en la planta y sus 
instalaciones y ampliaciones que lle
gase a tener en el futuro en la misma 
entidad federativa. 
El contrato rige para todos los tra
bajadores con excepción del personal 
de confianza y directivos. 
La empresa obligará a su personal de 
confianza 11 que trate adecuadamente a 
los trabajadores sindicalizados. 
La empresa deberá dar las suficientes 
explicaciones a los trabajadores para 
el desempefio de su trabajo, 
El personal de confianza no podrfi rea 
lizar trabajos que le correspondan ar 
~ersona1 sindicalizado. 
Formas y requisitos que deberán de -
cumplirse para que un trabajador sindi 
entizado pase a ocupar un puesto de -
confianza. 
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1 s. -

16.-

17.-

18.-

19.-

20. -

21. -

22.-

23.-

24. -
25. -

26. -
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La clafisula de exclusión, por la -
que la empresa deberá de separar -
del trabajo a los trabajadores que 
le indique el sindicato, asi también 
a aplicar las sanciones que le sean 
indicadas. 

INGRESOS Y REINGRESOS 
Requisitos que deberán llenar los -
trabajadores para poder ingresar a 
la empresa. 
Qué trabajadores no podrán reingresar 
a la empresa. 

CONTRATACION Y CLASIFICACION 
La emoresa solicitará al sindicato al 
personal que requiera para cubrir los 
puestos vacantes, si e1 sindicato no 
los proporciona en 48 hrs., la empresa 
los podrá contratar libremente. 
Capacidad que tiene la empresa para -
celebrar todo tipo de contratos, con 
lo que pu~de emplear constructoras y 
contratistas, los que sus trabajado
res no tienen porque ser miembros del 
sindicato. 
Los trabajadores se clasifican en: -
a.- De planta 
b.- Eventuales. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Los cistigos se ajustarán al Reglamen 
to Interior de Trabajo. · -
Cada trabajador debe prestar su traba 
jo en su área, y sólo por causas emer 
gentes deberá hacerlo en otro lugar,
se dan las condiciones que deberán de 
cumplirse. 
El patrón tendrá la administración y • 
dirección del trabajo a su cargo. 

HORARIOS TURNOS Y HORAS EXTRAS. 
Se contará con tres turnos de trabajo. 
Por la naturaleza continua de las labo 
res los trabajadores tienen la obliga7 
ción de prestar trabajo extraordinario, 
por un lapso de media hora en el segu~ 
do turno y una hora en el tercer turno, 
el pago de ese tiempo se hará al 100\. 
El trabajador deberá continuar en el-
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27. -

28. -

29.-

30.-

31. -

32. -

33.-
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desempefio de su traba3o en el caso 
de que su relevo no hubiese llegado 
al término de la jornada, el tiempo 
que trabaje se le pagará en los tér 
minos de la Ley. -
Por circunstancias extraordinarias 
también podrá prolongarse la jorna
da sin exceder de tres horas diarias 
ni de tres veces a la semana (9 ho
ras) en el caso de exceder las 9 ho 
ra~ se pagará el escedente al 200\7 
Caso de emergencia y siniestro en la 
empresa el trabajo se prolongará por 
todo el tiempo necesario. 
Todos los trabajadores gozarán de 30 
minutos de descanso que formará par
te de la jornada. 
Debido al tiempo de producci6n contí 
nua los trabajadores trabajaran los
días festivos, los que les serán p~ 
gados en tres tantos. 

DJAS DE DESCANSO Y VACACIONES 
Los trabajadores gozarán de un día 
de descanso a la semana con pago í~ 
tegro el cual podrá ser cualquier -
otro día que no sea el domingo, los 
que trabajen el día domingo recibirán " 
una prima del 40\. 
Los días de descanso obligatorio se
rán los que marque la Ley con adición 
de 4 díns. 
Los pcriódos de vacaciones serán: . 
al afio 10 días descanso y 7 de prima 
a los dos afias 12 de descanso y 7 de 
prima. 
A los tres afias 14 de descanso y 7 
de prima. 
Del 4 al 9 año, 17 días de descanso 
más 1 Z de prima. 
Del 10 al 13 año, 18 días de descan
so, más 12 de prima. 
Del 14 en adelante, 21 de descanso, 
más 12 de prima. 
Además de la prima sefialada los tra
bajadores percibirán una prima adi -
cional del 35\. 
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Los trabajadores tendrán derecho 
a permisos sin goce de salario en 
los casos de urgencia y segGn los 
t6rminos de la Ley. 
Los trabajadores tendrán permisos 
con goce de salario, en los casos 
de muerte de familiar del primer 
grado hasta 3 días, dos días en 
caso de nacimiento de un hijo 

VACANTES ASCENSOS Y ESCALAFONES 
· Exi'sten tres tipos de vacantes: 

1.· Las existentes 
2.- Las establecidas por la empr~ 

sa. · 
3.- Las que dejen los trabajadores. 

La empresa debe comunicar estas 
al sindicato. 

Cuando se implanten máquinas o sis· 
temas que reduzcan el personal se
estarli a lo establecido en la Ley. 
Las vacantes temporales son las que 
surjan por motivo de las ausencias 
temporales de los trabajadores. 
La empresa en 7 días dará a conocer al 
sindicato de la vacante y boletinarli 
la misma. 
Se establece el procedimiento para cu 
brir las vacantes de acuerdo con el -
grado de antigUedad y conocimientos. 
(Igual a la Ley). 
La empresa y el sindicato se compro· 
meten a cumplir con la Ley en lo.re
ferente a la capacitaci6n y el adies 
tramiento. -
Qué son los escalafones y como operan. 
Es derecho del trabajador el escalaf6n 
y antigUedad. 
Como se deberlin de cubrir las vacantes 
dentro de un departamento y en caso de 
no existir personal apto para el mismo 
puesto deberá ser de otro departamento. 
Caso de ascenso ln empresa adiestrará 
en orden escalafonario. En caso do que 
la .empresa objete a un :Lspirantc, se
dan las normas a seguir para que éste 
regrese a su puesto anterior. 
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Empresa y sindicato cada seis me
ses elaborarán el cuadro por de-
partamentos de antigUedades de los 
trabajadores, • 

SALARIOS Y DESCUENTOS 
Los salarios que se percibirán se 
encuentran detallados en un·anexo· 
por clase de trabajos. 
Lugar y fecha para los pagos de -
los salarios. -Igual que la Ley. 
Los descuentos que efectúe la empr~ 
sa ser§n los consignados"en la Ley. 
La empresa se compromete a cubrir -
la cuota obrera ante el !.M.S.S., 
los descuentos que se ·hagan por -
parte del sindicato, 6ste en una
lista se los proporcionará a la -
empresa. 

PRBVISION SOCIAL 
La empresa otorga un seguro de vida 
a sus trabajadores por el importe -
de 12 meses de salario, los que se
rán cubiertos por la empresa o por
una institución de seguros, más 12 
dias adicionales por cada afio de -
servicios. 
La empresa pagará los primeros tres 
dias que no cubre el !.M.S.S. en -
caso de enfermedades generales y a 
cubrir el subsidio otorgado por el
I.M·.S.S. por todo el tiempo que dure 
la incapacidad. 
La empresa paga el 75\ del costo de 
los lentes del trabajador. 
La empresa proporcionará los prime
ros auxilios a sus trabajadores, 
por lo que deberá de contar con un 
local, medicamentos, médico y per
sonal de enfermeria. 
La empresa proporcionará a sus tra
bajadores en el afio tres uniformes 
de trabajo. 4 en reparación de 
La empresa dará zapatos en los de
partamentos que lo requieran dos -
pares caso de departamento de forma
do. 
La ·empresa dará al afio 200,000.00 -
como fomento al deporte y dará uni
formes a dos equipos de futbol y uno 
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al de beisbol. 
Los trabajadores ahorraran un 10\ 
de su salario, y entregará al fi
nalizar el afta un inter~s del 100\ 
de lo que hubiesen ahorrado. 
La empresa proporcionará seis ru
tas de transporte gratuito a los-· 
trabajadores. 
La empresa entrega un premio anual 
de asistencia a cada trabajador de 
$250.00, 
La empresa entregará un premio men 
sual de asistencia por la can·;daa 

'de$ 3,324.00, cantidad que será -
incrementada en el porcentaje·que
varien los s~larios mínimos. 
La empresa dará un aguinaldo anual 
de 40 días para los trabajadores de 
planta que hayan trabajado durante 
un afta y la parte proporcional a los 
que no lo hubieren hecho. 
La empresa anualmente entregará a : 
sus trabajadores una ayuda a Gtiles 
consistente en $ 3,249.00 cantidad 
que se incrementará con el porcenta 
je que aumenten los salarios. -
La em~resa entregará al sindicato un 
salario mínimo anual para ol pago -
de un empleado del sindicato. 
La empresa entregará a cada trabaja 
dor·mensualmente la cantidad de --
$6, 1 21 . 00, por concepto de despensa, 
cantidad que será incrementada en el 
porcentaje que aumenten los salarios. 
Se establece el retiro voluntario -
cumpliendo las siguientes condicio
nes: 
a.- Por juvilaci6n.-recibien<lo 3 me 
ses y 20 días por afta. establecien~ 
dose un límite de retiros. 
b.- Por incapacidad total o perma -
nente.- recibiendo 3 meses y 20 días 
sin limite alguno. 
c.- Retiro voluntario.- los que ten
gan 15 afias de antigUedad recibirán 
tres meses y medio de salario y para 
los de más de 20 afias recibiran cua
tro meses de salario, ambos casos -
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también rendrán derecho al pago 
de 20 días por afio', cantidad que 
incluye la prima de antigüedad 
que da la Ley, se establecen las 
condiciones y límites de retiros 
en el afio. 
La empresa entregará a cada tra
bajador la cantidad de $4,000.00 
mensuales, por concepto de Previ 
sión Social, cantidad que serd -
incrementada en el porcentaje -
que suban los salarios. 
Acuerdo y firma del contrato por 
los represen,tnntes de la empresa 
y el sindicato. 

TABULADOR DB SALARIOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO.
(Igual que la Ley). 
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DE CONFORMIDAD CON EL TABULADOR SE DETERMINA 
EL PROMEDIO DE SALARIOS POR DEPARTArlEITTO: 

DEPARTAMENTOS: SALARIO PROMEPIO p!ARIO: 

1, - CONTROL DE CALIDAD Y EMPACADA 
CON 9 PUESTOS Y 550 TRABAJADORES 1 .144 .37 

2.- FORMADO: 
CON 14 PUESTOS Y 250 TRABAJADORES 9,948,35 

3, - DECORADO : 
CON 7 PUESTOS Y 350 TRABAJADORES 7, 759, 73 

4.- MANTENIMIENTO 
CON 28 PUESTOS Y 250 TRABAJADORES 10.290,57 

5, - INTENDENCIA: 
CON 5 PUESTOS Y 150 TRABAJADORES 7,569,76 

6, - REPARACION DE MOLDES 
'coN 11 PUESTOS y 80 TRABAJADORES 9.738.11 

7, - PRODUCTOS TERMINADOS Y EMBARQUES 
CON 7 PUESTOS Y 165 TRABAJADORES 8,825.81 

8, - SILOS HORNOS 
CON 3 PUESTOS Y 45 TRABAJADORES 6,898.19 

9,- LAVADO DE VIDRIO 
COH 3 PUESTOS Y 15 TRABAJADORES 7.691.19 

TOTAL DE PUESTOS: 86 

TOTAL DE TRABAJADORES: 1860 

PROMEDIO DIARIO PAGADO: 



INDICE COMPARATIVO DE SALARIOS 
TABULADOS POR DEPARTAMENTO 

------------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTAMENTOS No.CATEGORIAS CONTRATO 1970-72 CONTRATO 1987-89 

No.Trabaja- Salario Prome- No.Trabaja- Salario Promedio 
1970 1988 dores. dio Diario dores, D ia r i o. 

!.-CONTROL DE CAL!-
DAD Y EMPACADO, 36.33 550 $ 7,144.37 

2.-FORMADO 14 $ 42.33 250 $ 8,948.35 

3.-DECORADO 40.66 350 $ 7,759,73 

4.-MANTENIMIENTO 12 28 45.41 250 $10,290.57 

5, -INTENDENCIA 32.00 150 7,569.76 

6, -REPARACION DE 
MOLDES. 4 11 43.50 80 9,738.11 

7.-PRODUCTOS TERMI-
NADOS Y EMBARQUES 7 36.00 165 8,825.81 

8.-SILOS-HORNOS 32.00 45 6,898.19 

9.-LAVADO DE VIDRIO o - o - 15 $ 7,691.19 

TOTALES: 30 86 38.528 1,860 8,318.45 

NOTA.-En sus origenes la empresa contaba con un s610 horno de 200 tona.de extracci6n diari 
rias y en la actualidad se cuenta con tres hornos con una extracci6n de 800 tons.dia 
rias,por lo que el número de trabajadores se incremento de 1970 a 1980 en 100 %. 

.... 
00 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

EMPRESA: VIDIERA MEXICO, S, A. 
SINDICATO: SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DE LA INDU~ 

TRIA DEL VIDRIO Y CONEXAS, 

CI AllS!!l.AS 

1.-

2. -

3. -

4. -

s.-

b. -

1984 - 1986 

D E s e B I p c 1 o N 

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACION 

Domicilio de la empresa y designaci6n 
de su representante, 
Domicilio del sindicato, registro y -
representante del mismo. 
Reconocimiento que hace la empresa -
del sindicato y obligaci6n de tratar 
con el mismo todos los problemas lab~ 
rales y los relacionados con el contra 
to colectivo, obligaciones de tratar -
l.os asuntos en las horas de laboI' y -
el procedimiento que debe seguirse -
por los delegados del sindicato para 
exponer los problemas. 
El trato debe ser decoroso, digno, -
sin violencia y basado en el mútuo -
respeto. 
La empresa se obliga a tratar los -
asuntos con equidad y rechazando los 
favoritismos. 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
Para que los trabajadores conserven 
su empleo deberán de pertenecer al -
sindicato, todo trabajador que contra 
te la empresa deberá ser agremiado .7 
del sindicato, al que antes de ingre
sar se le deben hacer conocer sus de
rechos y ohligacio11es. Los trabajado
res de planta tienen el derecho de -
presentar recomrnJados para ingresar
a la empresa. Para los trabajos espe
ciales que requiera In empresa, podrá 
contratar con otras empresas hac icndo 
le saber de este hecho al ,;in<licatu.
c1aasuln de Uxc!usión por la qur Ju -
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empresa se obliga a s,eparar a los -
trabajadores que le indique el sin
dicato. 
Serán vacantes definitivas de acuer 
do con las necesidades de la empre7 
sa y escuchando al sindicato las si 
guientcs: -
a.- Las que surguen en raz6n de las 

resciciones de contratos toda -
vez que se cuente con sentencia 
definitiva, 

b."- Las que resultan por las renun
cias de los trabajadores, 

c. - Las que se produzcan por el - -
ascenso de un trabajador. 

d.- Las que se den por la creación 
de un nuevo puesto. 

e, - Las que por enfermedad y muerte 
del trabajador hagan que termi
ne el contrato de trabajo con -
el trabajador. 

f.- Las resultantes de la aplicación 
' de 1 a cláusula de exclusión y -

las derivadas por sentencia de 
las autoridades. 

Se establece el derecho de escalafón 
el cual será estudiado por la empre
sa y el sindicato, las que tomaran 
en cuenta la compctcnciil y nntigUc 
dad del trabajador. 
En 90 días después de la firma del -
contrato tanto la empresa como el -
sindicato estudiarán las gráficas -
que conlc11g~l11 los canales de ascenso, 
los que <lchcrfin <le ajustarse de con
formidad con la ley y este contrato, 
Todo el trnbaiador sindicalizado tic 
ne derecho a ñsccndcr a categorías :
superiores, por antigUedad y campe -
tencia; dando mayor facilidad para • 
presentar el examen al puesto a los
trabajadorcs con mayor antigUedad. 
Para vigilar el cumplimiento de esta 
norma se constituye la Comisión Mix
ta de Escalafón. 
Rn igualdad de competencias se ascc!!. 
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derá al más antiguo, cuando exista 
igualdad de antigUedai!es será selec:_ 
cionado el que cuente co~ mayor re
cord de asistencia, no se ocupará -
un puesto superior por trabajador -
de inferior categoría a menos que -
se haga el ascenso correspondiente. 
El trabajador que no aproebe el exa 
men de competencia, no perderá el 7 
derecho a ser propuesto para otra -
ocasi6n. · 
Las pruebas serán adecuadas a los 
conocimientos. 
Al trabajador qµe se le asigne una
labor que no sea inferior a su cate 
goría, sólo responderli por su dese§: 
pefto en cuanto sea compatible a sus 
fuerzas, aptitudes, estado y condi
ci6n física, no siendo responsable 
en·una categoría superior sino rin
de una mayor eficiencia, en el caso 
de que el desempeño de la misma lo
haga con eficiencia normal; la empre 
sa le pagará el salario del nuevo -
trabajador. 
En razón de la naturaleza de la cm· 
presa, y por la naturaleza de sus · 
hornos se establecen los paros pe · 
r1odicos para la rcparaci6n de los 
hornos, cambio de vidrio, construc
ci6n, etc. 
El departamento de Decorado como tr~ 
baja sobre pedido también puede su-' 
frir de raros por la fa] ta <le los . 
mismos, por lo que la empresa esta · 
facultada para hacer los ajustes ne· 
cosarios para que el personal desem
peñe las labores m5s similares y • • 
aproximadas a su categoría. 
En los casos de suspensiones tempera 
les, la empresa escuchando las opi 7 
niones del comité sindical, podrá mo 
ver al personal a donde mejor le co~ 
venga y los trabajadores que huhiescn 
sido removidos recibirán su salario-
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de tarjeta por el tiempo que dure 
la suspensión. Al reahudarse las · 
labores regresarán a su departame~ 
to. 
Cuando por causas no contempladas· 
en la Ley sea necesario suspender· 
las labores, la empresa podrá per· 
mitir al personal afectado, sino · 
tiene otra labor que encomendarle, 
salir de la fábrica sin menoscabo· 
del salario tabulado corrospondien 
te a la jornada de que se trate. -

EMPLEADOS DE CONFIANZA 
No quedan comprpndidos dentro de · 
este contrato los trabajadores de· 
confianza se hace una relaci6n de· 
quienes tal categoría, por lo que· 
éstos no podrán sindicalizarse y • 
sus relaciones de trabajo se regi· 
ran por sus contratos individuales. 
Cuando un trabaiador sindicalizado 
ascienda a un pÜesto de confianza 
deberá de dejar de pertenecer al • 
sindicato. 

JORNADA DE TRABA.JO 
Las jornadas de trabajo serán las · 
máximas ordinarias que sefiala la 
Ley, considerando la divisi6n de din, 
tarde y noc~e. A los trabajadores · 
con trabajo cont[nuo la empresa les 
concederl media hora de alimentos, 
cuando no pueda salir de su lugar · 
de trabajo ese tiempo le será cons! 
derado como efectivamente laborado. 
l.a jornada ordinaria es la que no -
excede de 8 horas, 7,5 horas y 6 h~ 
ras de acuerdo con la Ley y la extra 
ordinaria el que exceda de dicha jo!: 
nada, de acuerdo con la Ley y el Co~ 
venio de Ginebra. 
De conformidad con el Convenio de Gi 
nebra la jornada para los departamej! 
tos de fabricación y rcvisi6n en los 
tres turnos no excederá <le 42 horas 
semanarias, la empresa dobcrfi hacer 
el escalonamiento de horarios, por 
cuadrillas y equipos de sustitución 
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y rotación para que los trabajado· 
res en esos lugares ño permanezcan 
más tiempo. 
a) Se establecen las jornadas dis
contínuas en tales departamentos y 
los distintos grupos de trabajado· 
res, sujetos a un programa de hora 
rios por categorías y puestos. -
b) Se establece un segundo grupo · 
de trabajadores en jornada discon
tinua sujetos a reglas, 
c) Se establece un tercer grupo que 
esta formado por los relevos, que 
también trabajarán en forma discon 
tínua y de conformidad con algunas 
reglas. 
d) Cuando el trabajador no sen rele 
vado en su jornada discontinua, se
guirá en su puesto pero devengará
tiempo extra, 
e) Los descansos semanales se otar 
garan como lo han venido haciendo~ 
pero dentro de cada turno o equipo, 
el personal quedará sujeto al hora 
ria que derive de la organización 
administrativa. Los relevos por -
falta de asistencia y los relevos
irregulares por tiempo determinado 
se continuarán haciendo como hnsta 
la fecha. 
f) El trabajador cuyo relevo no se 
presente continuará laborando, pe
ro tlando avisos n su jefe, para que 
de la solución e inicié el cómputo 
del tiempo extraordinario. 
El tiempo extraordinario se pagará 
en los términos de la Ley, se re -
quiere orden del jefe para efectuar 
el mismo. 
Cuando un trabajador doble turno o 
terminada su jornada labora más de 
tres horas i media extras, recibirá 
de la empresa alimentos en caso de 
no poderlo hacer la empresa le en
tregará i 120.00 
La empresa proporcionarft transporte 
hasta su domicilio a los trabajado-
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res que hubiesen laborado tiempo 
extTa y salgan de las 24 a 5 horas, 
si ello no es posible les entTegaTá 
la cantidad de $300,00 como ayuda a 
transpoTtacicin. 

SALARIOS 
Los salaTios que TecibiTán los tra· 
bajadoTesseTán los consignados en · 
el tabuladoT, los que la empTesa li 
quidaTd en moneda de cuTso legal, ~ 
el.computo se hará poT semanas coT· 
t~ndose cada maTtes y se haTá efec
tivo: 
a.· Los vieTnes·de 7 a 9 se pagaTá 
a los terceTos turnos y posteTiOT· 
mente a otTo que no labora en esas 
hoTas, si el viernes es festivo se 
pagaTá el jueves. 
b. • Resto del personal se pagaTli · 
los viernes de 14 a 17 hTs. 
c.- Los trabajadoTes que no cobren 
esos días podrán haceTlo los lunes 
de 8 a 1 O hrs, 
d.· El pago se hace en Departamento 
de Nciminas, si cambia el lugar la · 
empresa deberá de notificarlo. 
La empresa no permitirá que en las 
ventanillas de raya se sitúe presta 
mistas ~boneros cobradores, etc. -
La empresa descontará las cuotas ·· 
sindicales ordinarias y extraordina 
rins dentro de los 10 primeros días 
del mes. 
El sobre de raya deberá de contener 
los datos que le permitan conocer · 
al trabajador su salario, días tra
bajados y motivo de los descuentos. 

FONDO DE AHORRO . 
Con el fin de crear el buen h~bito 
del ahorro, este se establece entre 
los trabajadores bajo la siguiente
forma: 
a.· El trabajador aportará el 10~ 
de su salario. 
b. - La empre so dará un premio del 
100\ de lo ahorrado. 
c.- Los cantidades recaudadas se de· 



CLAUSULA 

30 •• 

31 •• 

32 •• 

185 

D E s e R I p e I o N 

ben entregar en el mes.de agosto de 
cada afio. 
d,· Ningan trabajador puede retirar 
su ahorro antes de la fecha estable 
cida, a menos que se ausente del tra 
bajo en forma definitiva o por caso
de defunción. 
La empresa entregará por el afio tra
bajado un aguinaldo anual correspon· 
diente a 18 días de salario tabulado 
que se pagará antes del día 20 de di 
ciembre. Además pagará la empresa uñ 
premio adicional por asistencia, ·· 
salud, prevención de accidentes de 6 
a 1 día de acuerdo con las faltas y 
los que tengan más de 5 faltas no re 
cibirán esta prestación., -
El día de descanso obligatorio sema
nal se otorga con la excepción de que 
podrá ser cualquier otro día, quedan 
exceptuadas las labores de trabajo · 
diurno las que su descanso será el · 
domingo, pero en caso de que éstos · 
tuviesen que trabajar ese día se es
tará a lo dispuesto por el convenio 
del 5 de agosto de 1965, haciéndolo
del conocimiento del trabajador, ··· 
cuando ¡a empresa acuerde temporal · 
mente otorgar como día de descanso · 
el domingo, no por ello pierde el de 
rocho de reanudar el trabajo en csc
día y otorgar el descanso cualquier 
otro día de ln semana, cuando no se 
trabajen en forma completa los 6 -· 
días de la semana se recibirá el pa 
go proporcional del séptimo día en7 
proporción a los laborados, salvo · 
por el caso de las ausencias por e~ 
fermedad profesional o accidental o 
por permiso concedido en base a este 
contrato en que s~ pagarfi la propor
ción del séptimo día. 
Se conceden como día festivo además 
de los otorgados por la Ley 7 dias · 
adicionales. Entre ellos el din del· 
cumpleafios el cual si cae en festivo 
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o domingo la empresa 1-0 otorgará un 
día adicional. 
La empresa concede vacaciones a sus 
trabajadores por cada afto de servi
cios, los que se computarán y paga
rán de la siguiente forma y adicio
nales al ZS\ de prima que otorga la 
Ley. 
Anos d1as Desean Prima Total d1as 
antiguedad Vac. so adic. bonificaci6n 

8 1 4=25% 13 
9 1 5+25% 15 
11 1' 6+25% 18 

4 a 13 2 9+25% 24 
8 13 2 H+25% 29 
9 a 12 H 2 15+25% 31 
13 H 2 17+25% 33 
14 a 18 16 2 19+25\ 37 
19 a 23 18 3 20+25% 41 
24 a 28 20 3 22+25% 45 
29 a 33 22 3 2•1+25% 49 
34 a 38 24 4 25+25% 53 
39 a 43 26 4 26+25% 56 
Al pagarse al trabajador las vacacio 
nes se les bonificarl un porcentnje
nplicado a las tres cantidades de ·· 
conformidad con una tabla que de ·· 
acuerdo con las faltas les otorga · 
del SS\ al 10\ de O a 5 faltas.(se· 
establece el mismo procedimiento pa· 
ra que no sean consideradas como fal 
tal algunas ausencias del personal). 
El trabajador separado por 1 a empresa 
sin causa justificada por retiro de
acuerdo con la cláusula 39 o termine 
su contrato por incapacidad o juhil!i_ 
ción, además de las prestaciones de· 
Ley tendr& derecho al pago proporci2 
nal de las vacaciones por el pla:o · 
transcurrido desde las últimas vaca· 
ciones devengadas. 
Cuando fallezca un trabajador por un 
riesgo de trabajo o por cualquier ·· 
otra causa que no sea por un vicio o 
en rifta, sus deudos tendrán derecho 
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al pago proporcional de las vacaci~ 
nes. 
Sólo para el computo de las vacaci~ 
nes se conviene en que la angigUedad 
será a partir del primer día del a1-
timo ingreso a la empresa, excepto 
los trabajadores que a partir de la 
fecha de este contrato adquieran 
planta, y recibieron los tres días 
por mes de servicio en forma propor 
cional, se contar§ a partir de la 7 
fecha de la planta, sino le son li
quidados tales días, entonces el -
c6mputo se hará desde el primer día 
laborado considerando las suspenci~ 
nes que sefiala este contrato y los
permisos con ·goce de salario por el 
desempefio de comisiones sindicales. 
En los demás casos se descontarán -
del cómputo el tiempo de licencias 
y permisos aan cuando se trate de -
enfermedades generales por plazo s~ 
perior a los 35 días. 

DISCIPLINAS Y SEPAaACIONES 
La empresa sancionará con suspensión 
de uno a ocho días a los trabajado
res que ~or acuerdo del sindicato h~ 
yan sidp sancionados, siempre que el 
hecho no consista en el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la 
Ley o este contrato, el plazo para -
la aplicación será dentro de los 10-. 
días siguientes de la petición, por
estas sanciones la empresa no incu
rrirá en responsabilidad. 
Toda medida que se tome en relación 
con los ex-funcionarios del sindica
to se debe ajustar al Reglamento In
terior de Trabajo. 
Independientemente de lo establecido 
en el artículo 162 y 5~. transitorio 
de la Ley Federal del Trabajo, subsi! 
titán las prestaciones contractuales, 
para el efecto se aplican las siguie! 
tes normas: 
FRACCIONA. - El trabajador con anti
gUedad de 15 afias o mds que desee dar 
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por terminado su cont~ato de traba
jo. La empresa le pagará 3 meses por 
concepto de retiro voluntario y por 
cada afio de servicio 20 d!as de sala 
rio conforme a las siguientes normas:" 
a.- Los meses de Enero y Febrero de ca 
da afio se recibirán las solicitudes. -
b.- Cada afio gozarán de este benefi
cio hasta 26 trabajadores, no pudien 
do exceder de 4 con antigUedades de-
l S .a 19 al\os. 
c.- Los trabajadores de mayor edad -
tendrán preferencia. 
d.- No se aceptarán más de dos candi 
datos en un mismo departamento. -
e.- Los aceptados recibirán su pago
en la Gltima semana de marzo. 
f.- Si dentro del plazo de una seles 
cción de trabajadores falleciere otro, 
se aplicará al primer fallecido con
antigUedad de mas de 15 aftas de ser
vicio, el siguiente procedimiento, -
sin afectar el derecho de los traba
jadores ya seleccionados. 
g.- Si falleciere más de un trabaja
dor hasta un máximo de 26 se les con 
siderará como selecionados para el ~ 
pago a ~ue se refiere esta cláusula, 
y en marzo la empresa pagará esta 
prestación a quienes tengan tal der~ 
cho. 
h. - Si mueren más <le 26, los sub se -. 
cuentes serán considerados para el -
ol\o sigui.ente. 
i.- Si mueren menos de 26, se comple 
mentará su nGmero con los de retiro
voluntario los que si exceden en n6-
mero serán considerados para el ano 
siguiente. 
j.- Cuando los trabajadores tengan -
una antigUedad de más de 20 anos, se 
les otorgan los 3 meses y 25 anos de 
antigUedad. 
k.- El pago de esta prestación libe
ra a la empresa de lo obligación que 
le impone la Ley en su articulo 162. 
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FRACCION B.- Si apli~ada la facci6n 
A, resultaren solicitudes con anti
guedades mayores a los 15 afios ante 
riores a 1970, tendrán derecho de 7 
preferencia en el af\o inmediato, pe · 
ro de no desear postergar su renun7 
cia a ese nfto, tendrán derecho a lo 
que estipula el articulo 162 de la
Ley. 
FRACCION C.- Para los fines de la -
aplicaci6n de~ articulo 162 de la -
Ley vigente a partir de 1970, se -
conviene que los trabajadores que -
ya prestaban sus servicios en esa -
fecha se les aplicarán las siguien
tes normas: 
a.- A los trabajadores o sus deudos 
ya incluidos en la fracci6n a, en -
dicho pago se les considera incluido 
el pago de la obligaci6n determinada 
en la Ley y en el articulo 3~. tran 
si torio. -
b.- Los trabajadores a los que no -
los sean aplicadas las fracciones a 
y b, se les hará el pago conducente, 
calculando de acuerdo con los artt
culos 485 y 486 de la Ley. 
c.- Si se separan voluntariamente -
antes "de mayo de 1973 y tienen una
antigUedad de más de 20 afios, Je -
les pagarán 36 días de salario. 
d.- Si fallecieren en cualquier tiem 
po posterior al primero de mayo de--
1970, se pagarán a los deudos 12 -
días de salario para cada afio trans 
currido entre el 1~. de mayo de 19ro 
y la fecha de la defunci6n, salvo -
en el caso de ser aplicadas las fras_ 
clones a y b. 
e.- Los trabajadores que antes del 
1~. de mayo de 1970 prestaban sus -
servicios, el computo de iniciará n 
partir de esa fecha, mismo que les
dará derecho al pago de los 12 dias 
a que se refiere la Ley. 
FRACCION D.- Para todos los efectos 
futuros de esta cláusula, el namero 
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de trabajadores que se retiren o -
fallezcan, y se les tenga que apli 
car esta cláusula no podrán exce -
der del 10\ previsto en la propia
Ley. 
Cuando de conformidad con los arti 
culos 428 y 429 de la Ley, o se .7 
plantee ante la Junta de Consilia· 
ci6n, o se convenga entre empresa
y sindicato la separación de un -
trabajador, se tendrán en cuenta -
las siguientes normas. 
a.- Se preferirá mantener en el -
servicio a los trabajadores compe
tentes más antiguos. 
b.- En igualdad de condiciones las 
competencias se preferirá a los más 
antiguos. 
c.- Se darfi preferencia a los menos 
competentes, cuando su especialidad 
implique mayor categoria o salario, 
para que estos ocupen los puestos • 
inferiores con salario inferior o -
bien quedar incluídos en el reajus
te, siempre que tenga mayor antigUe 
dad que las que tengan los de infe7 
rior catcgoria, que serian los rea
justadps, 
d,- Los trabajadores reajustados ten 
drán preferencia a ser contratados,
si al afio siguiente se requiere de -
su especialidad, los trabajadores -
reajustados o separados que rcingre 
sen no estarán sujetos a la prueba7 
de competencia. 
e.- A los trabajadores reajustados 
se les pagarán vacaciones proporcio 
nales devengados, fondo de ahorro y 
asi como las demfis prestaciones que 
ordenen las autoridades, la Ley o el 
convenio celebrado con el sindicato. 
f .• Los trabajadores reajustados ten 
drán derecho a que la unidad médica
del seguro social les practi~1e un -
examen para saber si adquirieron unu 
enfermedad profesional. 
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La empresa concede pe~misos para -
faltar sin goce de salario en los
siguientes casos: 
1.- Para atender asuntos personales 

sindicales. 
2.- Para desempeño de comisiones --

transitorias del Estado. 
Al Secretario del Sindicato, al do 
Trabajo y Conflictos y al de Previ 
si6n Social, con goce de sueldo ti
bu'lar, por el tiempo que dure la re 
presentaci6n. No se descontar§ la 7 
antigüedad por tiempo del permiso. 
En los casos especiales y de urgen· 
cia en que los tres miembros del sin 
diento, gestionará permisos con goce 
de sueldo para un cuarto miembro, -
por el tiempo que se requiera y has 
ta un quinto miembro bajo las mismas 
bases y condiciones. 
Todos los miembros del comité ejecu· 
tivo del sindicato gozarán de 68 •· 
días anteriores a la focha de venci 
miento del contrato, con goce de .7 
sueldo hasta nueve miembros, con el 
fin de atender las pláticas de revi 
si6n. -

HERRAMIENTAS, UTILES Y SERVICIOS 
La empresa proporcionará todas las
hcrramicntas, utiles, maquinaria, -
equipo, sillas y bancos que requie
ran los trabajadores para el desem· 
peno de su labor, con la obligación 
de reintegrarlos en el mismo cStndo, 
por lo que cuidarán de su buen uso, 
lubricación, deterioro, merma y res 
ponderán por su pérdida o daño por
su negligencia. La empresa por con· 
dueto del delegado sindical atonde· 
rá las quejas sobre el particular · 
le sean presentadas y se deben prac 
ticar supervisiones periódicas ol 7 
equipo de arrastre. 
La empresa proporcionará medios me· 
c~nicos para arrastr:1r las conchas 
de vidrio lavado que va ni molino,en 
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caso de descompostura del equipo -
los trabajadores no estan obligados 
a arrastrar las conchas, nada más· -
que en una jornada, tiempo suficien 
te para efectuar la reparaci6n del':°· 
equipo. 
La empresa proporcionard un casill!:. 
ro a cada trabajador de planta, para 
que guarden sus ropas y articulas -
personales y cajas especiales para
guardar la herramienta a su cargo -
los usaran colocando su propio can
dado, La empresa también procurará 
dar casilleros·y cajas a los traba
jadores eventuales. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
De conformidad con la Ley y la pro
pia Constituci6n la empresa se com
promete a mantener las condiciones
de seguridad e higiene y que las -
condiciónes en el trabajo ofrezcan 
las mayores garantías al trabajador. 
Empresa y sindicato trabajaran con
juntamente para la disminuci6n de -
los accidentes, otorgando menciones 
a los trabajadores que no sufran -
accidentes y concursos en los que -
se escablccerán premios para los -
primeros seis lugares. 
La empresa instalará bebederos de -
agua, ventiladores y extractores de 
aire en las zonas que lo ameriten .. 
La empresa y sindicato se comprome
ten a cumplir con todas las normns
y ordenamientos de seguridad e hig i!:, 
ne, por lo que la empresa deberá de 
proporcionar el equipo de seguridad 
a todos los trabajadores que lo am!:_ 
riten, a reponer estos cuando se -
deterioren, a comlic iona r 1 a maqu in~ 
ria ~ara que opere sin riesgo pnra
la vida de los trabnj :id ores y éstos 
se obligan a usar el equipo de segu 
ridad. -
Las prendas de uso particular de se 
guridad que puedan consti tufr un mo 
do de contagio serán proporcionados 
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en el namero suficiente a cada tra
bajador ·pa.ra que sean 'de uso exclu
sivo. 
La empresa esta obligada a practi -
carle por lo menos una vez al año • 
examen m~dico a sus trabajadores P! 
ra conocer su grado de salud, sus -
resultados se les daran a conocer y 
si de estos exámenes resulta la ne
cesidad de que·usen lentes, la empre 
sa los pagará en su totalidad. Se -
obliga a mantener a un m6dico dentro 
de la fábrica en cuyo consultorio se 
atenderá a los ~rabajadores, 
Empresa y Sindicato determinan como 
lugares insalubres los que determi· 
nen las autoridades competentes. 
La empresa mantendrá namero adecua
º de lavabos, escusados y regaderas 
con agua caliente, para el baño les 
proporcionará un jabón y los traba
jadores se obligan a cuidar y con -
servar tales instalaciones, hacien
do buen uso de las mismas, 
Para el cumplimiento de la cláusula 
51 se constituye en forma una Comi
si6n Mixta de Seguridad e Higiene, 
la que estará formada por 12 repre
sentantes de la empresa y 12 de los 
trabajadores, la cual determinará -
las norma5 necesarias para proteger 
al personal contra los accidentes y 
enfermedades profesionales, por lo -
que se le deben dar toda clase de fa 
cilidades, por lo que sus miembros 7 
pueden retirarse de su trabajo para· 
desempeñar su encargo sin que se les 
haga descuento alguno. 
La Comisión se reunirá cada 15 días 
levantando una acta de cada una de -
sus sesiones cuyo original será en
viado a las autoridades competentes. 
La empresa vigilará que en centro m~ 
dico de fábrica no falten medicamen
tos y material de curación de acuer
do a las necesidades del servicio y 
tratará de resolver las quejas que -
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le ,resente el Sindicato sobre tal 
atencic5n. 
La empresa proporcionará a sus tra 
bajadores un uniforme cada cuatro':" 
mese~,asi como dos pares de zapa -
tos al afio, los que se obligan los 
trabajadores a usar en su horario 
de trabajo, en diciembre les entre 
gará un cobertor. A los mozos de ':" 
oficina les entregará uniforme dos 
veces al af\o. 

SEGURO SOCIAL 
La empresa pagará la totalidad de
las cuotas del ·Seguro Social de to 
dos los trabajadores y pagará la ':" 
diferencia de los días de incapaci 
dad por enfermedad general o profe 
sional y las diferencias que resur 
ten en los pagos que haga el Seguro 
en razc5n de que la empresa no dio -
oportunamente el aviso de cambio de 
salario. 

RIESGOS PROFESIONALES 
Ambas partes reconocen y se obligan 
a todo lo dispuesto por el titulo -
noveno de la Ley Federal del Traba
jo y Ley del Seguro Social en cuan
to se ,apliquen a la industria del -
vidrio. 
La empresa colaborará para que toda 
vez que un trabajador sufra un acci 
dente el Seguro Social lo atienda 7 
con rapidez, si el riesgo deja una
incapacidad permanente la empresa y 
sindicato Jo auxiliarán para que co 
bre su indemnizaci6n y tratarán de 
encontrarle un puesto dentro de la 
empresa en donde pueda ejercitar su 
aptitud restante, después de la cu
ración le otorgará el sueldo que -
disfrutaba,. 
Todo accidentado por leve que sea la 
leslón debe reportarla a su jefe in
mediato y presentarse al puesto médi 
co el que decidirá si puede o no con 
tinunr trabajando o bien trasladarlo 
al hospital más cercano. La. empresa 
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se compromete a capacitar a los -
jefes para resolver los problemas 
en caso de accidente y de darle -
rapidamente los comprobantes res
pectivos que requiere el Seguro -
Social. 
Se debe de contar con puesto de -
enfermería en los tres turnos. 
Las ausencias motivadas por un -
riesgo profesional y con la auto
rizaci6n del Servicio M@dico la -
empresa deberá completar el pago
que haga el Seguro Social hasta -
el 100\ y el tiempo que dure osta 
no influirá en el computo del tiem 
po para vacaciones, aguinaldo, an7 
tigUedad. La incapacidad temporal 
y si el nédico autoriza a otro tra 
bajo en la fábrica, no podrá redu7 
cirse su salario y se le pagarán 
los premios que devengue. 

RIESGOS NO PROFESIONALES 
En caso de riesgo no profesional 
el trabajador este deberá de dar
av iso al departamento médico o de 
Relaciones Industriales, en un pl~ 
zo de 90 horas. 
El trabajador que haya sufrido una 
enfermedad o riesgo no profesional 
que le incapacite algQn tiempo, al 
regresar a su puesto no perderá -
sus prestaciones de Ley. 
En caso de enfermedades no profe
sionales la empresa otorgará un -
subsidio del 40\ del que otorga el 
Seguro Social, excepto cuando estas 
enfermedades provengan de alcoholis 
mo, droga<licci6n, riñas, intento de 
suicidio, etc. 
Cuando la enfermedad se prolongue 
por más de 4 días la empresa le pa
gará el 82\ del salario tabulado de 
los primeros 4 días. 

DEFUNCIONES 
La personJ pagará a los beneficiarios 
que indique el trabajador, cuando -
tenga una antigUedad hasta de 5 años 
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la cantidad de $25,000.00¡ si tu
viera de 5 a 9 anos, pagará 
$30 000.00 de 9 a 15 aftas se paga 
rñ ¡35,000.00; estas cantidades 7 
se pagarán al presentarse la cucn 
ta de gastos del sepelio. Esto no 
es aplicable por fallecimiento -
por ~iesgos profesionales. 
La empresa ayudará con $15,000.00 
al trabajador en caso de falleci
miento de la esposa, menores de -
16 o del beneficiario que tenga -
ante el !.M.S.S. El padre o madre 
del trabajador· también rccibira -
esta ayuda, en caso de fallccimion 
to de cualquiera de ellos. -

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
La empresa proporcionar~ capacita 
ción y adiestramiento de conformí 
dad con la Ley Federal del Trabn~ 
jo, para ello: 
a.- La empresa y sindicato forma

ran la Comisi6n Mixto. 
b.- Como el contrato contempla -

sistemas de esculnf6n y oseen 
sos, seguirán ~stas aplicandO 
se salvo en los casos do npren 
diznjc en que se nplicnrfi In 7 
Léy. 

c.- 14a cmDrcsa otorgt1ro los ascc11-
sos en las v:1c:1ntcs <lcfinitlv:1s 
o tr:1nsitorias, dandolc al tra 
bajador el oficio o profesión= 
que sea m&s apto. 

d.- Lu empresa darn los cursos dc
capacitaci6n a Jos <JUP los tr! 
bajadorcs podrln si desean asi• 
tir en caso contrnrio no sorfi11-
responsables la cmprcsn 1 1:1 que 
en caso de adiestramiento los -
trobniadores si tienen In obli
goci6~ de asistir a los cursos, 
los que ser5n dentro del horario 
de jornada y si es fuera concu
rrirán con un salario sencillo
ndicional; si le capacita para 
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un puesto diferente tlel que ocupa 
se podrá hacer fuera de la empre
sa y sin goce de salario. 
La empresa se obliga que en los -
puestos donde haya personal t~cni 
co capacitado de confianza n que
estos capaciten a los trabajado -
res para el efecto de que adquie• 
ran sus conocimientos. 
La empresa sostendrá los estudios 
técnicos e industriales de cinco 
trabajadores y pagará 35 becas pa 
ra los hijos de los trnbnjadores
cubriendo, colegiaturas, textos y 
transportes de los mismos. En ca
so de que no se cubran a los 5 be 
codos trabajadores se suplirá por 
hijos de trabajadores hasta un má 
ximo de 40. -
Si los becarios son trabajadores, 
dejaran de trabajar para poder -
efectuar sus cursos escolares y -
continuarán p,ozando de su salario 
tabulado, m5s el pago de colegia
turas, textos y transportes; empre 
sa y sindicato eligirán a los 5 -
becarios en caso de no llegar a un 
acuerdo se someten al arbitrio de 
la Seeretaria del Trabajo. La em
presa capacitara al personal impar 
tiendo cuatro cursos bimestrales ~ 
en el ai\o. 

EVENTUALES 
La empresa podrá contratar trabaja 
dores eventuales por obra y tiempo 
determinado, cuando se trate de -
construcciones y obras eventuales 
o transitorias en el trabajo por -
lo que se conviene: 
a.- La empresa podrá contratar bus 
ta un 20\ de tales trabajadores eíl 
proporci6n a los de planta. 
b.- Tales trabajadores estan prote 
gidos por un contrato eventual de~ 
trabajo cuya duración será de 6 m~ 
ses, pero si la empresa antes de -
dicho tiempo ya no requiere de sus 
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servicios podrá dar por terminado 
tal contrato sin responsabilidad 
de su parte pagando s6lo los 3 
dias que sefiala en inciso d. 
c.- Vencido el primer contrato se 
podrá dar un segundo sobre las -
mismas bases, pero si terminada la 
prórroga y la empresa continüa re
quiriendo de tales servicios enton 
ces se le deberá de otorgar la plan 
ta e irá a ocupar el puesto en la -
Gltima categoria del departamento 
donde se encuentre desempefiando ·su 
trabajo. 
d,- Los trabajadores eventuales no 
podrán ocupar puestos calificados, 
salvo que no hayan sindicalizados 
en el escalafón para ocuparlos. Si 
la empresa da ·por terminado un con 
trato eventual el trabajador reci7 
birá una indemnización equivalente 
a 3 dias por cada mes trabajado. 

ASISTENCIA SEMANAL 
La empresa pagará un premio semanal 
de asistencia a los trabajadores de 
la siguiente manera: 
a.- Primera semana sin faltas: $30.00 
b.- Segunda semana sin faltas: 40.00 
c.- Tercera semana sin faltas: 55.00 
d.- Cuarta semana sin faltas: 80,00 
Cada cuatro semanas se iniciará un 
nuevo ciclo; caso de enfermedad g~ 
neral justificada por el seguro se 
descontarán los dias en forma pro
porcional, 
El trabajador que falte injustifi
cadamente en cualquiera de las se
manas que componen el ciclo, perde 
ra su derecho por lo que deberá -= 
iniciarse un nuevo ciclo a partir· 
de la Última falta. 
Caso de falta por defunción de esp~ 
sa, hijos, padre o madre, se otorg! 
'án permiso de 5 dias y se pagará · 
íntegro el premio. 
Caso de parto de la esposa se conc~ 
derán 3 días de permiso. 
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Caso de boda se concederán cuatro 
dias de permiso, quedan exceptua
dos de esto los que ya -estaban -
casados y registrados en el Segu
ro Social. Además recibirán 15 -
dias de salario como dote matrimo 
nial. -
Los trabajadores eventuales reci
birán un salario igual al minimo
tabulado y un premio de asistencia 
de $20.00 como premio de asisten
cia en caso de falta por enferme
dad general justificada se le des 
contará por cada dia $2.60. -

VIGENCIA Y REVISION DEL CONTRATO 
El contrato no puede ser terminado, 
modificado,- rescindido, suspendido 
o revisado sino es conforme a lo -
softalado por la Ley Federal del -
Trabaio. Para tal efecto estará en 
vigor'an afta que se inicia el 23 -
de octubre y termina en esa misma
fccha de cada año. 
El contrato abarca todas las acti
vidades de la empresa, las que bá
sicamente consisten en producci6n
y transformaci6n de vidrio. 
La em~resa acepta las categorias y 
salarios establecidos en el contra 
to y que forman parte del tabula :
dar. 

GENERALIDADES 
La empresa ayudará a los trabajad~ 
res al inicio de cada afta escolar 
con $500.00 para cada hijo que te~ 
gan registrado como beneficiario -
en el Seguro Social; además como -
un insentivo a los trabajadores que 
no falten en el afio del ciclo esco 
lnr se les otorgará como ayuda un
premio de la siguiente forma: 
a.- O faltas $ 2,500,00 
b.- 1 falta 1,500.00 
c.- 2 a 3 faltas 500.UO 
Si el hijo reprueba una vez no se -

.retira la ayuda, s6lo cuando sen la 
segunda vez. 
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La empresa entregará para el fo
mento deportivo y cultural de los 
trabajadores la cantidad de ---
$500,000.00¡ cantidad que será in 
vertida de acuerdo con el criterTo 
del Representante Sindical de De
portes. El trabajador que se acci 
dente en un deporte se considerará 
como un riesgo no profesional. 
Se hace una aclaraci6n sobre la -
especialidad de los albafiiles, que 
son personal que realiza trabajos
relacionados con el funcionamiento 
de la empresa; la empresa podra -
contratar albaftiles para otros tra 
bajos los que tendran sus contra 7 
tos y salarios estipulados en los
mismos. Si la empresa comisiona a 
los albaftiles a trabajos fuera de 
la misma de aplicará en su pago-
lo que sefiala la Ley y se pondrá
de acuerdo con el sobre-sueldo que 
proceda comunic~ndolo al sindicato. 
La empresa proporcionará a los tra 
bajadores el o los ayudantes que-
requieran, de acucvdo con la labor 
que realicen sobre todo si la mis
ma es peligrosa. 
Los e'ncargados de las herramientas 
en el taller mecánico estan obliga 
dos a prestar sus servicios en el7 
tiempo que les quede libre para la. 
ejecuci6n de los demás trabajos -
que tiene a su cargo dicho taller. 
Los estibadores y empacadores son 
trabajadores no clasificados, y -
esa denominación se refiere para
indicar una actividad determinada. 
La empresa permitira al sindicato 
colocar en los tableros de fábrica 
los avisos y· circulares respecti -
vas. 
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co::TJ1.\'.i'0 COI.mTIVO !Y.: T!UlllAJO QUE CEIEl¡Lw.:: ro:>. um ll'.llTE IJ. EIIP.!ES.\ º"''º -
:J::t1n\ u;nri:.'VA F:.:.;rrc.\ J!J.CIOJ!i\L Di·: VID!UO, S. A. llE~!T.\O.\ R)Jl Gll Q::;,:E;;TE 
::;.:;::::i-.x., sn. ,\QU"'.i'r: cz::l'E?IO, y l-1);>. L\ OTR:. LI. ALLUlZA DE T!IAB.\JAWR&S IE. LI. 
r::oos:;::u:. VIDRirn:. y Sil!IL\ru:s D!':L L<WJJO o: :·!!::creo, !lEffiESEl!l'AO.\ ;u¡¡ BL s:l. 
!Z.}~!IO Ct.RCt! ¡::; .3U CAHACTEtl DE SEC~T.:JlIO üE:!';.}.1.'..L; Y QUB SUJErA:: A L'.D S~ 
:;~r::;;rr..s 1.u•WL'L\S. • 

Por m•onen de ilreved d llue\"I\ F!brica llacione.1 do Vidrio, s. a,, y la 
:.lia.nr.a de tmbaj~~oros do ÜI Industr'..11 Vidriera y Si':lilaren del Zst.:ido de 
:·ASxioa, se dono::i:i.!"1:-.in en ol tra:rncurno, del prooonto contrato la E,,,prero y, 
la Al.ian::a, :nwpoctivnrnente, Aei r.doco cuando se r.icncione a la Ley, co on-· 
tondo ro que ne anta re!'iriendu a la I.ny l'edoral do Trabajo, 

*CL,\115ULJ~S* 

CA PIT\JID Pllil·!raO 

llWL\S n::rn,·,u;s o:: JA co:iTR'.T.'.cIO:! 

mi:~ .. (.- la EI:iprero reconoco a la Alinn:n, 00·10 la. acruinci6n pro1ñcionnl -
rayoritoria de trabajador e quo representa el inter&e do la ca::unid.:ld obrera 
contra de la E,,prcoe, oin to::nr on cuenta lao pro.fenionos, oficios, ;¡ aspo -
oia.lidedon y on conoecuencio la reconoce ta::Di&n co::io t'Oprooont4nto fu1ica -

· dol intoroo colectivo do toclno lao pcroonno aue laboren e:> la llo;:ociaci6:. :¡ 
como la lÚiica oon derecho a la contrat4ci6n Coloctivn de trabajo ¡nra ¡nctar 
laa mtoriae propios do lA l:ll.lllm1 niendo el presente cont:into ol dnico que -
ex:l•te ¡:are nonmr lao rolacionee obre:ro-¡:atronales, 

S::Gllllii\ .- las ¡:arte• rooonacen que el presente aontruto, tench't( ao:no d•CIU'CI. 
oi6n territorial ¡nre ai aplioaci6n únicw:..nte la Ubrioa Denol1!.nada Jlll.m -
F,S\>ricn l!Ggignlll do Yidr:!.o, S, A,. 
osteblccida on kr'•orill :Unici!!io dg TultitJM. Digtrito do Cunutitlón, Eata. 
do do 1:6ld.oo, .\ci cono lno futuroi; n:Jplincioncs quo do d~cha pl1nt..:L i!icjcro-
~ B.'.?lprc·ce en la .:'rncciiSi!. de tor1·eno quo tiene J.Jlc ai36.ic!•tcs r.ollnck-.11c:1.nJ: 
l.l Oriento con la Cnn-ctcro a Snn Criotobnl Ecatopec, al !;urceto en lfron CUJ: 
'".ra; ,•~1 fu:tlon1.o en .',.&., :":Jetron j" 6.'t ccntí..;otro:J y nl ::orte con el rcctu de: 
pr6dio rlcl c¡uo !!C"! ::c-.::rc~6. 

:-:::r.m:n: .• - <:J. ¡Jrcro::•a C!Jlltrnto Colcct · vo, tiene por oh joto funda .,,,,Uil "" ca. 
r.íctor )?or::ntivo on relaci6n a lll.J condicionoc da tJt;'rojo trua deben rc·;lr en 
loo cor.tr;.too in~i'.i.clunlo:: de trnb.'.".jO do lon t:uba.jaCorc:J ele pl.:!.nt:i (lU-:! rl -
¡ntron ,,cupo en ou ~::ipreoJ, (\UOd.Jntlo m:cluidoo do ln n¡ilicaci6a del m::.o -
lLl.c ai:,11icntoc pcrsonno: 

b) .- Lio rx::·: """ lir,od.Jo pr una relncil!i do trob<ljo n otro : "! ró~, -
aum¡:.in ¡-resten cun noI""ticion on ln do~rc::ici6n tcrritorl.r.l .:i r;::.c -
se rof".(!rQ 6nto contrato. 

e)- ;.. lon trobnjo.dorc::: au¡ilc!ltO!> o o..-cntualoo, en lnc fJrc~:.ciono: c!o 
caroctc·r oco:i6"tico, 

:~n c~m::rcuonc l.41 el ~:oñtd,Gontr .. to ti~nc :;or objeto !'ij:ir be cc:u.:icic::o~ 
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de prectaci6n de servicios que deban regir en los conlh~o o~o ill!M.dualDs de 
trabajo do loo trabajadores de planta que ocupo el ¡ntl'a! deba dontrodo :::la de -
aarcaoi6n tomtorial indicada. 

CA!'lT!!ID §IDtmDO 

DIRECCIO!I y ADHWIST!!:.crm; 

CUAllTA .- Ia dire~ci6n y adcinietrnci6n el,• loo tmbajoo1 11\a.o!ostanl lni!ca. y o• -
clueiva!llOnte a careo del potr6n y, lac cuestiones no PNrtoWoli.otas •n oJ.. prescn 
to contmto Colectivo de Xrnb&jc oetin roauoltae en foni ad!bo odr.dnhtra tivn -
por &l ttleno, · 

c¡UlllrA ,. tura leo o factos l.e¡¡alco oo ccnoidern 00::10 ¡n~Q\11 !to.al do con!":iAn:11 -
exceptu.anc!o de la oplicaoi6n del prenento Contrato, • h1 ~:"i poreom que ocu
pen pieotoo de dirccci6n, od.-;tlnistmci6n;· !'iocolizaclln, rtct3Hgilnnoln, :i:lqcs. 
ci6n de loboroo, y trabajos pe~sonolco de loa roproscnlonlco oo~cc do h r;_-:prooo, 
ontrn loo cUlll.eo oo onll!:lomn: Dj_l'octoroo, Gercntoo, Su~rlntolit.ntordtntoa,. :.:lt.!.
nietradoroo, Apodoradoo, Sub-Gor~ntes,Jofoo do 01.'io:lna1 ltrol!lo1·foo do lroducci&1 
Jo!'eo do Do¡nrtamcnto, Jo!'co de Secci6n, l·ilootroo, In1~1to=.oroo1 S,¡erv:!.oo -
roo, Jefes de Compmo y Venteo, :::-r,>loa.dos do 0<'icino1 ~01idcd0<1doroo1 Caje;;-oe, 
I\i¡;adoroo, Técnicoo, Personal dol :Jepo~nto de Con!nldo obelo CallM, : u;:o.i: 
domo de !loldoo y Vi¡;ilontoo de Co::ipooici6n, · 

JU ponOMl de conl.':lanoa no tendrá dereollo de sindicall•illo ~116n ni ~ fOl'
mr ¡arte de la Alianza, toniendo la BmprelJ!I abool.llt& llt.rtao.rrtld di naab.ractl.. 
1mto por estar J.isado• al interia ¡atronaJ., la !mpN.'!aal d~t?O'lhtro di eus í"aouJ, 
tades de &Wnistrnoi6n, t:l.eDa el derecho de el¡¡U \l8lJ\!I del !eBel pt11M&'.L s:ln
dioalizac!o a )iareonao quo VlliYllD a ocupar pi.eirt.aa da· cbnfWiu .. 6111241 pmla ::J..a. • 
anuanoia dal pro¡x!.o trnbajador elegido, pero on tal aupmw, •"'°• la ~rsona •l! 
locoicne.da, dojaro do ¡»rtonocer autDaltioamente a 1ri Allti:.i "ª"' no ol!ndolo -
aplicable ol Contmto Colectivo do Trabajo, y ri¡¡i&ndooo h ¡.cq. proot.l!lin de -
ouo aorvioio• ¡>Jr el Contn:to Individual que colobro LI !1¡ro:l0utorooa1 do lle c.to:llo 
con oua cuolidodoo poroanaJ.oo :; ostrictaci:?nto indivldwlei, 

CAP!T:JID TEilC¡;RO 
rmre.sos Y :ism:mrnos 

llEXTA.- los trobojndoros pcra in¡;rooor nl oerviaio do J¡¡ A\""'~"'• dooe:rún -
reunir loo siguiontoo roquioitoo: 

l.- llloar Satiaillctorinmnto ol a;m:nen "'6dico que ¡nl\lqupl;;iquo 11 •"'!>=<>=> 
c~ue tondní ontre otros objetos, loo •:teuientoor 
a) Cercioro~•• do lo buon.:i oolud del operario, 

b) Do ou cn¡:>1cidad fisic:; ·· ::tental ¡n!ll ol clemr.~!~ ~'.!lo do.,,¡. ·...tlor 
troh11jo, 

e) !lo ¡:ndocor en!'or=iecbdoo inc~robJ.eo o cont.:i¡:lr;o, ,c:o, 

d) llo oatnr propenso ¡:nrn la odquioici6n do on~r.11b•cl1o::cbdoc, 

2.- Tener un n!ni~ do
0 

~el d·J diociaéi!l oZ'.oa en loa !'r11!:.'urú110~ Jo~ lJJy 

3/- Saber leer ;· oecribir, 
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4,- Tener buenos nntocodentco parsonaloo do comluotc. y do trabajo, 

S.- No }labor sido so¡:aredo con a.nterioridod, ni objete.de cocpotencu en 
otra· ocasi6n. 

6.- Deben ser co::ipetentoe plro el ?lBOto que Vtlyan 11 deoo::ipef'.nr, 

iA F.oproll!l podr5, n eu juicin, dieponoar do nl,,"Ullo o nl{l\mos do loo requioi 
tos .do ad'li.5i6n ante3 indicndoo, oec&n lo eatioe oonvcnicnte. 

1 

S!:l'l'IJ.L\ .- ?ara roin3roror al oorvioio do la :':aproo, so roquiora: 

l.- !lounir loo requisitos estnblocidoo on la olt!uo:ü.n sa.-..-tn del proson 
t te Contrnto Colectivo. 

2.- !!o }labqr oido oo¡:nrodo por doapiclo juatific:ad~ o indo .ini::.ndo por -
rosoisi6n do centre.to o CU'1ndo dl tr.::\J<ljndor hul>io,.,,_ roocindido ou 
centre.to por c:auoau juoti.!.'icotlao, 

J.- ::Otar de ncuordo Ü1;:>rc"8 y Alienza en eu rdin,:;rooo. 

Cl.ASI?tcl~CIQlfi:j 

OOTAVA.- !arn los oi'octoo del prooonto contn1to, convionon lno prirtao que o.6 mn trabajadores do pliwta, todos aquellos quo la Emprooo. rocono:ca ool!lO tal.el 
y que ~sompo!lon labores not'l!llloe, pormnenteo y oontinuae, ¡:ara osto efecto 
oe elaboram de oonIDI acuerdo entró al!bao .¡:artea, una lleta conteniendo el -
nO!lbro de to4oe loe trabe jadores de planta, 

::aVE!L\,- Ebpro!lll y Alian::n convic:1cn on quo oquollo podnl cont:rot>r trr.bnjn:~ 
roo ovontualoo por obre detcminad3 o por tic~¡"<> dotcr-Üll1ldo, cuando oo trn
to de cunotruccionocr, re¡nracio:i.or., labor.co trnn:'1tor.La.a o Jlll'n Batisi'e.cor -
la'I neccoidndaz fluctu:::.!"ltoo on el trobnjo, d1cln la nút:t..""J.lc:...i. l!'J U?. 3.-::i,;:ro::.a 
)' lno cnr:ictor.!sticao do 1". producci6n. 

D .. X:t:~.- ln Erl::iror.a ticno In facultad do colcbni.r lo::: contrntoa civila:J, r:10,t 
ca!~tiloo, etc,, qUO lo llU~Orit.."lU ln.:J layoo1 y ¡:or i.o.nt::> qucil..:i Íl].CUl+...o.da ¡nrn 
rocillzar lo:> contrntoo civiles do o'.ln a precio o.luido c;.uo juz.-;uc :1ecoc:irioo 
,j"B soa p:.i.r:i. conotroccioncn, M!pliacionco, in!lt.'.11.ncionc:J o cual1!u..i..er otr..1 o -
brn. !no por:i;nno quo ocupen loo i:xmciono.doo controtiotao quod!li= baj > -
lo exolusivo roopo11011bili~d de 6otoo, no oifodoloo 11pllcablo ol preoonto -
Contrnto Coloctivo de Tmb<ljo, :uc::; aun rolncio:ics lcb~rnlc~ oa rcairt.'1 ::er 
loo centro.too quo cclc".:.r<!n con auo renpcctivos ¡:ntronco, 

JO!UL'.D!. o;; T:l.'Jl\JC 

JE();¡¡~\ p;¡r.:;;nA.- W.o jomndno de trebnjo podnln oor rijad!lo por ol ¡ntrlb -
Oll loa tSr.;iinoo o.utori:n.doo por ln I.cy. 

D'~CI:~ SiirJ::DA.- Ll i:opro:ia. ~ro croar, ctodiflcnr o zupri1rl.r la jomac!a ''º 
trr.bo.jo so~ lo c:JtiDJ convcnionto do a.cuordo con lo.~ necooidadoa del :JCl'

vicio. 
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IECD·IA Tt:lCE!L';;;... En mz6n da la naturnloza ccnt!nua do lJIB laborea en la !"' 
brice. propiedad da la Elopresa, loo tmbajadoreo r.ñe!W:roa do la Alia11r.a, ""'" 
tardn obll¡¡ados a preatar 'aerñcios en loo tzubo.joa que la Em¡n..,so. indique 
en tie1Dpo extr:iordinario, en i'orllll permnant.i por un lapso da :ledi:l hom -
en ElXcooa de lll jornada dumnte al ee¡¡undo tun10 y wui boro 'en exceso de ou 
jomaila dumnte el tercer tumo ¡nra asegurar ln oontinuida¡l. de la prcduc -
oi6n. 

Pu.m ei'eclDs del Pilrrei'o anterior, ln empresa i'or.wlam un rol a fin de ,1 ue 
en los treo tumoo do ls il!.brica ee sucedan loo trohajnc!orco en for:21 rota
tiva, 

O::CUI\ CUAil'.rA,:.. Ea obligntoria ¡nre loo obreroo preoter llUll oerdoios en ol 
tiempo Olttraordinario ordOMdo por ln :&Dprooo, en loo t&m:l.noo do la !':me -
coi6n lCI del articulo l2;3 do la Conotituci6n, En o.quolloe caooe en ouo la 
&~presa tenca nece•idad do ocu¡nr obroroo. "'' los trobnjoo do ro¡:aroci6n o -
de otra indol.e, indiepenBllbloo ¡nm no intonu'l¡:rir lA 1.nroha norr.t\l do l.~ -
F&brico., time derecho o. quo ouo obroroe laboren lao horas e.'<troe c,uo coo.n 
nocosar:l.D.o nunc¡uo exednn de loo ootablccidos en ls i':rncci6n XI del articulo 
l2) ele la Conetituoi6n, 

D"..Cll·:\ -<tTDITA .- S6lo so conllidomn! co::io tienpo -extroorditlllrio, aqu&l quo -
Ja.bol'> el ·trobo.j11dor co::io proloncaci6n de su jornada orditlllriil en aC"-tA::ien 
to a las 6rdeneo dsdoo por oJ. Ritr6n y on conoidoroci6!1 y cooo connocuoncia 
do Wlll necesidad oxt.mordinaria.1 de produoci6n .fuera de lo noX'lllll, por ten-
to no se oonaide:nml oom tioinpo ext:ra el trabajo Pl"'stado en loe días cle -
desoaneo oeaano.J. y ob~torio, el qµe ae realiae ¡ara conjurar sitw..cionao d 
de "''"rgtlnCl:l.a quo 11e presenten 4-ltro de la llegocio.oiiSn,. en que peJJ¡¡nn J.. 
loo bienes do la J!lmpnet. o la '9i.da de las pare.-o, ni aquell.oa quo eo ¡;aoe4 
ton supliendo las ausencias de otro trabajador en tunio distinto al que lo 
correspondo al obrero respectivo en nc¡uelloo que oean oonsecuenc:la de un •.ll 
¡¡undo om¡ilso tooporal o tmnnitorio, 

D::CI:·J\ SEXT1 • .- uJs tmbajaCor•JD 011 jomsdoo de trebojo continuas, aoz:i.r.1n -
do )O ninutoo ¡nro tooar eus 11l.i:Jontoo, que se consideren! co:io tier.ipo ofog, 
tivo trebajado, 

D:~CI)!A SEPW:.I. .- Loo tl'!lbo.jadoroe mie:ibros de Ja Aliall::.B, tendxún ob~ -· 
ci6n de continuar en el dece"1po:io de oue labores, aGn cuando ll<lya lle¡;ado -
ol t6r:nino de sus jornado.s, ¡nm ol caso de c¡uo oe retruoo el trnbcljac!o1· -
que lo boya ds euetituir, ce>!l el objeto de ovitar porjuicio e ]., producci6n 
por •or 6stll continua. 

CAPITUID s::::ro 

;l:Cr.:i~ OO~WA.- Pnrn ol ctilculo de tcxüia lL!.:i :>rc%~cinnco conoÍt.,rmdu.:; cm -
éote cont1•oto y que oot6n en iüoi6n rlcl ao.ln.ri.,, 5C conaidcrn únicn.:xmto 
como tol ol 118lario to.bulJ!do c¡uo corroopoM.e nl trnbaJncor coni'oi= 11 ou -
claoi!'icoci6n. 

IY.::CI:·~\ )10/!lU..- Loa r.a.Íoo cci.,,,.r&n en el l!Jllllr c,uo deoieno Ln E:-iprnso. :.- en 
loo d!aa que 61 dotcroine de ncuordo con ol procedi·tlonto que jUZ!l'le f"rt.i
nente, poro nunca excodon! de un plazo i:n:ror do una noelU\ll, 

L4 E1Dpro:ia tondIÚ la facultad do car.ilisr ol lugor, <i!na de ¡neo, ., ,,roood:t,. 
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ruento ooaWi lo eatiM conveniente ¡nrn lA• nooaaidD.deo del :iorvioio. 

VI '::SI'.1\..- la EaproS<l oe obli¡¡a a donoonta.r dol oolario de sus trnbnjodoros 
el ic¡10rto corroopondiente a la cuota obrora d"1 Seguro Sooi.:111 i.'lporto dol 
Imp.iooto Sobro Produotos do Tro.bajo1 y el correspondiente a '!As cuoto.o oin
dic oles ordinarias , 

VIGFSm\ l'!UJ.IE!l.\ .:.. Cw:indo ee cufrnn despcr!'oatms o pÓrdidno quo no obcdo~ -
can a uao norml de los dtile•, ::no,uincria, .oto. 1 se cobmn'ln loa doop<.r -
foctoo, ~ucdzndo autorizada lA <:;,pre"" ¡Drn hacor dcocucntoo del snlorio <lcl 
obroro J»ra :l>'.!l•r el i.'llporte de loo rnio.':lOB, El ~nto del deccucnto po~ 
oor hasta el 30;& - treinta. por oionto - <"el exoodente dol oe!Ario dnl.oo do 
ocue>:do con lo ley" 

C.\l'lTt'W SEPrDjO 

VAQACIOl!'.'S Y p.13CAllSQ; 

VlG;::3IJ·!.\ .SE!l!JlllA,:.. lo• trabajacloroo al oorvioio c!o lA E::iproo..~, diorrut1utn 
do un din do deoco.noo con ¡n¡:o do nnlArio !nto~ro1 a: l1I comr.n, conviniJ:1d~ 
no <¡uo ¡X>r la natumlo:n continll4 do lno lnhoroo ó. e 1a EctpreM1 6ot.' po<lm 
oor otro di vorllo al do::zl.ll,'.;O, 

VIGBSll·~. TE.".Cm\,:.. So;nin dias do doc®noo oblicntorioo con goce da &·"l:i.tio 
pu:tl loe tmbe.jodoroa rdelli>ros da la Alianza, loo que ontablo:ca la ley. 

Alli>aa· pu-ton oonvionen en que 'todos loe t:rob&j&doree que tmbnjen en lab<>
res oCllltinua.a que por su ne.tumlera no deben :l.at.errwnJ;Xl.rse, no ¡:om1'n da 
los &e de deaoaneo antas nmnaiClllll&e1 en ~oi~ on eeoe &s reo;!,. 
bixun un total da treo Balorios, o oea, el. ccrreopondionte al d!a do des -
onnso, !!da Clllorio doble por el tionpo trnbajndo, Loo troba.joo que por su 
na:~urnlo::o. no deben intorru.":1pir:i.o :Don, antro otro.?; lo3 ni:oic~teo: 

Do¡artamnto do Zilo.e-llorncs, 

De¡artAD31lto do For::ndo 

Do¡r.rta::ionto do !tcvicndo-E:i¡:nC'1do 

Dornrtnr.oento do !leconido 

Dernrtn::icnto de Al.-:ncones do 1 ioJ.doo 

Depl"ttloento do Control de Colidod 

De¡r,rtar.umtocb i::.!r.~r.ni;:iionto 

.Je¡xlt-tomnto de Jo<b:;o. 

Doz:nrt.'l:-em:.o c!o ::;ortic!.os. 

,\.,:,,. rnrtao canvionon to:Z>fon en c¡uo ill1 loo der.ño trob,loo <liotinLo.; <lo loo 
·•,:incic:llu!o::: "n lon h:ci~os nn~.Q_::-:f.o.roc-1 cuanl!o ln :::..-r.ra~=i C:ocit~n. tJ"J"'\J:i~ar to
tn: o ¡nrcial.T.11tc on al;¡uno do loo din e do deccar.oo r,'.!c r.ofalo l1I Li;·. 
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LJ co::r.micarn a lo Aliom·A ~ on el caso de q,uo se w.ya a trabajar ¡-e.rcilll."""ll 
te, de 001??1" acuerdo ;:,,pre,.. y Alinnza doaiprán el ndmoro de trabajo.dores 
que tendnfn obJJ.gaci6n do preotnr servicioo en oac& díao recibiend~ tatilien 
en ooi:ipensaci6n al ciía tnfrajodo so.lario tri¡X.e, on les t~rnlinos antes ir:~ 
eados. 

VIO:::.STI-1• CU!.J\TA .- la E":>presa ce ocl.J.ea a conceder a tcdos los tral:..'j~dores 
'lie!!bros de 14 Alian::a, que le prcriten Z&l'\"icio!I, wco.cioneD con eocc do S,:l 
lario en los t~rr.linos que indiéal la Le:· •. · 

la Emprar.a ¡:odn! doocontar del periodo de vuoociones en 1'orm proporcional, 
laa faltas injuotii'iendae de loa trabnjndo>.'l!s on loa t~rr.linos que indica la 
!By. 

VI'.:ESrn <;UI:.?.1 •• - E:!prnca y Alian!'.a, convienen c¡uo los poricdoa de vacacio
nos que dioi'rutaxé.n los trohnjndores que' eaUn a su oorvicio1 aerán por nn,1 
vorsarioo ''•mcitlos :: c~colonatb11er.te, o efecto do no inte1TU•i¡xLr l.a r.ro<Juc-
ci6n continua. · 

Cl.\i'ITUlC OCTAVO 

li'"5 PIDOO ~· DISI PL!lli.._,, 

7IOESD-!A SEx:r.\ .- los trahaja:loroo a::1puudoa por eate Controto, poclxún aor -
eep!.rados de1 servicio por las· causao quo aa eopocifican a contUlueci6n1 

a).- A 1'6tici6n de la Alie.11111 cuando .i.jen de pertenecer a la Organl.lf. 
. c16n contratante, butan\!o en eatce .. e~ la pet.ici6n eec:rito. de 

Ja Alianr.a a la Empreea !1.roada por el. .Ooratario 0 ... 1'11, la cu
al loo oo¡nrnnl sin responsabilidad alguna piro olla, quedando a 
car¡¡o excluaivo de lll Alian:a la reaponoabilic!t:d ror dicha ee¡ni:u 
ci6n. 

b) .- En loo t6r::d::oo do lll ley. 

'/IGESD~\ S3Pl'J?.:l. .- loj trabajado:-e~ quo conetan fc.lta~ quo 1:0 a::rritcn 11 -
rescisi6n do e:.:. c:intrc.to, oc lea CisipJinard oon :i":'loncntación o suopo!1t.1.6n. 
h!lct& por OChD dfoJ 3Í'1 (;OCO de oa.J.ario a juiCiC col ¡ntr6n, 

VlO!::SI:~\ O':.TAV:\ .- le~ Cían <!Ue> dc.·~(;;1 ourlir cl"ccto Jna disi!'lir110 nerón ::c.
ñnlndoo r.or la :·>ivrco:i ,¡ ontr: col plAeo "" proacripci6n a quo nluec lJ\ l.Jy 
y a partir do lll f•cha. en que sen conocida la Cnlt.,. 

c.: .. FIT\ILO !ID:;:;;:¡ 

TRIG!;S!'l .• - Cwindo ocurran va.clnt..: :?, lo::• trabajc4!o:-\?:.: tieni::n dorcc.:-::> ::i. ll':. 
r.eccuco, de acuerdo con lo c:~o ocU::.blcco ente contrnt'l, 

TR!'13SU!t\ ?~~.IHERA.- lkiv" do!! cJ..nccJ de wcanton: de-.t"i.'1.iti'\~o ~· to.~r.lj!'::l,:.:i. 

l.- S<:>n '/acnntco dcCi.tlf."l.vsr.: 
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11),.. los piestoe da "'"'""' creac.i6n quo la &!JU"ll!ll decida estable
cer. 

b).- loo ¡ueotcs que dejen dei'initivanonte les trabajadores y cue 
de comdn acuerdo Empresa. j" Alianza decidrul cubrir, en cuy00 
casos se oplicarin los art!culos relativos en la i'ol':!lll do c¡¡ 
brir las vacantes. 

II .- San vacante o Temporales 1 

a).- loe ¡ueotos que dejen tecporalmonte los tmblljadores por on
i'ermodad, per:oiso, accidentes, vacaciones o cualquier otra 
causa de camcter tmru1itorio o eventual prevista en al con
trato o en la ley. 

TRllJESJMA SIDUllDA .- loo eocolnfonee oparantn en forna de¡artonontcl C:entro 
de lo Emprosn, cuyos dopartomentos ¡:ara loo ef'ootou de eacala!'6n oon. loo eJ. 
guientes1 

Dopilrtamnto do Silos .,. Homoe 

Departamento de Formado 

De¡;artamanto de Revisado - Em¡:ncado 

De¡;artamentoclie Deoorado 

De~. de .lhUenea 119 M>lde• 

De¡nrtamBnto de Control de Cili&d 

De¡:artamento do Mantenimiento 

De¡nrtar:iento de Bodega 

De¡nrtononto do Servicios. 

TRIDESIH~ TERCE.1A .- loo escalafones operaren en f'orim de¡nrt.ar.xmtaJ. dor.tro u 
de la Empresa, porquo aunquo existen catc~or!ao on los diferentes de;:nrta
C1811tcs do la cdsm mm, son de profeoi6n u oficio diotinto, por le ~.uc oe 
reconoce la juotificaoi6nl.egal de lineas aocondontes diferonton en cada de
porto.mento. 

En cado uno de loo de¡nrtar.icntoo eidotirán tontas lineco ascendentes C0'10 

profeoicncs u oficioo c:.:ist.,nm el d o¡:nr'..ncento ;· 3!.o~¡,ros r,uo dor.tro de -
dicho: profoci6n u oficio ei:ietan plu;.,.liclec de cnte;or!ao. 

IA. linca o.neondonte orrtafñ conatituida to~r.do on cuenta el :Ii4lnrlu corro.u 
pondiento a cada unn de lao mtegoria9 que cotToopondan a. una id.e:a :;-roro-

.. ci6n u ot'icio qua corrcapondon, o oca, n<¡uollas que entre ni exiAtn pre¡n
mci6n 011ceeivu de l.'1 :Jiean profesi6n u oficio coITCspondicnto y en rola -
ci6n al oalario do cado. unn .do el.lo.o. 

' 
Cuando eo decida oubrir unn v ocante c!ef'initiva o una vacante tenpornl do 
r.i&s do treinta días, eenl cubierto p:ir ol trnbajoc!or 1i&s anti~o de l.o. ca
togoria inmediata inforior dentro de la linea aacendenta reapectiva on el 
dopartar.wnto correspondiente, 
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dad y ca¡ncidad necesario• ¡aro el deeompoilo del trabajo en t'ox-:a ei'l.cicnte 
y correcta, 

El trabojador ll quien corresponda el ascenso deben{ acreditar qu• posee los 
conocimientos y la aptitud neoea&rioe p:1ra dose,,pellllrlo en ls forma que <lete.i: 
mine la r. .. preoa en loe t6rr.dnoe .utorizados por la Le;r en todo caso quoc' .. lli 
oujeto a un periodo de P1"8ba no myor de )0 d!ae, • 

El trabajador s6lo tendn!: derecho de aecenao, cunndo ee trato do w.cnnte iu 
mediata superior a eu l.Ínea aeoendonte :r• eier.iprc que !laya hecho la ~olici -
tud correopondiante en loe t6minoe previstos en este Contrato y ed& pre -
viamente cape.citado en los t6r:ninoe anteo oencionados, 

TRIOESD~\ CUAfcr!L.- Cuando se trate de'l1lcantoe onrue no exista derecho do -
nsceneo, co::io en el caoo en quo no exista catar.orla inacdintl\ infe1-ior, la 
Fmpreoe podra seleccionar libremonte dentro do loe trabajadores de jllJlnta -
la persona que B su juicio p.1oda deoempeiíarlo, to:nndo en considoraci6n ou 
Cll¡:e.cidad, co::1petencia, asiduidad y buen record do eorvicioa. 

En igualdad de condicionas ee dar& preferencia oJ. trabajador de r.nyor anti
eü•dad, Si entro el peroollOl de planta y a juicio de la Empreaa no hubie
re ninguna pereo:a que llenare loo requisitos nnterl.01'00, la E:npresa pod::-& 
elo¡¡ir de entre los tmbajadoros euplanteo; pero· oi .tampoco hubiere poroo~;i 
c¡uo reuno los requisitos que requiere ol ¡:ueeto, a juicio de la i:r.prero, e¡¡. 
brira le vacante oou una pereona de nuevo il>greso, cuya oelecci6n oo hara -
en loo t&rmino• del presente Contrato Colootivo. 

TRIOE:llW< QUDITA..- Todo tnl-..jador qqti .. caibra aJauna wcante quedar& aujoto 
a un periodo de pru9ba balltAdl 30 cUu ~··~y 111 dentro de 
dicho t&mino le &opresa objetara, su oompotonoiA •• wacoder& en la .tonm. 
sJ.auionte: • ·· ·- ' · 

a).- Si el t:rotajodor eccendido ee trnl>ajndor do p1antn, rogreaaro ~ 
ou p.1eeto ar.taricr. 

b).- Si !Uern ouplonto y oo tratara de unn vr.c::mto do:init.iv:.l to~ro. 
nuevancnte ou camctar de duplonto. 

o),- Si ruara trabajador de nuo·10 in¡:roso, oor<! ra¡-x:.rodo <!al corvicio 
sin rospon~bilic!ad ¡::e.ro la 3 :iprooa. poi• cncontr:1r::c: en ~!rlodo 
de prueba, 

TR.IOESD-lA SSi:rA.- El ¡ntr6n no octá obli¡;ac!o a tonar c'lbiarto ::n r.!'"""° -
fijo do pla2ot loo p.J.'"otoa tabul.o.Uoo no toncl."'"'l!n otro of<·cto ;•.ie el da !l;!. 
r.olAr el &ttoldo r¡uc debo recibir cc.th trnbc..1::i.:~or ucr;6n .::u c..'lte::;orli:.., ai:: 
quo 6oto oignifiquc do ni?~ún ::.oda ~·Je el r:itrón te::¡_:.:.. obl.i ~::ci6n ,:,. tcr'.cr 
tribojal.!?ro.3 en toc1ao las cntcn:orlaa • 

TR1~SSit:\ SEPI'D'.A.- Jc~ndcrá de lllo fnculUldc& Óo') ntl-~:.:!.ot1--.:c.:611 ¿e Jn 
ELiproea, la corrcor.ontlionto o. oot.:lblccer o cr ... a.1· Jl.lO~t-:>::. <11': !!\.!•)•Ja cr.;r.. -

H ci6n, tcniondo libort.·1d ¡nro. r ijnr au n6.:ir t'o, :l.U'Y.·ntnnd:.> loD c;:ist•.·::toe o 
crca.mlo ¡ü.r.:-:aa nua~·. :.o tab~.1lacln:3. Cw;ndo :¡a tr.tc üa p.'"!f .. ~:\: nuc•,"O:J, -
ln E.,prc:n a:Jicnr,rd. el aalai:~.º r-:.u<J c. loo ·.ó.n 1-:>o r.':orr·:::~·ron'~~ • .... 

TRIG&SD'.\ OCTJ.V ".\ .- Los tni.La ~adore: e:-Jtl.1 obli~9.c'o:: n r .... ·eGtar na~ -
ccn'i.cioo con 1n intcr.sido.d, cui~tlo y o~ro no~r .. lo& rct!u.c:.:~'oc :'.ll'O -
la reali,,,.ci6n del t"'bajo en for:n oficient<, ~· co,.recta, por lo <'1C l.."l 
intonsicllld y calidad del trabajo en forro cficfonj.e y cclTCCta, ¡»r le 
r¡uo ll1 inten&idlld :r CE·lrdad del trnb11jo oorén t!!" t.:il l!'lt·.1~·:i:.::a 1:.:10 ce 
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obtsn¡:a un· lC.0% - cion por ciento- de rendi::d.entoo en los t&rra!noa inllicndoo. 

Tl\!11'>'.JI:'..'. !:Oll:!L'· .- !:.J. personal seré diatriliuido a juicio de los jefe& do acue,¡: 
do con loo nececidades del oertioio. 

Cn.:indo un tr<bsjsclor no tonca sui'l.cio11to tl"lb.ljo dentro de ·su co.to¡;orfo, o 
to:ú,r.dolo coc conveniente, a juicio c!cl patr6n, l.:i realización de otro trr.
bnjo ol ¡»ro=l .dQboro lobomr do acuerdo con loo 6rdonoo dol ¡r.tr6n, 

1 

Cuando un trabaje.dar ¡noe a dcsenpelkl\' un puooto distinto oJ. que to:i¡;a coi:;
nndo, ¡:.<>roibiro el sueldo corresp.mdiento al pueoto ·que so le lleve, si oo 
icual o r.n ·or al de su nd¡¡nnción. . 

Si no inf.··rior, se¡;uin! percibiendo ol Mlario correapondie.1to a ou ¡:ucoto 
do planta. 

los tmb.ljsdoros o stÁn obli¡¡adoa. a obedecer a ouo superiores on .loo t.<11~rl.:loo 
indicadoo on la preoente oUusula. . 

CUAD!l.\GESD·!i\ .- Si ol trnbajador no de11G1Jpeila eus aerrlcio• en loa t6minoo 
do ei'l.oiencl.a indioudoo, o no aoot4re lAe Órdoneo del ¡ntr6n, no roali::nl'l 
los actos pro¡:amtorioa y poatorioreo indicadoo, · dartl lugar o lo roscioión 
de ou contrnto de trnbajo, sin responsabilidad pam el ¡:atrón :' sin dore -
oho a indBlllli1&ci6n alguna. · 

CUADRAGESDI\ HUMERA:- El presente conilrato ae aelolÍia por tiempo inde~ 
do, ein que ¡:ueda aer reacindido1 ~viada m lllOditlaado íntegra...te o en 
parte, eino con 11ujeoi6n a lo. •ata!IJ.Hido en la ley, eetebleoilncloM oomo 
i:echa en que wncoiií el plazo para loa efectoa de llQ revisión, illdependien 
te:nente de ls fecha rle ou depÓBito, ol d!a ------------
----~------,.- quodnndo un ojemplllr en !'Qdcr do Cll<h una do loo 
¡:artoo y ol otro so <lopositnro ante la JlUltl'.I Contr>l do Cor:ciJ:inci6n 1 ¡,.,._ 
bitreje1 ¡nr.i qua surLn loo efectos loanJ.ii• del caso. 

Locher!a, Municipio do Tultitlán Distrito do CWlutitlÁ.~ , ::do. do :'.6>:ico, 
a los del moa do ~, ·:il novccica 
toa oetente.. 

¡;J~VA FJ\:1iUC:. :: . .-\CJ:o;::.L ;!; vm;uo, :3. A. 
,- ; 

Gerente Gonar.il 

ALtA:!Z.\ e~: L':~, ... ;J,\DQ:s:; o;; L'. 
IJID .tGTitL·. ·¡ P.'.I::::l!• Y llI'.-:IIJ.
llE3 DEL ;,;;¡::.:xi m lt~::=o. 

Socrotar~c Gcnel:1l1 .. · 
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Nlllll'A lABRilll NA.CIONAL DE v:mu:o, s .A, 

Sr, Aguat!n Centeno 

Oerente General 

ALIANZl til !RABAJ.A.llOBES DE L\ IN
DCSTRIA VIDllIBRI. Y SIMIUllES D!:L 
mtADO JE MEXI CO. 

Sr. üiopoldo Ce::on 

Secretario Oenerel 

tabulador de salerioa que re¡;im del Ma de 1970 

al de de 197 

Oporador I .S. 

~)'Udante de "'1ordoma 

l'lton 

llevieador - Em¡:aeador 

l·bntcg.ilrdgntp 

Mtdnioo Automotriz 

l'eCIÍnico de 1-liquinaa 

Ayudante lhc.fuico do !l&quino.o 

Aprendiz Modnico de :!!:quino.e 

Electricista 

Carpintero 

Albe.fiil de hime1'll 

)2.00 

s2.oo 

45,00 

32,00 

32.00 

ss.oo 
50.<XJ 

43.00 

)2.00 

6l.oo 
so.oo 
44,00 
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A.l.mlmaa~ 

Reparador de Haldea de Pr.1mns 

Reparador lle H>lllee de Segu¡id& 

Reparador de Moldee de l'ercera 

Apreadis de Reparador ele Holde1 

Operario ( e.no ele Bstiba ) 

Pelm 

Ba!iero 

1'hqtúniota 

Ravisadol'o Empricador 

Pe6n 

~~~ 

~oo, D. P., a de 

. .>' / --- ...... 

. sr. Agusttl Centeno 

43.00 

32.00 

55.t:ib 

48.00 
32.00 

50.00 

47.00 

45.00 

32.00 

40.00 

32.00 

-·-. 
32:bct> 

. " ' 
32.00· 

46.00 

44.00 

32.00 

do 1970 
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e o N e L u s 1 o N 

La ·sociología del Trabajo es la disciplina encarga

da de estudiar los problemas de tipo laboraly las condi

ciones en las cuales desarrollan sus actividades los tr~ 

bajadores dentro de una empresa. Esta disciplina debe -

ser una de las más importantes en aquellos paises desarr2 

llados o subdesarrollados. 

En M~xico, no tiene la Sociología del Trabajo la -· 

importancia que deberia tener. 

En el estudio realizado se pudo observar como la So

ciología del Trabajo interviene fuertemente en el desarr2 

llo de los contratos colectivos, así como en el cambio -

que experimenta el trabajador para conseguir mejores con. 

diciones de vida. 

Los contratos colectivos de trabajo encuentran su -

fundamentaci6n a finales del siglo XVIII y XIX cuando se

inicia en Inglaterra el periodo denominado Revoluci6n In

dustrial; ya que es aqui donde surgen los grandes proble

mas entre los cuales encontramos los abusos de los patro

nes llegando al grado de explotación y esclavización del 

individuo en el lugar de trabajo. 

Por ello en los Gltimos aftas se ha determinado que • 
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el contrato colectivo es el documento impuesto al patr6n 

con el objeto de regular las condiciones d~ trabajo y t~ 

da empr~sa debe contar con dicho documento para su ejec~ 

ci6n. 

El contrato colectivo de trabajo tiene implicaciones 

de tipo social, pues este se aplica a todo el personal 

sindicalizado que presta sus servicios en una empresa, -

asi pues debe ser aplicado con el obj~to de poder lograr 

o hacer cumplir las prestaciones y garantias que se en -

cuentran contenidas en el mismo, El contrato colectivo -

es un factor condicionante de la conciencia de clase, ya 

que mediante este el trabajo conoce cual es su lugar de!!, 

tro de la empresa y del grupo social, pues el patr6n ti!!_ 

ne una obl igaci6n para su firma y mediante la negativa -
se da la uni6n de los trabajadores,los cuales mediante el 

movimiento de huelga lo obligan a su aceptaci6n, as! como 

n su respeto y cumplimiento. 

El contrato colectivo, además de tener dentro de sus 

cláusulas un carácter eminentemente econ6mico, cuenta con 

otras de carácter social, prerrogativas y distinciones 

que han logrado los trabajadores durante el transcurso 

del tiempo, todas ellas debidas al carácter dinámico y 

evolutivo que tiene el contrato, ya que periodicnmente es 

revisable y modificado con lo que rebasa muchas veces a • 

la ley, por su carácter dinámico y evolutivo. 



Estamos conscientes de que la Gnica forma de mez -

clar los factores econ6micos de capital y trabajo es m~ 

diante el contrato colectivo y éste es el medio idóneo, 

el instrumento mediante el cual los trabajadores logran 

beneficios econ6micos, no importa qlle en su apariencia 

representen un beneficio de car§cter social. El contra

to colectivo viene a ser el punto de equilibrio entre -

el capital y el trabajo. 

Tomemos conciencia de la importancia que reviste en 

la economia de una nación la revisi6n ~e los contratos• 

colectivos de trabajo, de ahí que el Estado no sea ajeno 

a los mismos. Por lo que por regla general interviene fi 

jando los parámetros y normas a seguir para lograr la fi 

jación de los salarios y de esta forma no vayan a ocasi~ 

nar desajuster en la Econom~a Nacional. 

En toda revisión o firma de un contrato colectivo -

intervienen fuertemente el Estado como órgano conciliador 

y normador de lo que considera es justo e injusto según 

los dictados del interés social. podríamos decir que los 

contratos colectivos forman parte de la planificación··

económica pues viene a ser el punto medio entre el capi

tal y el trabajo, Toda vez que es presentado en un plie

go petitorio para su firma. 
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La conformidad del trabajador se debe estimular fun 

damentalmente en tres formas: la que se de&e u origina -

por la costumbre y tradici6n dentro de la empresa, la -

conciencia autorreguladora donde juega un papel importan 

te la sensibilidad y actitud del individuo frente a las 

cláusulas y condiciones de trabajo. 

\ 
Las grandes variables sociales que determinan la P2 

sici6n conciliadora entre el patr6n y el trabajador son: 

los modos cambiantes de la, conformidad, la reciprocidad, 

las sanciones, la solidaridad y el consenso, la conformi 

dad e individualidad, y las válvulas de seguridad insti

tucionalizadas. 

Si en toda empresa existieran los elementos socio!~ 

gicos antes mencionados no habrian tantos problemas so -

ciolaborales como ocurren en la gran parte de las veces, 

ya que los mismos conforman la voluntad social de los -

trabajadores. 

La dinámica y vida que tiene el contrato colectivo -

se le dan los propios trabajadores por conducto de un si~ 

dicato, ya que el contrato colecti.vo es un ente vivo que 

nace, crece, muere, tiene derechos y obligaciones. 
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Así mismo, la vida de un contrato es su adecuaci6n 

per~odica al contexto econ6mico-social y el!o debido a -

las revisiones bianuales y anuales. Pero como el trabai! 

dor desconoce '1os element~s administrativos y jurídicos 

es necesario que el Estado intervenga por medio de la -

asesoría y tutela por parte de las autoridades laborales. 

El contrato colectivo cuenta con: una envoltura, un 

elemento normativo y un elemento obligatorio. 

Las teorías de la Sociología del Trabajo determinan 

que los conflictos laborales se dan por una serie de eta

pas· a saber: 

a) Etapa de abuso; 

b) Etapa de lucha; 
c) Etapa de negociaci6n; 
d) Etapa de cooperac i6n y 

e) Etapa de participaci6n 

En el caso prdctico que hemos analizado nos podemos 

dar cuenta de que la Uni6n Obrera Independiente, es la 

mfis conflictiva, pues no acata las resoluciones que le 

imponen las autoridades y no se conforma con los aumentos 

determinados por las leyes o decretos. Esto lo pudimos o~ 

servar al analizar los salarios que perciben los obreros

en la nueva Fábrica de Vidrio, S. ·A, de C. V. analiza da y 

que es rcpresentaoa sindicalmcnte, por un sindicato afili! 
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do a la U.O.I., tienen salarios mAs altos que en otras -

pertenecientes al mismo ramo. 

La empresa, cuando estaba afiliada a la C.T.M. exi! 

t!a una gran inconformidad social por parte de los trab~ 

jadores ya que el sindicato no defendía los interéses de 

los trabajadores (exist!~n malos tratos, despidos, venta 

de plazas a los trabajadores eventuales, no conoc!an el

contrato colectivo, mismo que no contaba con un reglame~ 

to interior de trabajo), y las condiciones laborales eran 

impuestas por el patr6n de tal forma las sanciones no se 

enc_ontraban reguladas e institacionalizadas. 

Ya para el afio de 1973 se observard un cambio en las 

condiciones generales del trabajo, pues el sindicato lo -

gra su incorporaciOn a la Unión Obrera Independiente, mi! 

ma que empieza a presionar al patr6n con el objeto de lo

grar mejores condiciones en el trabajo; se implementa un

reglamento interior de trabajo, existen prestaciones (agui· 

naldos y dias de descanso) mucho muy superiores a los que 

determina la L.l'.T. de todo ello, nos podemos percatar que 

la Unión Obrera a conseguido que el contrato colectivo te~ 

ga una dinlimica en la cual se vayan implementando operati

vidad y comprensi6n no sólo de los elementos legales. 

Destacan40 el elemento social el cual debemos de con-
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siderarlo como el m~s importante por su dinamismo y por 

representar la voluntad expresa de los trabajadores como 

grupo social organizado. 

La C.T.M. no ha podido lograr los incrementos sala

riales que deberin por ser una organización contratada -

por el Estado, en donde en vez de luchar por los interé

ses colectivos de los trabajadores; lo anico que busca -

es el de obtener puestos de representación politica, mi~ 

mos que sirven para determinar su posición reguladora. 
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