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l!!IB.Q.Q.Uf.flQJ!. 

El objeto de esta tesis, es estudiar el texto de -
las Nuevas Reformas del 30 de septiembre de 1974, a la Con-
trataci6n Colectiva. 

Por ser estas reformas de reciente creaci6n en Nue_! 
tro Derecho Laboral, encierran una problemática sumamente i!l 
teresante. Confiamos en aportar elementos que puedan servir 
para su correcta aplicac16n, o se tome en cuenta esta modes
ta aportaci6n en lo que ser4 el destino de estas Normas en -
la vida Jurfd1ca de México. 

Ya que por lo reciente de estas reformas se carece
de laudos y ejecutorias de las Autoridades del Trabajo que -
nos orienten a este respecto, no obstante hemos fonnulado -
una op1n16n que expondremos en el curso de este trabajo, a -
fin de someterlo a la Cons1derac16n del H. Jurado Profesio-
nal y obtener en su caso el Tftulo de Licenciado en Derecho
que representa hasta ahora, nuestra máxima aspiraci6n. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CONTRATACION COLECTIVA.-

Es fin inmediato en el desarrollo del capftulo los
antecedentes históricos de la contratación colectiva, dejar
establecido: el nacimiento del contrato colectivo, su apari
c16n en el contexto del Derecho del Trabajo, los factores -
que intervinieran decididamente en la evolución de dicha in§. 
tituci6n y los pafses en que su evoluc16n ha sido determinan. 
te para los logros de la misma. 

Ignacio Garzón Ferreyra (1) nos dice: 11 Los antece-
dentes históricos de la convención colectiva del trabajo po
demos clasificarlos en dos grupos perfectamente distintos: 

lo).- Antecedentes remotos {Edad Media al siglo XIX) y 
2o).- Antecedentes próximos o inmediatos (siglo XIX en ade-

lante). 

Los primeros, meras curiosidades históricas no rev! 
lan más que un lejano parecido con la inst1tuci6n. Apenas si 
podemos hallar en ellos una leve semejanza con lo que hoy en 
tendemos como convenci6n colectiva, en los que falta, gene-
ralmente, un elemento primordial: La intervenc16n organizada 
del grupo obrero, con noción de sus derechos, que discute -
las bases futuras de la convenci6n. Toda la época está im- -
pregnada del sistema de libre contrataci6n sin olvidar que -

(1) GARZON FERREYRA, Ignacio. La Convención Colectiva del -
Trabajo. Págs. 17, 18. 
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la instituci6n de la esclavitud regfa en todo el mundo cono
cido11. 

"La segunda ~poca muestra e 1 comienzo de la asocia
ci 6n profesional organizada. El sindicato obrero pasa a ju-
gar un papel importante en las relaciones laborales, respet!_ 
do y a veces favorecido en su constitución por las mismas ª.!:!. 
toridades gubernativas. "La Revolución Francesa dice Gallart 
Folch (2) creó las posibilidades de nacimienti:: !' desarrollo
del movimiento asociacionista profesional al destruir los -
gremios y cofradfas y con ello hasta el último de los vesti
gios del antiguo r~gimen en la vida del trabajo, y al dejar, 
por su incapacidad para crear reflexivamente una nueva orga
nizaci6n que sustituyese a la gremial, en completa anarqufa
Y en absoluta atom1zaci6n el mundo laboral. Contra esta anar 
qufá y atomizac16n, las fuerzas sociales habfan de reaccio-
nar, y lo habfan de hacer nucleándose espontáneamente, y és
to fu6 el movimiento, primero de las coligaciones obreras, -
despu~s. de los sindicatos profesionales". 

11 La uni6n "organizada" de los obreros en pro de 1a
realizaci6n de anhelos comunes de mejoramiento social y eco
n6mico, constituyó la base principal del sistema. Por eso la 
convenc16n colectiva de trabajo, tal como la consideramos, -
es fruto de época reciente. Responde como ya se ha dicho, al 
concepto de libertad y de solidaridad social". 

(2) Citado por Garz6n Ferreyra, Ignacio. Obra citada. Págs.-
17, 18. 
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1.- O R 1 G E N E S 

Daremos pr1nc1pio a la exposici6n de los orfgenes -
de la contratación colectiva, esbozando una panorámica gene
ral de las condiciones que provocaron el surgimiento de la -
instituci6n que nos ocupa. 

A este respecto el Maestro Mario de la Cueva (3) e_! 
presa: 

"El contrato de trabajo surgió a la vida en la segunda m1tad 
del siglo xrxu y atribuye su nacimiento a la ineficacia del
contra to 1ndividua1 seffalando que: 11 Naci6 el contrato colec
tivo por la mentira del contrato individual y porque el Est! 
do protegfa al Capital: El contrato individual de trabajo d!_ 
bfa resultar de un libre acuerdo de voluntades, pero no era
asf, porque el empresario imprimfa su voluntad en el trabajo; 
y ante la desigualdad a que tantas veces nos hemos referido, 
el Estado se encegfa de hombros y dejaba en libertad al tra
bajador para que se vendiera por el menor salario posible". 

La desigualdad a la que hemos aludido es considera
da en su obra por.Manuel Alonso Garcfa (4) como la causa pri 
maria del origen del contrato colectivo, al respecto indica. 
"Y es aquf donde aparece el verdadero origen de los conve- -
nios colectivos¡ en el punto de inflexión que marcan el sen
timiento de inferioridad del trabajador aislada y los abu-

(3) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo -
II. Pág. 490. 

(4) ALONSO GARCIA, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. - -
P~gs. 178, 179 
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sos contractuales del empresario•. 

Y señala (5} "al principio de 1 ibertad individual -
sustituye el de solidaridad profesional. Se busca en la uni6n 
lo que no se habfa conseguido con el aislamiento. Y a través 
de aquélla se pretende forzar al empresario, coaccionándolo
en múltiples formas para que, por un lado, mejore sus condi
ciones de trabajo los salarios sobre todo, motivo, en reali
dad, único al principio, de la convención y para que, por -
otro, esa mejora afecte al mayor núnero posible de trabajadQ_ 
res: todos los de una empresa, los pertenecientes a una aso
ciaci6n profesional, o los que ejercen una profesión determi 
nada". 

Por último agrega (6) "el origen de los pactos co-
lectfvos se encuentra, por ello, en el nacimiento de los 51.!l 
dicatos, a través de los cuales se realizan esos acuerdos, -
que rompen la estructura individual de la contrataci6n labo
ral anterior para fijar las condiciones en que esos contra-
tos individuales han de celebrarse. Dos notas configurarán -
definitivamente el desenvolvimiento de los pactos colectivos: 
La representación y la nonnat1 v1dad 11

• 

II.- EVOLUCION DE LA CONTRATACION COLECTIVA. 

La contratación colectiva se ha ido delineando con
perfiles propios y personalidad definida, su desarrollo sue
le dividirse en etapas históricas o'épocas hasta llegar a lo 
(5) ALONSO GARCIA, Manuel.Curso de Derecho del Trabajo. P&gs. 

178. 179. 
(6) IDEM. 
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que hoy conocemos como contrato colectivo de trabajo. 

Asf Gengalia (7) nos dice que h1st6ricamente ha re
corrido tres etapas: 

"lo.- Pluralidad de obreros y un solo empresario. 

2o.- Pluralidad de trabajadores y pluralidad de empresarios 
(por coaliciones o uniones circunstanciales). 

3o.- Pluralidad organizada o sindical". 

A su vez, el Maestro Mario de la Cueva (8) aunque -
no es partidario de marcar épocas precisas a la evoluc16n -
del contrato colectivo, si describe, su desarrollo de acuer
do a los acontecimientos históricos que se han ido sucedien
do, por ello señala los siguientes aspectos: 11a) .- Su prohi
bición, que es una etapa previa; b).- Su tolerancia, resul't! 
do de haber levantado 1as prohibiciones contra la coalici6n
Y la asociac16n profesional; e).- Su explicacidn por el der!_ 
cho civil; d).- Su reconocimiento en las leyes civiles; e).
Su reglamentac16n en leyes; f).- Su e1evac16n a garantfa - -
constitucional 11

• 

No obstante las divisiones a que se hizo referencia, 
estimamos más adecuado desglosar asf como identificar el de
sarrollo de la contratación colectiva, de acuerdo a la idio
sincracia de cada pueblo. por ésto nos permitimos estudiar -
separadamente la evoluci6n del contrato colectivo de trabajo. 
(7) Citado por GARCIA OVIEDO, Carlos. Tratado Elemental de -

Derecho Social. Pág. 286. 
(8) DELA CUEVA, Mario. Obra citada tomo 11 Pág. 490, 491. 
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III.- I N G LA T ERRA • 

A fin de obtener una secuencia 16gica de conformi-
dad con los acontecimientos históricos que se fueron dando.
en la evolución del contrato colectivo; iniciaremos con In-
glaterra este capítulo, ya que 1os autores especializados lo 
mencionan como el primer país donde apareció la instituc16n
en cuestión, sin dejar de tomar en cuenta que f1 guras jurí di 

cas similares aparecieron antes en otras naciones. 

No obstante lo anterior, desde el llamado Régimen -
Corporativo de la Edad Media, encontramos antecedentes de la 
evoluci6n de 1a contrataci6n colectiva, al respecto el Maes
tro Mario de la Cueva (9) nos dice, refiriéndose a los pac-
tos de la citada Edad Media: 11 En Inglaterra parece que fue-
ron desconocidos, lo que tendría la siguiente explicaci6n: -
El Rey Eduardo IlI dictó en los años de 1349 y 1351 las Ord.! 
nanzas de Trabajadores (Sta tutes Of Labourers} que carnbiaron
la fisonomf a de1 régimen de las corporaciones, pues éstas no 
llegaron a ser obligatorias, como en Francia y Alemania; y -
por otra parte, los compañeros y aprendices ingleses, confo.t 
me a esas mismas Ordenanzas, podfan acudir a los jueces para 
que fijaran peri6dicamente los salarios; la Ley del Trabajo
de la Reina Isabel (Artificers, Labourers an Apprentices) ra 
tific6 y mejor6 aquellos principios"~ 

Y Seiiala (10) "tampoco se encuentran estos pactos -
después del siglo XV. El Mercantilismo querfa el progreso de 
(9) DELACUEVA, Mario. Obra citada Tomo IL Pág. 489. 
( 10) IOEM. 



9 

la industria, para cambiar las mercancf as por oro y los Esta 
dos Europeos, según sabemos, fueron hostiles a las asociaciQ. 
nes de compañeros. La Fisiocracia y la Escuela Liberal, con
su política del Laisser-faire, tampoco veían con buenos ojos 
la reglamentación colectiva del trabajo. Finalmente, las le
yes de Inglaterra y de Francia que prohibieron la coalici6n
Y la asociaci6n profesional, hicieron imposible la celebra-
ci6n de contratos colect1vos 11

• 

Por lo que se refiere a la evoluc16n del contrato -
colectivo de trabajo tomando como tal y no como pacto, típ1-
ca consideración del R~gimen corporativo de la Edad Media; -
el Maestro Mario de la Cueva {11) nos dice: 11 El contrato co
lectivo de trabajo hizo su aparici6n en Inglaterra y así lo
reconoce la Oficina Internacional del Trabajo. Diversos autQ. 
res afinnan que el primero de estos pactos se celebró en el
año 1862, para los Tejedores de Lana de Inglaterra". 

Ahora bien, ( 12) 11 Desde el año 1824 era pos1b le ce
lebrar en Inglaterra contratos colectivos, pero los empresa
rios no tenían obligación de aceptarlos: la fuerza del movi
miento obrero por otra parte, era reducida y generalmente -
perdían las huelgas los trabajadores. En la segun~a mitad -
del siglo pasado variaron las condiciones; la unión de los -
trabajadores en Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania, per 
miti6 luchar ventajosamente con los patronos; poco a poco C! 
did el Capital y los contratos colectivos se generalizaron". 

(11) DE LA CUEVAP Mario. Obra citada. Pág. 490. 
( 12) IDEM 
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Ignacio Garz6n Ferreyra, (13) explica del avance -
del contrato colectivo de trabajo en la actualidad, lo si- -
gui ente: 

11 En Inglaterra se ha desarrollado mucho en las in-
dustrias, la regulaci6n convencional del trabajo por medio -
de los llamados 11acuerdos 11

• Generalmente, la facultad norma
tiva la ejerce únicamente el sind1cato a la asociación profg__ 
sional y el Estado se limita, corno en otros sistemas estudi~ 
dos, a registrar el "acuerdo" y prestar su imperf um para la
ejecuci ón11

• 

IV.· F R A N C I A 

A rontinuación analizaremos el desarrollo del con-
trato colectivo de trabajo en Francia, pafs al que se atrib.!:! 
ye la primera reglamentación detallada de la institución me.n. 
cionada, por su ley de 25 de marzo de 1919, la que será estu 
diada en este mismo capf tulo. 

Ignacio Garzón Ferreyra (14) establece en relaci6n
a la evolución del contrato colectivo en Francia, que: "La -
convención colectiva de trabajo no halla campo propicio para 
su desarrollo hastd tiempos muy modernos. El convencimiento
en sus sostenedores, de la estéril tentativa de seguir ri- -
giendo las relaciones obrero-patronales con meilidas represivas, 
se hace patente con el advenimiento del maquinismo y la gran 

(13} GARZON FERREYRA, Ignacio. Obra citada. Pág. 34. 
( 14) IDEM. Pág. 20, 21. ·., ..... , 
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industria. Ya los obreros no se presentan dispersos y desor
ganizados; la propia actividad profesional y las necesidades 
derivadas de las grandes fábricas, actúan como factor ag1uti 
nante y las nuevas ideas-1 legan más fácilmente a la masa con 
conciencia más acabada de su poderfo e importancia. Las con
centraciones obreras en el taller o la fábrica. tienden a -
unir en forma más espontánea y na tura 111

• 

"Se siente la compañía y se advierte la comunidad -
de intereses que los liga. Esta canunidad de intereses, va -
fonnando una so11daridad espiritual y social ·que hace com- -
prender a cada hombre que sus necesidades y problemas son -
los mismos que los demás". 

E indica el autor citado (15) "El Estado no podfa -
permanecer impasible a la realidad social. El derecho es vi
da y constantemente se transfonna. Asf fueron naciendo entre 
los individuos que formaban estas precarias asociaciones prQ. 
fesionales, la solidaridad de intereses y de aspiraciones -
que unieron a sus miembros en un solo haz, más fuerte a medi 
da que las leyes fueron tolerando su existenciaM. 

Ourand y Jaussand {16) e~ su obra Traite de Droit -
du Travail agregan sobre este particular: 

"Como muchas instituciones del derecho, la conven-
ción colectiva naci6 antes en los hechos que en las leyes. -

(15) GNtZON FERREYRA, lgnacio. Obra citada. Pág. 20, 21. 
{16) Citado por GARZON FERREYRA, Ignacioº Obra Citada Pág. 2L 
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Los c6digos fueron dándole cabida en forma paulatina. El ti
po más común era el del contrato múltiple, de fndole eminen
temente civilista. A mediados del siglo anterior, los patro
nes se avienen a negociar con sus obreros, las bases y candi 
ciones de trabajo. Son como decimos, estrictos contratos ci
vil es en que cada parte adquiere derechos y obligaciones con 
cretas• con la diferencia de que uno de los intervenientes -
la patronal se halla situada en posición harto distinto de
la otra, en cuanto es generalmente, quien dicta las condici.Q. 
nes e impone las obligaciones: es la situación del más fuer
te en una relaci6n•. 

Ignacio Garz6n Ferreyra (17) en su obra, seftala co
mo causa determinante de que el contrato colectivo de traba
jo haya adquirido caracteres propios, las razones a que se -
hizo mérito anteriormente al decir: 11 Es a principios del si
glo, merced a 1 as circunstancias que dejamos expuestas. que
la convenci6n colectiva de trabajo adquiere fisonomfa propia. 
En 1864, Francia había derogado las disposiciones de la Ley
Chapelier que prohibfa las coligaciones y el resultado inme
diato fue el desarrollo enorme que la nueva 1nstituci6n ad-
quirió en ese pafs. La jurisprudencia, tantas veces fuente -
del derecho, reconoció la legitimidad y la obligatoriedad de 
las convenciones, pero sólo en 1919 se dictó la ley que fija 
las condiciones en que se desenvolverfa su existencia". 

(17) GARZON FERREYRA, Ignacio. Obra citada. Pág. 22. 
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Como dectamos al inicio de este capítulo. esta ley
del 25 de marzo de 1919, reglamentó con amplitud el contrato 
colectivo de trabajo, pero lo encuadró en ideas individuali§.. 
tas del contrato de Derecho Privado. 

René Petit (18) aduce en su obra Les Conventions C.Q. 
llectives de Travail de conformidad con la Ley citada: 

"La ley conserva la concepci6n tradicionalista de 
la Convención Colectiva-contrato de derecho privado-, pero -
contiene el gérmen de una concepción reglamentaria. 11A su ·
vez León Ouguit {19) nos indica refiriéndose a esa ley, 11 Los 
autores de la Ley vislumbraron la verdad que no supieron de
ducir sus consecuencias. Tuvieron el presentimiento deque la 
Convención eblectiva de Trabajo, no era contrato, que de ella no 
podían nacer'obligactones especiales e individuales como las que 
naandeunContrato y que más bien creaba, una ley reguladora 
de los contratos individuales. Solamente que, impregnados de 
tradiciones civil is tas, mantuvieron 1 a noci6n del contrato''. 

Esta Ley de 1919, fué reemplazada por la ley del 24 
de Junio de 1936, al decir de Ignacio Garzón Ferreyra (20),
lo que implica una nueva reglamentación de los pactos colec
tivos, que entre las reformas más importantes de 1 a misma es 
posible mencionar las siguientes: 11 lo.-} Establecimiento de 

(18) Citado por DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Tomo Il. -
Pág. 515. 

(19) Citado por GARZON FERREVRA, Ignacio, Obra citada Pág. 24 
(20) GARZON FERRAYRA, Ignacio. Obra Citada. Pág. 24, 25. 
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comisiones mixtas, integradas por representantes de la rama
de la fndustria o del comercia para la región considerada, o 
en caso de que se trate de una convenci6n colectiva nacional, 
para todo el territorio. 2o.-} Intervención del ministro del 
Trabajo para ayudar a la solución de los diferendos. (art. M 

31, vb). 3o.-) Ob1igaci6n de admitir en los establecimientos 
en que se ocupan más de diez personas a delegados del perso
nal, elegidos por éste y facultados para presentar los peti
torios que sean del caso. 4o.-} El Ministro de trabajo podfa 
extender los efectos de una convenci6n a la rama industrial
º profesional de la regi6n considerada, o en todo el territ.Q. 
ria nacional. So.-) Las sanciones se aplicarfan por la Ins-
pecci6n del Trabajo". 

11 La Reforma de 1936 fue completada el 31 de diciem

bre del mismo ª"º' con la Ley que determin6 el procedimiento 
a seguir en los conflictos colectivos de trabajo, estable- -
ctendo la conciliación y el arbitraje". 

11A su vez, esta última provisional, fue modificada
por ley del 4 de marzo de 1938 que instituy6 la Corte Supe-
rior de Arbitrajeu. 

Esta reglamentación del año 1936 es criticada por -
Paul Pie {21) en la obra 11 La Nueva Carta Francesa del Traba
jo, en Tribunales de Trabajo". de Santa Fe 1941, bajo los s.1. 
guf entes términos: 11 L iteralmente aplicada la Ley del 24 de -
junio de 1936 sobre las convenciones colectivas, hubieran P.Q. 

(21) Citado por GARZON FERREYRA, Ignacio. Obra citada Pág~ 25. 
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dido dar excelentes resultados pero para ello habrfa sido n! 
cesario que su entrada en vigor se realizara en una verdade
ra atm6sfera de mutua confianza. Un contrato colectivo es un 
tratado de paz; si los obreros dominados por 1deologfa mar-~ 
xista, pretenden no ver en él más que una tregua y persisten 
en declararse partidarios de una lucha de clases, el contra
to será impotente para restablecer el orden comprometido". 

No es sino hasta fines de la 2a. Guerra Mundial, -
que la Ley de 1936 es substituida por la Ley 2924 promulgada 
el 23 de diciembre de 1946, relativa a los convenios colecti 
vos de trabajo y cuyo art. 1, deroga el capftulo del Códfgo
del Trabajo referente a la materia. 

Esta ley, podenos sintetizarla diciendo que regla-
ment6 sobre: Convención colectiva de trabajo, Convenciones -
Colectivas Nacionales, Pactos complementarios regionales y -
locales y pactos de empresa. 

Es decir, desaparece el término contrato y aparece
el de Convenci6n. Sin embargo, lo que podemos destacar como
importante. es el hecho de que las convenciones celebradas -
al amparo de esta ley, requerfan la aprobación del Estado, -
lo que trafa COlllO consecuencia que se convirtiera en ley de
carácter pOblico. 

A este respecto el mu1t1citado autor Ignacio Garz6n 
Ferreyra {22) opina: 

(22) GARZON FiAR¡j.VRA, Ignacio. Obra citada. P4g. 26. 
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11 La nueva ley acentúa más la intervención del Esta
do, al privar de vigor, aún entre las partes contratantes, -
el convenio, si no ha recibido la aprobaci6n del ministro -
del trabajo mantiene la facultad de este funcionario, de ex
tender su aplicac16n a los establecimientos industriales y -

comerciales del Estado o de las colectividades públicas, co
mo asf también la existencia de las comisiones mixtas previ,§_ 
tas en la ley anterior. Determina con precisi6n las disposi
ciones que deben contener obligatoriamente los convenios co
lectivos, comenzando por las relativas a 11 La libertad sindi
cal y la libertad de opini6n de los trabajadores" y cuyo - -
"excepcional aciertoº destaca Gallart Folch en la obra 11 La -
Ley francesa sobre convenciones colectivas de condiciones de 
trabajo, en 11 Derecho del Trabajo", 1948 11

• 

Esta Ley es calificada de poco innovadora aunque -
más precisa, no obstante, se mantiene dentro de los linea- -
m1entos fon11ales y su vigencia es mínima, ya que el 11 de f! 
brero de 1950 se promulga la 50,205 que deroga a la de 1946. 

Su corta existencia, al decir de Ourand (23) es atribuible -
al hecho de que el sistema que ostentaba era muy rígido, ad~ 
más al profundizar sobre esta ley se mostraba partidario de 
una menor influencia del Estado y dar con ello facilidad a -
que disminuyera los controles que habfa establecido respecto 
a la vida profesional y permitiendo a las profesiones darse
sus propias leyes. Este criterio, es seguido por los comen-

(23) Citado por GARZON FERREYRA, Ignacio, Obra Citada. Pág. 27. 
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taristas franceses desde la creación de la ley vigente, en -
donde según A. Ga11art Folch (24). 

"No se exige ya el placet Ministerial para la vige11 
cia de la convenci6n y "con ello no s61o se simplifica la -
tram1taci6n posterior a su negociación, de un pacto intersin. 
dical. sino que se rompe, hay que esperar que definitivamen
te. con un criterio absurdaroonte oficialista". 

Durand (25), describe a la ley vigente, como una ti 
pica reacción al control estatal al decir: 

"La ley actual importa una franca reacción legisla
tiva sobre los precedentes que dieron extraordinaria ingeren. 
cia estatal en los convenios colectivos. Poco tiempo bast6,
en efecto, para comprobar el fracaso del sistema de 1946 que 
1lev6 a algunos autores a pensar en la "crisis de las conven 
ciones colectivas". 

En sentir de A. Gallart Folch (26) "El derecho fran •. -
cés retorna el sendero tradicional que habfa abandonado 11 por 
motivos circunstanciales" y considera a la nueva 1 ns ti tuci6n 
dentro de las más aceptadas doctrinas y de 1a experiencia r!_ 
cogida en su aplicact6n11

• 

Para dar fin a este tema, es conveniente mencionar, 
que la actual 1egislaci6o Francesa del Trabajo, conserva el-

(24) Ct~tado por GARZON FERREYRA, Ignacio. Obra citada. Pág. 27. 
(25} lDEM. 
(26) GALLART FOLCH. Alejandra, "Las Convenciones Colectivas

de Trabajo. Pág. 27. 
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término convenci6n. hecho de vital importancia, como veremos 
en el desarrollo de este trabajo, en virtud, de que el térml 
no para designar a lo que nosotros conocemos corrK> contrato
colect1vo de Trabajo, varfa en las legislaciones que iremos
estudiando, de acuerdo a sus costumbres e intereses. 

V.- A l E M A N I A 

Cano se ha hecho costumbre, iniciaremos el estud1o
de la evoluc16n del contrato colectivo de trabajo en Alema-
nia, desde el Régimen Corporativo de la Edad Media. 

Para lo cual, acudimos a la obra del Maestro Mario
de la Cueva (27), quien cita a los autores alemanes, por los 
pactos que llegaron a descubrir de dicha Edad Media y que -
son parecidos a los nuestros; concretamente, refiere sobre -
este particular, lo siguiente: 

11 A1 lado de 1 as Corporaciones se fonnaron 1 as aso·
ci acio nes de compañeros y en diversos perfodos de la histo-
ria entraron en lucha; los maestros habían cambiado su acti
tud, pues ya no eran el paterfamilias del taller, sino los -
propietarios de una pequeña empresa, de la que pretendían oE_ 
tener las mayores ventajas; los compañeros hubieron de exi-
gir el respeto de sus derechas y condiciones humanas de vida 
y de trabajo. Asf nacieron los pactos a que se refieren los
autores alemanes, entre las corporaciones y asociaciones de
compañeros; el Estado protegía a la corporación y la dejaba-

(27) DE LA CUEVA, Mario. Obra Citada. Tomo II. Pág. 489. 
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que fijara a su arbitrio las condiciones de trabajo de los -
compañeros y aprendices; los viejos pactos de la Edad Media
nacieron ccxno nuestros contratos colectivos, a iniciativa de 
1os hombres que vendfan su trabajoº. 

"Philipp Lotmar (28} afinlla que en la obra del pro
fesor Stah1, Das deutsche Handwererck, se cuenta que los te
jedores de Speyer habían logrado obtener, en los anos 1351 y 

1362, dos contratos colectivos de trabajo. En el Lehrbuch -
des Arbeits-rechts de Hueck Nipperdey se relata la celebra-
ci6n de dos contratos colectivos de trabajo, uno del año - -
1363 para los tejedores de Estrasburgo y otro de 1437 de los 
herreros de Tor. Franz Hemala (29), por su parte, cree haber 
descubierto otro pacto del ano 1460, para los zapateros de -
Emerich 11

• 

"Estos pactos, al decir de los autores citados, se
celebraron en ocasión de conflictos surgidos entre la corpo
ración y la asociac16n de compañeros y servfan para dar fin
a la pugna: En alguno de ellos se dice que Los maestros l -
compañeros, para terminar sus dificultades, convienen, para
ellos y sus descendientes, y para siempre, lo que indica que 
los pactos eran pensados para una eternidad. Las cláusulas -
principales se referfan a las condiciones de admisi6n de - -
aprendices y compañeros; se prescribfa, normalmente, que se 
utilizaría los miembros de la asociación de compañeros en --

(28) Citado por DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Tomo II. -
P4g. 489. 

{29) IDEM. 
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los talleres de los maestros, lo que puede indicar un antece 
dente de las cláusulas de exclusión; se fijaban los salarios 
que habrfan de pagar los maestros; y, finalmente, se consig
nó casi siempre el descanso en los lunes". 

Hasta aquf, llegamos con los antecedentes de la evo 
lución del contrato colectivo en Alemania, por lo que hace -
al Régimen Corporativo de la Edad Media: 

Aunque cabe aclarar, que ha sido nuestro deseo, iniciar la e! 
pl icaci6n de este tema desde el Régimen c1tado·, para 1 ograr -
un estudio más completo, sin embargo, los autores especiali
zados en la materia describen la evolución de la institución 
que nos ocupa, de confonnidad con hechos históricos eviden-
tes o leyes, tal es el caso de Walter Kaskel y Hennan Dersch 
(30), quienes en su obra al referirse a la evoluci6n histór,i 
ca del contrato de tarifa sostienen: 

11 Esta evolución comienza con la formación de las -
asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores. El 
contrato de tarifa más antiguo en Alemania es el de los tip6 
grafos del año 1873. Los sindicatos socialistas realizaron -
durante corto tiempo la idea de los contratos por las oblig!_ 
cienes que implicabanN. 

ºPero más tarde también el los lo propugnaron. El -
nuevo contrato de tarifa de los tipógrafos del ano 1896 lle
gó a ser modelo de numerosos otros contratos por su técnica-

(30) KASKEL Walter y DERSCH Herman. Derecho del Trabajo. IV -
Apéndice. 



21 

y su contenido. La Jurisprudencia tuvo al principio una acti 
tud negativa. habiendo declarado el tribunal del Reich al -
contrato de tarifa como una coalición de la cual no nacfan -
obligaciones. Ello no obstante, el contrato de tarifa sigui6 
tomando incremento pero su auge coincide con el cambio que -
se produce en el modo de ver las cosas por parte del Estado
Y de los Empresarios, concretamente desde el acuerdo celebr! 
do entre las organizaciones centrales de ambos lados el - --
15/II/1918 y el decreto del 23/12/1918 (Reconocimiento de -
las asociaciones profesionales de los contratos de tarifa y
creación de órganos estatales de concil iaci6n)º. 

En concepto del Dr. Alfred Hueck y Dr. H. C. Nipper. 
dey (31} no es sino hasta el decreto citado en último térmi
no, cuando el convenio colectivo adquiere una regulación le
gal en Alemania, por ello nos sena1an: 

"Hasta el Reglamento de 23-XI I-1918 (sobre conve- -
nios colectivos, comités de obreros y empleados y conc11ia-
ci6n y arbitraje en los conflictos) No se regula 1egalmente
en Alem~nia el convenio colectivo. Pues aunque habrfa ya en
tonces convenios colectivos, debfan doctrina y jurispruden-
cia enfrentarse con su tratamiento jurídico. El convenio co~ 
lectivo sería considerado así como un contrato obligatorio -
en el sentido del B.G.B., que las asociaciones profesionales 
celebran en su propio noni>re, no en el de sus miembros. Las-

( 31) HUEC K A 1 fred Dr. y Ni pperdey H. C. Dr. Compendio de O ere 
cho del Trabajo. Pág. 297, 298. -
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partes del conven1o aceptaban la obligación de omitir actos
de disputa que tuvieran por objeto el cambio o extinción del 
convenio colectivo. Frente a los miembros de las partes del
convenio, en tanto que éstas eran asociaciones, se consider! 
ba el convenio colectivo como un contrato a favor de tercero 
según el 328 del B.G.B., no obstante, las partes del contra
to de trabajo podfan apartarse de él y pactar condiciones de 
trabaja menos favorables. No existfa el principio de indero
gabilidad. S6lo si las partes del contrato de trabajo no paf 
taban derogaciones, se aceptaba que las condiciones de traba 
jo del convenio colectivo, se habían hecho tácitamente cont! 
nido de aqu6l: 11 

Y sostienen (32) 11 Después de haber reconocido las -
organizaciones supremas en el llamado pacto de Noviembre - -
{Pacto sobre el Arbeitsgemenins Chaft de ll-XI-1918) que las 
condiciones de trabajo, en los diversos cfrculos industria-
les, hab1an de regularse a través de convenios colectivos, -
se publicó el citado Reglamento de 23-XII-1918, que aportó -
dos innovaciones sustanciales al sector jurídico de los con
venios colectivos: disponer la eficacia (normativa inmediata 
e imperativa, en las relaciones de trabajo de los trabajado
res y empleadores participantes, de las condiciones del tra
bajo del convenio colectivo (inderogabilidad, 1 de1 TVVO}, y 

la posibilidad de declaraci6n de eficacia general de las con. 
diciones de trabajo del convenio colectivo, para los que es-

(32) HUECK Alfred Or, y Nipperdey H" C. Dr. Canpendio del De
recho del Trabajo. Pág, 297, 298. 
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tuvieron fuera del mismo, por medio de un acto de autoridad
del Ministerio del Trabajo {2 del T.VVO). Además, los pactos 
entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores se 
reconocieron constitucionalmente por el artículo 165, 1, 2 -
de la Constituc16n de Weimar". 

El paso siguiente de la evoluci6n del contrato ce-
lectivo en Alemania, lo marca el régimen nacf sta, del mismo, 
Walter Kaskel y Hennan Dersch (33) nos refieren: 

"Durante el régimen nacional socialista, la ley de
ordenamiento nacional del trabajo elimina las asociaciones -
profesionales y el verdadero contrato de tarifa y susti-tuye el 
sistema anterior por ordenanzas estatales de tarifas emitidas por 
los 11 fiducianos 11 de trabajo. Después del derrumbe de dicho -
régimen, las asociaciones profesionales vuelven a constituir:. 
se y con ésto renace también la posibilidad de contratos de
tarifas, reconocida expresamente por el Consejo de Control 11

• 

A la caida del régimen nacista y ocupado el territ.Q. 
rio alemán, surgen nuevamente los convenios colectivos; so-
bre este hecho los Drs. Alfred Hueck y N,C. Nipperdey (34) -
nos concretan: 

11 Tras la finalizaci6n de la Segunda Guerra Mundial
fueron de nueva permitidos los convenios colectivos por las
tropas de ocupación; sin embargo, tuvieron escasa importan--

(33) KASKEL Walter y OERSCH Herman. Obra citada. Apéndice. 
(34) HUECK Alfred Dr, y NIPPERDEY H. C, Dr" Obra citada Pág. 

298, 299, 
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c1a por la paralización de salarios subsistente todavfa. En
la zona americana, la pernusión resultó expresamente por la
ordenanza sobre celebración y contenido de los Convenios Co
lectivos de 22-V-1946 (Amtsbl. Baviera. M1n. Trabajo, 1946,
Pág. 75},mientras que en las otras zonas fueron sólo tácita
mente permitidos. Tras la derogación de la congelación de sa 
larios en el Sector Econ6mico Unificado, el 3-XI-1948 read-
quirieron los convenios colectivos su vieja importancia deci 
siva, de tal manera que era necesaria con urgencia una nueva 
regulación jurfdica. Esta result6 inicialmente, para las zo
nas de ocupación británica y norteamericana, por la Tarifver. 
trags-gesetz (Ley de convenios colectivos de trabajo) del -
Consejo Económico del Sector Económico Unificado, de 9-lV- -
1949 (WIGBL Pág. 55). En la zona de ocupación francesa sólo
el Landtag de Renania-Palatinado promulgó una Ley de conve-
nios colectivos propia, mientras que en los demás Lander de
la zona s61o se establec16 por medio de una ordenanza el re
gistro de los convenios colectivos. la ley de convenios co-
lectivos del Sector Económico Unificado serfa transformada,
tras la creaci6n de la República Federal en Derecho Federal
en su ámbito de vigencia, según los artículos 74, n. 12 y --
125, n.l de la Ley Fundamental. El ámbito de·aplicación de -
la Ley se extendió a todo el Territorio de la República, con 
expresa derogación de los preceptos contrarios de los Lander 
por medio de la Ley Federal sobre extensión de la Ley de Con. 
venias Colectivos de 9-IV-1949. La Ley de U-I-1952 reformó 
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algunos preceptos de la Ley de convenios colectivos (BGB, I, 
Pág. 19) 11

• 

Esta ley, la del 9-IV-1949, que fué nuevamente re-
dactada por Ley federal del 11/1/1952 y fué extendida a todo 
el territorio de la federación, por ley 23/4/1953 (BGBL, I,-
156) viene a señalarnos, según Walter Kaskel y Herman Dersch 
(35) el fin de la evoluci6n del contrato colectivo en Alema
nia. Aunque a nuestro Juicio, no serf a conveniente marc~r ~ 
tenninaci6n, a un fenómeno que por su propia naturaleza si-
gue progresando. 

Ahora bien, actualmente esta ley, rige en las zonas 
británicas y norteamericana de Alemania occidental y estima
mos adecuado hacer acopio de sus principales normas; para -
tal efecto, consultamos la obra de Ignacio Garzón Ferreyra -
(36), quien al referirse a esta ley nos indica: 11 Se estable

ce en sus disposiciones la posibilidad de extender los con-
tratos colectivos a terceros (fuerza obligatoria general). ~ 
mediante los siguientes requisitos: que los empresarios vin
culados por el contrato colectivo empleen un 50%, por lo me
nos, de trabajadores -,ara quienes haya de regir el contrato. 
2o) Que la dec1araci6n de obligatoriedad general parezca con. 
veniente por razones de interés público. El director de la -
Administración del Trabajo es el funcionario competente para 
decidir en esos casos, juntamente con una comisión paritaria 

(35) KASKEL Walter y DERSCH Herman. Obra citada. Apéndice. 
(36) GARZON FERREYRA, Ignacio. Obra citada. Pág. 31. 
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y puede derogar, de acuerdo con la comisi6n, la declaraci6n
de obligatoriedad general si ello es necesario por razones -
de 1 nterés púb 11 co". 

11 Por último y a fin de concluir con este tema, cita 
mos a Ernesto Katz (37) quien en su obra "La Ley alemana del 
9 de abril de 1949 sobre convenios colectivos de trabajo, en 

"Derecho del Trabajoº. "anota la importancia del elemento -
normativo en la nueva ley y lo resume as1: a) La parte norm!_ 
tiva es más extensa que antes. b) Las normas que regulan el
contenido, nacimiento o extinción de las relaciones de trab!. 
jo, son indero~1ables sie111>re que ambas partes estén recípro
camente obligadas por el contrato. c) También son inderoga-
bles las normas sobre cuestiones de empresa y constituci6n -
interna de ésta. d) Excepción de la inderogabilidad: un - -
acuerdo que contenga nKJdificaciones en favor del trabajador. 
e) Prohibición de renunciar a derechos adquiridos por el con. 
trato. f) Los tribunales no pueden declarar de oficio, ni a
i nstancia de parte, la caducidad para el ejercicio de los d! 
rechos contractuales; éstos siguen prescribiendo en dos años. 
g) Después de expirado el término, las normas de la conven-
c16n siguen rigiendo mientras no sean sustituidas por otro -
"acuerdo". 

VI.- M i!lf.Q. · 

La evolución del contrato colectivo en M~xico, no -

(37} Citado porGARZONFERREYRA,Ignacio.Obra citada. Pág. 32. 
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fue tan penosa como en otros pafses, su aparición la hizo en 
una etapa que podemos considerar como tolerante y al 1gua1 -
que en la mayoría de las naciones, se 1nici6 a partir del si 
glo XIX. 

El maestro Mario de la Cueva (38) nos relata, las -
condiciones en que aparecen los primeros contratos colecti-
vos y los hechos hist6ricos inherentes a dichas condiciones, 
asf dice: 

11 El contrato colectivo de trabajo fué siempre Hci

to en el derecho Mexicano, porque nunca se prohibieron las -
libertades de coalición y asociaci6n profesional. La era de
la tolerancia se inici6 con la independencia, si bien no tu
vo importancia la instituci6n a lo largo del siglo XIX. El -
historiador Valadez (en la obra el Porfirismo), relata la -
finna de un convenio de condiciones colectivas de trabajo de 
enero de 1875, para 1 os mi ne ros de Pachuca 11

• 

11A principios de siglo se practicó en México en la
industria de hilados y tejidos. el Reglamento de Trabajo, el 
mis notable de los cuales, por los acontecimientos que provo 
c6. fué el Reglamento para las Fábricas de Hilados y Te.jidos 
de Algod6n de Puebla, de 20 de noviembre de 1906. De ahf sa-
116 el célebre laudo del general Dfaz, de enero de 1907, en
el que debe verse un antecedente lejano de la Convención Co
lectiva de Trabajo y Tarifas para las Fábricas de Hilados y-

(38) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Tomo II. Pág. 495. 



28 

Tejidos de 1925/1927, conocida con el nombre de Convención -
Textil 11

• 

"En el año 1912, a solicitud del Ministerio de Fo-
mento, se firmó en la Ciudad de México la Tarifa Mínima Uni
forme para la Industria Textil, segundo antecedente de la -
Convención Textil". 

Esta Convenci6n Textil del año 1912, al decir de RQ. 
berta Amaros G. (39) se limit6 a la fijación de salarios" y

ésto es como resultado de que nos vimos influenciados por la 
Legislación europea, especialmente la francesa". 

Posteriormente y según el Maestro Mario de la Cueva 
(40} se celebraron en Veracruz y Tamaulipas numerosos contra 
tos; y anota que Jl igual que en Europa, son anteriores los
contratos colectivos a la legislación. Por lo que hace a las 
demás Entidades Federativas que integran la Federación, nos
señala: "La Legislación de Jalisco nada dijo acerca del con
trato colectivo de trabajo. Y tampoco se encuentra una men-
ción expresa en la Legislación de Veracruz; sin embargo, ·e1-

art1cu1o noveno de la Ley de Agustín Millán, de 6 de octubre 
de 1915 impuso una multa al patrono que se negara a tratar -
con las asociaciones profes1onales·obreras, precepto del que 
desprendieron los sindicatos veracruzanos la facultad de exi 
gir la firma de contratos colectivos. La legislac16n de Yuc!_ 
tán, dictada por Salvador Alvarado, habló expresamente de --

(39) AMOROS G. Roberto, Derecho de Clase. Pág. 79. 
(40) DE LA CUEVA, Mario. Obra Citada. Pág. 495, 496. 
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los convenios industr1a1es, institución copiada de la 1eg1s
laci6n de Australia y Nueva Zelandia11

• 

"El 12 de abril de 1915 se concluyó el Proyecto Zu~ 
barán para una legislación del Trabajo, confeccionado por en. 
cargo del seftor Carranza; el capftulo sexto se ocupaba del -
r.ontrato colectivo de trabajo. En e1 afto 1916, la legisla- -
ción de Coahuila reprodujo el Proyecto Zubarán, por lo que -
éste devino 1egislaci6n posi tiva 11

• 

Se atribuye a lo anterior, que la revo1uci6n consti 
tuc1onalista haya provocado en México, el auge de la asocia
ción profesional y la contrataci6n colectiva. Ahora bien, -
nos preguntamos como considera ta Constituci6n de 1917 al -
contrato colectivo; sobre este enunciado, es factible afir-
mar que el artfculo 123 de nuestra Carta Magna no menciona -
expresamente el contrato colectivo de trabajo, motivo que -
origin6 durante var1os años, que ciertos sectores jurídicos
negarán su obligatoriedad, principalmente el sector empresa
rial. 

No obstante, tanto la doctrina como la Jurispruden
cia arguyeron que el legislador habfa considerado el contra
to colectivo como uno de los contratos de trabajo, por tanto, 
debfa entenderse como inc1uído en el precepto citado; aOn -
más, se agregó que a1 consignarse el derecho de huelga, se
aceptaba el derecho para solicitar la celebración del contr! 
to colectivo, ya que de otro modo no se justificarfa la fin! 
lidad del derecho de huelga y de la asociación profesional. 
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Apoya lo anterior. lo manifestado por el Licenciado 
José N. Macias (41) en su discurso pronunciado el 2 de di- -
ciembre de 1916, en el que refiriéndose al contrato colecti
vo expresó: 11 Pasando adelante y haciendo un examen rápido de 
esta Ley, que es verdaderamente importante se ocupa en el C!. 
pítulo 60. de los sindicatos y del contrato colectivo de tr!. 
bajo, a pesar de todas las disposiciones de la Ley para pro
teger a los trabajadores, quedarían bajo el patrón, no ten-
drfan la protecc16n debida". 

Roberto G. Amaros (42) en su obra refiriéndose a la 
etapa posterior a la Constitución de 1917 nos señala: 

"Después de la Const1 tución de 1917, y en cumpl 1- -

miento de lo mandado por ella en su artfculo 123, los Esta-
dos Federados emprendieron la reglamentaci6n del trabajo por 
medio de leyes locales, en las que, por una parte, predominó 
el espfritu europeo del contrato colectivo. (Campeche, Chia
pas), y por la otra, si se quiere originada en la desorient!_ 
c16n doctrinaria de sus autores, una nueva tendencia, exclu
vamente nuestra, que identific6 el contrato individual con -
el colectivo, diferenciándolos únicamente en el número y ca
lidad de los trabajadores contratantes: es individual el que 
celebra un sólo trabajador; es colectivo, el que concierta -
por una agrupación de trabajadores organizados en sindicatoº. 

(41) DIARIO DE LOS DEBATES. Pág. 9 
(42) AMOROS G. Roberto. Obra citada. Pág. 81. 
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Podemos citar como ejemplo de legislaciones que se
referfan también al contrato colectivo, las siguientes: las
Leyes de Veracruz de 1918 y la de Hidalgo de 1928. Asf como 
El C6digo de Proyecto de Portes G11 que reglamentó al contr! 
to colectivo. de ese mismo modo, el Proyecto de la Secreta-
rfa de Industria y la Ley Federal del Trabajo de 1931; por -
último la Ley que nos rige. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Se ha titulado al. Capítulo II de este trabajo: El -
Contrato Colectivo de trabajo; en él, nos disponemos a hacer 
un estudio respecto al sujeto, objeto, contenido y requisi-
tos de validez del mismo, a fin de lograr una imágen de esta 
instituci6n, lo más sencilla y clara posible, dentro de nue,t 
tras modestas posibilidades. 

Partimos del enunciado, que nos seftala la Ley Fede
ral del Trabajo vigente (1) en su artículo 386, que a la le
tra dice: "Contrato colectivo de trabajo es el convenio cel!_ 
brado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con'
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe -
prestarse el trabajo en una o m&s empresas o establecimien-
tos11. 

Analizando el concepto que nos dS la Ley de la mate 
ria, advertimos que se ha empleado el tfirmino "convenio" mo
tivo que nos impulsa a buscar la connotaci~n jurfdica de di
cho Término, por tanto, acudimos a consultar el C6d1go Civil 
del Distrito y Territorios Federales (2) que en su artfculo-
1792 nos indica: 11Convenie es el acuerdo de dos o m&s perso
nas para crear, transferir, modificar o extinguir ob·lf gaciones". 

(r)·Nueva Ley Federal del Trabajo. Reformada. 1975. Pág. 164. 
(2) C6digo C1v11 para el Distrito y Territorios Federales --

1967. Pág. 325. 
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Asimismo, el precepto que le sigue enordenn~ 
nos dice: 11 Los convenios que producen o transfieren las obli 
gaciones y derechos toman el nombre de contratos 11

• 

Es decir los legisladores mexicanos para emplear el 
t~rmino contrato colectivo se basan en lo expuesto por los -
tratadistas en materia civil. Esto se debe. a que la insti
tución mencionada al aparecer en el siglo XIX, lo hizo, den
tro de los cánones del derecho civil, y la doctrina imperan
te tenía como fuentes fundamentales de las obligaciones, el
contrato y la Ley; como consecuencia, se co~s1der6, 9ue era
el resultado de un acuerdo de voluntades entre un patr6n y -

grupo de trabajadores. En tales circunstancias y al ser un -
acuerdo de voluntades se 11eg6 a la conclus16n de que era un 
contrato, pues es del Onico modo como se podrf a producir - -
efectos. 

Ahora bien, el término colectivo deviene desde lue
go, del interEs de un grupo humano al que se le 11am6 traba
jadores. 

La explicación que nemos elaborado, basada en ante
cedentes hist6r1cos, es suceptible de toda crft1ca; sin em-
bargo, nos ayudó a desentranar el sentido del ténnino contr! 
to colectivo de trabajo, atendiendo a su significación lite
ral. 

Esto mismo, nos conduce a estudiar un problema muy
debati do por los tratadistas, que es el de la denominaci6n -
del contrato colectivo de trabajo, por lo que a continuaci6n 
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se citan diversas denominaciones as1 Alejandro Gallart Folch 
(3) propone el término 11 Convenci6n Colectiva de Condiciones
de Trabajoº al decir "Por convencidn colectiva de condicio-
nes de trabajo entendemos, en cambio, la conclufda entre un
patrono, grupo de patrones, o asociación profesional patro-
nal, con un sindicato o asociación profesional obrera regu-
lando las condiciones de trabajo y otras cuestiones aferen-
tes, regulación a la que se habrán de adaptar los contratos
de trabajo". 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo (4) a su
vez, propone el término acuerdo al decir: "contrato colecti
vo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones 
de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un gr!! 
po de empleadores y una o varias organizaciones de empleado
res, por una parte, y, por otra una o varias organ1zac1ones
representativas de trabajadores o, en ausencia de tales org! 
nizaciones, representantes de los trabajadores interesados,
debidamente elegidos y autorizados por éstos últimos. de - -
acuerdo con la 1egislaci6n nacional". 

Guillermo Cabanellas (5) adopta como denominaci6n,-
1a de contrato de trabajo colectivo, al decir: 11 En el contra 
to de trabajo colectivo se produce una suma de contratos in-

(3) GALLART FOLCH, Alejandro 11Las Convenciones Colectivas de 
Trabajo Pág. 5. 

(4) O.I.T. Las Negociacione~Colectivas. Ginebra·l960. Pág.158. 
(5) CABANELLAS, Guillermo. Contrato de Trabajo. Pág. 418. 
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dividuales de trabajo; y lo que lo diferencia del individual 
está principalmente en la forma de ejecución del contrato, -
en que el trabajo se ejecuta en forma colectiva. por plurali 
dad de sujetosu. 

Alfred Hueck y H. C. Ni pperdey (6) lo titulan Conve 
nio Colectivo, al sefialar: 11Convenio Colectivo es aquel con
trato escrito entre uno o varios empleadores o asociaciones
de empleadores y uno o varios Sindicatos, para la regulación 
de derechos y deberes entre las partes del convenio (parte -
obligacional) y para la fijación de normas jurídicas sobre -
el contenido. celebración y extinción de las relaciones de -
trabajo asf como sobre cuestiones de 1 a Empresa y de su org!_ 
nización social y sobre instituciones conjuntas de las par-
tes del convenio (parte normativa) 11

• 

Una denominaci6n que podrfamos incluso calificar de 

atrevida. es la que dá Vicente Lombardo Toledano (7) cuando
indica: Mdebemos llamar a nuestro contrato, en lugar de con
trato colectivo, CONTRATO SINDICAL DE TRABAJOº. 

•Las ventajas de llamarlo así son las siguientes: 

(6) HUECK ALFRED y NIPPERDEY H. C. Compendio de Derecho del -
Trabajo. Pág. 295. 

(7) L<ltBARDO TOLEDANO, Vicente. El Contrato Colectivo de Tra
bajo en México. Conferencia sustentada, ante el Consejo
de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Fede 
ra 1 , la noche de 1 24 de Octubre en 1 a Ci udad de México.:
Pág. 21. 
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a).- El término Contrato Sindical de Trabajo indica, 
desde luego, que se trata de un contrato celebrado entre un
sindicato obrero y un patrón, que puede ser una empresa ais
lada o también un sindicato patronal. 

b).- Indica, asimismo, que sólo hay dos formas de -
contratac16n de los servicios profesionales; el contrato in
dividual, que celebra el obrero aislado, y el contrato sindi 
cal que celebra el obrero organizado. 

e).- Significa, en consecuencia·que el contrato de
trabajo llamado colectivo, es decir, el que celebran numero
sos obreros, sólo lo puede pactar un sindicato. Dicho de - -
otro modo: no hay contrato colectivo de trabajo entre un gru 
pode obreros no sindical izados y un patr6n. 

d).- Significa, finalmente, el reconocimiento de la 
personalidad del sindicato obrero y de la func16n social que 
este desarrolla en nuestro medio 11

• 

José Manuel Alvarez Alvarez {8) en su obra, hace -
menci6n a otras denominaciones, las que citamos a cont1nua-
c1ón: "Balella {Concordatos de Trabajo) porque pone fin a la 
1 ucha-huelga o {Lockout) o la previenen: (Contratos de Tari 
fas), la Legislaci6n Alemana y sus técnicos. {Contratos Nor
mativos), tratados o contratos (intersindicales), unos; (Con. 
venciones Colectivas de condiciones del Trabajo), otros {de
naninación ya explicada). V aduce: "La denominac16n que ha .. 
prevalecido, acaso la más impropia es la de contratos o pac-

(8) ALVAREZ ALVAREZ, José Manuel. Derecho Obrero. Pág. 736 
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tos colectivos de condiciones de trabajo {También ya expl1c! 
da). 

Por nuestra parte, consideramos que el término con
trato colectivo de trabajo, es el más adecuado en nuestro m! 
dio, ya que la Ley Federal del Trabajo emplea ese término y
leyes anteriores tani>ién lo hacen; asimismo, nos apoyamos en 
lo expuesto por el Maestro Rodolfo Cepeda V111arreal (9) - -
qui en afirma: 11a pesar de 1 a sobrada raz6n que asiste a 1 a .. 
crftica creo conveniente que, por la razón práctica de faci
litar la inteligencia y comprensión de las exposiciones, de
bemos adoptar la denominaci6n de 11Contrato Colectivo de Tra
bajo; por ser aceptada por nuestra Ley y en nuestro medio 11

• 

l.- SUJETOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Los sujetos del Contrato Colectivo de Trabajo son -
en términos generales, la parte trabajadora y la parte patrQ. 
nal. Esta última, se descompone a su vez en patr6n y patro-
nos. Pero; iniciemos estudiando al sujeto trabajador, respec 
pecto a él, Manuel Alonso García (10) establece ciertos re-
quis1tos para que se le considere como tal, concretando dice: 
"Normalmente se requiere como condición fundamental que el -
sujeto trabajador en el convenio colectivo sea siempre una -
asociaci6n profesional obrera dotada de personalidad jurfdi-

(9) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Apuntes del 2o. Curso de De
recho de Trabajo 1966. Pág. 3. 

(10) ALONSO GARCIA, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. P&g. 
184, 185. 
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ca debidamente reconocida. No faltan autores, sin embargo, -
que admiten como sujeto trabajador en un convenio, la simple 
asociac16n de hecho, incluso la coalición obrera ocasional-
mente cons ti tui da 11

• 

y agrega el autor citado {11) 11 Dentro de la materia 
que toca a la determinaci6n del sujeto trabajador, hay que -
tener en cuenta dos supuestos, según se trate de un régimen
de pluralidad sindical, o de un sistema de unidad sindical". 

ltEn el primer caso; la fijación de que sindicato -
(dentro de los que encuadran a trabajadores pertenecientes a 
la misma profesión o industria) habrá de actuar como sujeto -
pactante es un problema a resolver. Las fórmulas pueden ser: 
o bien designar varios representantes de cada uno de ellos -
en proporción al número de miembros de los mismos, o bien de 
signar una comisión paritaria en la que la parte trabajadora 
la formen representantes de todos los sindicatos interesados, 
o bien, por último, atribuir las funciones de negociac16n al 
denominado sindicato más representativo, éste muy utilizado
en los ordenamientos francés e italiano. La dificultad surge 
de nuevo claro está, llegado el momento de establecer los -
criterios que han de servir la base para fijar la condición
de sindicato más representativo. Dicha f1jaci6n corresponde
al poder público y varfa de unos sistemas a otros, predomi-
nando generalmente el que atiende al número de asociadosº. 

11 En el segundo supuesto regfmenes de unidad sindi-

(11) ALONSO GARCIA, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. -
Pág. 184, 185. 
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cal no hay en realidad, tal problema, pues la misma estructu 
ra del sistema impone la soluci6n a aceptar, toda vez que no 
queda mSs opci6n que la de atribuir la condic16n del sujeto
pactante al único sindicato que existe por cuanto éste es el 
Onico reconocido para llevar a cabo todos los actos jurfdi-
cos en los que el Sindicato haya de actuar como sujeto. El -
que dentro de ese Sindicato, sean unos u otros·los órganos· 
llamados a convenir, no hace variar el problema, puesto que, 
en cualquier caso, estos son 6rganos de un mutuo y único sin. 
dicato, pero no sindicatos d1ferentes 11

• 

En concepto del Maestro Mario de la Cueva, únicamen 
te es posible celebrar el contrato colectivo de trabajo, por 
lo que se refiere a la representaci6n de los trabajadores, -
por medio de· uno o varios sindicatos de los mismos; se basa
para afirmar ésto, en la definic16n que del contrato colecti 
vo da la Ley Federal del Trabajo y en lo expuesto por los au 
tares que se irán citando a continuación ast indica en la po 
l§mica Vischer-Lotmar {12) demostró el primero, que el con-
trato colectivo no cobraba autoridad sino a través de la as.Q_ 
ciaci6n profesional, la solución contraria hizo posible las
frases despectivas del Profesor Planio1 (13). La asociaci6n
profesional y el contrato colectivo son producidos por un do 
ble interés. Por una parte, son instituciones tutelares de -
1os intereses de los trabajadores, en cuanto personas que --

(12) Citados por DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del
Trabajo. Tomo II. Pág. 578. 

( 13) IDEM. 
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prestan un servicio a los patronos. Pero representan también 
un inter~s profesional o colectivo. que si bien no puede ser 
opuesto a los intereses individuales, tampoco se confunde -
con ellos. Por eso tenfa razón Vischer, porque el interés -
profesional reclama la unidad del grupo y la posibilidad ju
rfdica de su defensa; ºcuando el interés profesional falta,
queda igualmente ausente lo especffico del contrato colecti
vo y lo cierto es que se resuelve en relaciones individuales 
de trabajo". 

"Los antecedentes legislativos mexicanos prueban es 
ta diferencia: Colectivo no quiere decir número y por no ha
berlo entendido, las legislaciones que siguieron a Veracruz
no se dieron cuenta de la esencia de la instituci6n, única-
mente las Leyes de Chiapas y Campeche y las promulgadas en -
los últimos anos comprendieron el problema". 

Ahora bien se considera que J. Jesús Castorena {14) 
al referirse a las facultades inherentes a los sindicatos, -
apoya lo expuesto anteriormente cuando cita entre otras 1os
siguientes: 11 En materia de Trabajo (capacidad profesional), 
tiene por derecho propio la facultad de celebrar el contrato 
colectivo de trabajo, puede estar en juicio por derecho pro
pio para la defensa y mejoramiento de los intereses colecti
vos de los agremiados así como para exigir la vigencia de -
los pactos celebrados con el patr6n. Desde el punto de vista 
de los derechos substantivos, el sindicato representa a sus-

(14) CASTORENA J, Jesús. Manual de Derecho Obrero. Pág. 244. 
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agremiados para fijar las condiciones de trabajo Art. 386 y-
391. No tiene sin embargo, la facultad de afectar los dere-
chos adquiridos por los trabajadores que lo constituyen Art. 
34. 

Tomando en cuenta lo expuesto, por los autores cita 
dos anteriormente, nos atrevemos a concluir, que el contrato 
colectivo de trabajo solo puede celebrarse respecto a la 1n
tervenci6n de la parte trabajadora, cuando es representada -
por uno o varios sindicatos de trabajadores. 

Por lo que se refiere al sujeto patr6n- es en el 
contrato colectivo de trabajo. Manuel Alonso Garcfa (15) ex
presa: 11 Parte empresarial en un convenio colectivo pueden -
ser una asociac16n profesional de empresarios con personali
dad jurf dica debidamente reconocida, una asociac16n de empr!_ 
sarios de naturaleza no profesional un grupo de empresarios
sin personalidad jurfdica o un empresario aisladamente consi 

· derado". 

Asf también manifiesta el autor mencionado (16): -

"El problema, como puede fácilmente advertirse, tiene aquí -
una soluci6n mucho rn's amplia que en el caso obrero. La ra-
z6n está en que un solo empresario, al firmar un convenio co 
lectivo se liga a sf mismo no vinculado a terceras personas
y, por tanto, puede responder del cumplimiento de los pro- -
pios mandatos que el convenio le impone". 

{15} ALONSO GARCIA. Manuel. Obra Citada. Pág. 185, 186, 187. 
( 16) IDEM. 
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De todo lo expuesto con re1aci6n a la 1ntervenci6n
de1 sujeto patronal en el Contrato Colectivo de Trabajo, es
factible afirmar: que imposibilitado el patrón de suspender
las labores como medida de lucha ya que esa actitud le afec
tarta directamente, y con la obligaci6n que tiene de cele- -
brar contrato colectivo de trabajo en nuestro medio, el si-
mil que asume, es el de una actitud pasiva de defensa. 

Hasta ahora, hemos tratado a los sujetos del contr! 
to colectivo en forma separada, no obstante, es conven1ente
observar1 os conjuntamente, es decir, como integrantes del -
contrato colectivo, fonnando con ello una unidad y a la vez, 
afirmar nuestra posic16n sostenida en lfneas anteriores, en
el sentido de que el Sindicato de Trabajadores es el único -
facultado para celebrar la contratación colectiva con el pa
tr6n o patrones, sin querer con ésto, adoptar una actitud r! 
dicalista, ya que reconocemos la controversia tan debatida -
que existe sobre este particular. pero si nos inclinamos a -
creer que esta~~s en lo cierto por lo que manifiesta Guiller. 
mo Cabanellas (17) en su obra. cuando al referirse a la mul
tiplicidad de sindicatos y fonnac16n de pactos colectivos de 
condiciones de trabajo; ~xpone: 11 El sistema indiv·idualista .. 
de la libertad de Trabajo no ha dado otro resultado que la -
formaci6n de contratos en los que se tiene, principalmente -
en cuenta los intereses particulares de las personas contra
tantes, y el mismo sistema. en orden a la libertad de sind1-

(17) CABANELLA, Guillermo. Derecho Sindical y Corporativo. -
P!g. 113. 



44 

cac16n da por resultado la creación de pactos colectivos de
condiciones·de trabajo en los que se estipulan cláusulas que 
favorecen o perjudican a los miembros de la entidad sindical 
que los suscribe, con independencia de los que componen o in 
tegran la categorfa profesional. 

Los pactos colectivos son la obra m~s hermosa y per_ 
fecta que han realizado, sin siquiera proponérselo, s1n dar
se cuenta de la envergadura de la empresa, los s1nd1catos -
obreros. Ocurre además, que hay patrones que rehusan con ra
z6n, tratar con los obreros aisladamente y prefieren hacerlo 
con los representantes de sus trabajadores organizados en -
sindicatos, por ofrecerles los mismos mayor seguridad en el
cumpl irniento de los acuerdos que se adoptan. Mientras el sin. 
dicato es más fuerte, mayor garantfa le ofrece el patrono -
del cumplimiento de los acuerdos que contraiga con é1 11

• 

II.- OBJETO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Para lograr una idea acertada, del objeto·del con-
trato colectivo de trabajo en nuestra legislac16n, es conve
niente estudiarlo desde sus más profundas rafees, ello se o!?_ 
tiene, analizando las consideraciones de la doctrina civili!_ 
ta sobre este particular; para tal efecto, consultamos la -
obra ·del Maestro Mario de la Cueva (18), quien al respecto -
comenta: •El efecto inmediato del contrato colectivo de tra
bajo era producir derechos y obligaciones; en nada se dife--

(18) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 502, 503. 
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renciaba de los demás contratos: La ob1igac1ón que·derivaba
de él consistía en incluir en las cláusulas de los contratos 
individuales de trabajo las condiciones de los servicios paf. 
tados en el contrato colectivo; ésto es. era una obligación
de hacer, que puede expresarse en una fórmula: las partes li 
gadas por un contrato colectivo de trabajo deben incluir las 
condiciones pactadas, en cada uno de los contratos· individua 
les de trabajo que celebren en lo futuro". 

Por su parte Charles de Vischer, (19) se opon1a a -
esta doctrina, pues consideraba que.la ob11gaci6n del contra 
to colectivo de trabajo era una obligaci6n de no hacer: 

•La ob1igaci6n asumida por los contratantes es, - -
esencialmente, una ob11gaci6n de no hacer: El patrono se - -
obliga a no pagar a sus obreros un salario inferior al mfni
mo pactado en el contrato o a no prolongar la jornada de tr! 
bajo más allá de cierto número de horas. 

Los obreros, por su lado. se obligan a no presentar 
nuevas exigencias, a no reclamar mayores salarios de los fi

jados en el contrato colectivo, a no declarar huelgas. etc. 11 

La doctrina se inclin6 por la primera de las tesis, 
en virtud de que el contrato colectivo de trabajo·era un haz 
de condiciones a observar en los contratos individuales de -
trabajo, por lo que la única obligación que podía derivar de 
~l era la de incluir dichas condiciones en los contratos in
dividuales. 
(19) Citado por DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 503. 
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Nuestra Legislación del trabajo también es partida
ria de la tesis sostenida en primer término ya que reconoce
Y expresa textualmente que el objeto del Contrato Colectivo
consiste en establecer las condiciones de acuerdo con las -
cuales deba prestarse el trabajo. Por tanto1 es una obliga-
ci6n de hacer. Ahora bf eh, el trabajo a prestarse es el que
señala la Ley Federal del Trabajo cuando en el 2o. párrafo -
del Articulo 20 de dicho Ordenamiento ind1ca: "Contrato ind1 

vidual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o denomina- -
cidn, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a -
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el
pago de un salario". 

Pues bien, decfa el Maestro Rodolfo Cepeda Villa- -
rreal (20}, 11 si se relacionan estas normas, surge en nuestra 
Legislación Positiva el carácter nonnativo de los Contratos
Colectivos de Trabajo, ya que en el contrato individual de -
trabajo se pacta la obligación de prestar un servicio bajo -
la direcc16n y dependencia del patrón, y, en el Contrato Co
lectivo, se fijan las condiciones según las cuales debe pre!_ 
tarse un servicio; indudablemente que los Contratos Ind1v1-
duales de Trabajo deben sujetarse a las condiciones estipul!_ 
das en el Contrato Colectivo, por cuanto que éste norma las
estipulac1ones de los Contratos Individuales". 

Por otro lado, tan se fijan las condiciones de con
formidad con las cuales se presta el trabajo, que la Ley Fe-

(20) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Obra Citada. 
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deral del Trabajo asf lo reconoce en el Art. 391 cuando tex
tualmente señala: 

El contrato colectivo contendrá: 

l.- Los nombres y domicilios de los contratantes; 
II.- Las empresas y establecimientos que abarque; 

III.- Su durac16n o la expresión de ser por tiempo 1ndeterm1 
nado o para obra determinada; 

IV.- Las jornadas de trabajo; 
V.- Los d1as de descanso y vacaciones; 

VI.- El monto de los salarios; y 

VII.- Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Este criterio de la Ley Federal del Trabajo, es SO! 

tenido por otras legislaciones; por ejemplo la Ley del Trab!_ 
jo de la República del Salvador de 1950 (21), al definir al
contrato colectivo de Trabajo en los siguientes términos "el 
celebrado entre un Sindicato de Trabajadores y uno o varios
patronos con el objeto de establecer las condiciones en que
debe realizarse el trabajo" está reconociendo con ello, que
el objeto del contrato colectivo de trabajo, consiste en es
tablecer las condiciones de acuerdo con las cuales se ejecu
tará el trabajo. 

Es m&s, la Organizaci6n Internacional del Trabajo -
(22) reconoce expresamente, que el objeto del Contrato colee 

(21) Citada por GARCIA OVIEDO, Carlos. Tratado Elemental de
Derecho Social. Pág. 296. 

(22) O.I.T. Obra citada. Pág. 76. 
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tivo es el de establecer 1as condiciones bajo las cuales de
be realizarse el trabajo, cuando se~ala; 11Junto con los sal!_ 
rios, la reglamentaci6n de la jornada de trabajo es una de -
las cuestiones más importantes que son objeto de los contra
tos colectivos". 

Y agrega (23) explicando lo expuesto. "Debe estable 
cerse una d1stinci6n entre la jornada o la semana normal y -
las horas extraordinarias. Por lo general se fija primero el 
número de horas que comprenderá la semana normal, y después
se distribuyen entre los dfas de la semana, imponiéndose un
máxfmo a la jornada normal. Desde la adopción en 1919, del -
Convenio sobre las horas de trabajo, primer convenio adopta
do por la Conferencia Internacional del Trabajo, muchos con
tratos colectivos han venido fijando la semana de trabajo en 
48 horas, norma sentada por el Convenio, o en menos horas. -
Bajo la presi6n de los sindicatos, ha habido tendencia, en -
los contratos colectivos, a ir reduciendo dicha semana, de -
modo que actualmente suele ser de 45, 44 o 40 horas. Esa re
ducci6n ha sido posible porque el progreso técnico de la in
dustria, al awnentar la productividad, permitió relacionar -
la jornada m&s breve, de trabajo con la elevación del nivel
de vida. El principio de la semana de 40 horas, tal como fué 
adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en - -
1945 (Convenio Núm. 47 sobre las cuarenta horas 1935), se ha 
aplicado en ciertos paf ses de forma que no descienda el nivel 
de vida de los trabajadores 11

• 

(23) Qlk.J p Obra citada. Pág. 76. 
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Por último Manuel Alonso Garcfa (24) reafirma el -
criterio sus tentado por diversos autores a 1 expresar. "El o.Q. 
jeto del pacto colectivo es fijar las condiciones de los con. 
tratos individuales que han de formar el contenido de éstos, 
con lo cual se pone de relieve el efecto caracterfstico de -
los convenios colectivos, que es el denominado efecto regul! 
dor o normativo, y sin que por ello desaparezca el obl1gaciQ. 
nal o constitutivo, si bien no es éste sino aquél, el que -
confiere a los pactos colectivos su condic16n de tales 11

• 

III.- CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Es conveniente determinar el concepto: contenido 
del contrato colectivo de trabajo; para tal efecto, nos auxi 
liamos de la obra del Maestro Mario de la Cueva (25), qu1en
nos ofrece las siguientes consideraciones sobre este partic.Y_ 
lar: ºEl contenido del Contrato colectivo de trabajo es la -
serie de clausulas que contiene o debe contener la institu-
ci6n, o en otras palabras, es la materia del contrato colec
tivo de trabajo, o todavfa. es el grupo de normas que regu-
lan la situaci6n econ6mico-socia1 objeto de la institución". 

Un concepto más serfa: ºEl contenido del Contrato -
Colectivo lo constituyen las cl&usulas que integran·esta in!, 
ti tuci6n". 

(24) ALONSO GARCIA, Manuel. Obra citada· Pág·. 179, 180. 
(25) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada Pig. 607. 
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Pero antes de desarrollar este tema ante nuestra l! 
gislación, se estima prudente acudir a la legislación extran 
jera ya que ésta, cre6 diversos estudios respecto al conteni 
do del contrato colectivo de trabajo y dada su importancia -
se citan a continuación. 

Asf Philipp Lotmar (26) sostenfa que el contrato CQ. 

lectivo de trabajo se integraba con tres grupos de disposi-
ciones: 

"Las disposiciones transitorias que son ciertas - -
cláusulas que se convienen en ocas16n de un contrato colecti 
vo. Pueden referirse éstas a la terminación de una huelga o
un paro, a la supresi6n .del boicot decretado por los ob1~eros 

contra el empresario o viceversa, a la reanudac16n del trab! 
jo, a la readmisión de trabajadores despedidos, etc; b}.- -
las disposiciones que se refieren al contrato colectivo de -
trabajo considerado en sf mismo. Podrfan caracterizarse di-
ciendo que son reglas que se refieren a la vida e imperio -
del contrato colectivo: Son en primer término, las nonnas so 
bre principio, durac16n y fin del contrato colectivo; en se
gundo lugar, las reglas que tratan de asegurar la efectivi-
dad del contrato colectivo; en tercer t~nnino, ciertas cláu
sulas que preven la formac16n de organismos, que servirán P! 
ra procurar zanjar las diferencias y conflictos que put,dan -
sobrevenir entre las partes; y finalmente, aquellas nonnas -

que fijan sanciones para la parte que viole el contrato co--

(26) Citado por DELA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 607, 608. 
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lectivo; 1as normas sobre las condiciones generales de trab! 
jo. La definición de de este tercer grupo es inútil, por co
nocido, pues san las condiciones que servirán de base a los
contratos individuales de trabajo o sea, las normas para la
prestación de los servicios". 

Y comenta Lotmar {27): ºDe los tres grupos mencion! 
dos, ~1 primero, puede faltar y es porque no fonna parte del 
contrato colectivo; son normas ocasionales o accidentales, -
que nada dicen sobre el contenido esencial del contrato ca-
lectivo: Su extens16n puede variar, pero no podrfa faltar en 
lo absoluto, porque o estar{a incompleto el contrato colecti 
vo o no existirfa, 6sto último si faltara el tercero de los
grupos. Los grupos dos y tres deben, s1n embargo, distinguir 
se. pues el tercero es el nOcleo, en tanto el segundo en su
cabina protectora ... 

En re1aci6n a1 contenido del contrato colectivo de 
trabajo el Maestro Rodolfo Cepeda Villarreal (28) expresa: -
ºEfectivamente a este respecto, la mayorfa de los tratadis-
tas como Lotmar Raynaud distinguen las cláusulas que se re-
fieren a las condiciones de trabajo propiamente dichas, y -

que denominan "Núcleo del Contrato Colectivo" de las cláusu
las que tienen por objeto asegurar en lo posible la aplica-
ción del contrato colectivo, a las que designan ºLa envoltu-

{27) Citado por DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 608. 
(28) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Obra citada Pág. 10, 11. 
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ra protectora. 11 En esta misma materia de Visscher (29) hace
una clasificación m!s detallada y distingue: 1).- Las dispo
siciones preliminares. 2).- Las cláusulas que tienen por ob
jeto directo la reglamentación general de las relaciones prQ. 
fesionales. 3).- Las cláusulas destinadas a garantizar, la -
ejecución del contrato colectivo.; Y por último, 4).- Las -
cláusulas que fijan la duración del contrato colectivo, la -
extensión Territorial en que surte sus efectos y las cond1-
ciones que deben de seguirse para la renovaci6n de tal con-
tratoº. 

Finalmente·los tratadistas alemanes Walter Kaskel,
Hennan Dersch y Hueck-Nipperdey(JO) sistematizaron definiti
vamente la doctrina al seftalar: 11 El contrato colectivo de -
trabajo es un negocio jurfdico complejo y consta de tres pa.t 
tes: a).- La envoltura, que son reglas sobre forma, duraci6n, 
terminac16n y rev1si6n; b).- El elemento normativo es el CO!!. 

junto de normas destinadas a regir los contratos de trabajo, 
son dijo Walter Kaskel, ºtodas aquellas clfusulas que pueden 
pasar a fennar parte del contenido de los contratos de trab,! 
jo;• e).- Por filtimo, el elemento obligatorio, al decir de -
Hueck-N1pperdey, ªestá constituido por las disposiciones que 
fijan las obligaciones que contrae hacia la otra11

• 

{29) Citado por CEPEDA VILLARREAL, Rodo lfo. Obra citada. -
Pág. 11. 

(30) Citados por DE LA CUEVA, Mario. Obra· citada Pág. 609. 
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Desglosando las consideraciones expuestas, ref1ere
el Maestro Mario de la Cueva (31): 11 Las partes de que se COfil. 

pone el contrato colectivo forman un todo, ninguna pueda fal 
tar, pero la primera y la tercera componen el marco que reci 
be a la segunda; todo el contrato colectivo tiende· a su ele-
mento normativo y sus otros aspectos son los medios que ase
guran la efectividad de aquél". 

v·amplfa su explicación, comentando d1cho autor - -
(32}: "Todavía agregaron los maestros alemanes, que era posi 
ble que al lado de los tres aspectos apuntados, se encontra
ra un cuarto elemento, de carácter accidental u ocasional y
serfa el grupo de disposiciones que Lotmar llamaba transito
riasº. 

Del estudio de la doctrina extranjera sobre el con
tenido del contrato colectivo de trabajo, es posible con- -
cluir, que muestra una gran uniformidad, lo que es resultado 
de que la inst1tuci6n mencionada tiene las mismas funciones
en los diversos pafses. 

Casi se puede afirmar, que este problema no ha sido 
estudiado en nuestra dactr1na, por lo que el Maestro Mario -
de la Cueva propone que con ciertas variantes, se apliquen -
las consideraciones de la doctrina alemana en el Derecho Me
xicano. 

(31) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 609. 
(32) IDEM. 
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En tales circunstancias y considerando que J. Jesús 
Castorena ha logrado captar en su obra {33), el sent1do ffi¡s. 
práctico y sencillo de la doctrina mencionada, nos permiti-
mos citar a continuación sus observaciones sobre este parti
cular. 

Asf afirma: El contenido del contrato colectivo se clasifica 
en la siguiente forma: El normativo, el obligatorio, el com
pulsivo y la envoltura. Y antes de observar unitar1amente C! 
da elemento destaca la importancia del elemento normativo, -
al señalar: "El objeto de la institución es detenninar las -
condiciones de los contratos 1ndividuales de trabajo, o sea
que el elemento esencial del contrato, es el normativo, cons 
tituye su base y su finalidad; los demás elementos se produ
cen y realizan en función de aqu~l". 

Y agrega Castorena {34), ºcada uno de los·elementos 
tiene caracterfsticas especiales, tan·1mportantes que no de
jan de hacer pensar en un ~az de actos jurfdicos, aunque en
def1nit1va se afirme que el contrato colectivo de trabajo es 

una instituc16n unitaria y aut6noma. 

a).- El elemento normativo, constituido por las·obligacio
~s "a cargo de los miembros de las respectivas aso-
c1aciones11, 1 as que celebran el contrato, que no 1os
ob1iga a ellas, pero que si tiene el efecto de obli-
gar a los patrones y a los trabajadores a quienes se-

(33) CASTORENA J, Jesas. Obra citada. Pág. 254. 
(34) CASTORENA J, Jesús. Obra citada~ Pág. 255, 
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aplican o a quienes llegue a aplicarse y que se en- -
cuentren ligadas o que lleguen a ligarse por relacio
nes de trabajo y que formen o lleguen a formar parte
de los sindicatos que lo celebraron. 

b).- El elemento obligatorio, formado por las obligaciones 
que corren a cargo de las partes que lo celebran, o -
sean el patrón o patrones o sindicato o sindicatos P! 
tronales y el sindicato o sindicatos obreros. 
Las obligaciones de uno, como en el derecho común, 
traen aparejados en favor de los-otros, los derechos
corre la ti vos. 

e}.- El elemento compulsivo no suficientemente destacado,
pero que se hace consistir en 11 La obligación de hacer 
todo lo que les sea jurfdicamente posible para ejecu
tar dicho contrato, especialmente ejerciendo·influen
cia sobre sus afiliados, con todos los medios estatu
tarios, para que se atengan a las normas del contrato de
tarifa en los contratos de trabajo .. ; se trata de un -
fen6meno su1 gener1s, la obligación es de todos, en -
común, de quienes lo celebraron y de aquellos a quie
nes se aplica¡ esta dirigida al ••establecimiento de -
la paz11 y a obtener·"cond1ciones· de·trabajo uniformes" 
no nada más entre los celebrantes y sus miembros, tam. 
bién entre los que constituyen la entidad productiva. 

El an&11sis descubre que este t1po de obligaciones -
constituye· a la vez un derecho~de·las·mismas personas; 



56 

que se ejerce como los derechos reales, es decir con
tra todo el mundo. 

d).- El elemento envoltura, lo forman las cláusulas relati 
vas a los ámbitos territorial y humano de aplicación
del contrato a su duraci6n al arreglo de problemas -
ocasionales y transitorios, etc. El contenido de esas 
prevenciones puede ser lo mismo normativo, que oblig!_ 
torio y que compulsivo". 

De acuerdo a la idea del Maestro Mario de la Cueva, 
en la que sugiere que con ciertas variantes, se apliquen las 
consideraciones de la doctrina alemana en nuestra legislación, 
para explicar el contenido del contrato colectivo; a conti-
nuac16n se tratará de adaptar dichas consideraciones de con
fonnidad con la ley vigente. 

Por tanto, el elemento normativo se refiere a las -
normas que determinan las condiciones que habrán de regir la 
prestación individual de los servicios; en tal caso, fijan:
la jornada de trabajo, los descansos y vacaciones, intensi-
dad y calidad de trabajo, monto de los salarios y en general 
las obligaciones que adquiere el empresario para con cada -
trabajador y las que son a cargo de cada uno de ellos frente 
al empresario; estas cláusulas se encuentran en el arttculo-
391 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que· se refiere al elemento obligatorio, ~ste 
se encuentra formado por las cláusulas que establecen los d! 
rechos y obligaciones que adquiere cada una· de las partes --
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que celebraron el contrato colectivo de trabajo. Como ejem-
plo pueden citarse las cláusulas de exclus16n y preferencia
sindical contenidas en el artículo 395 que a la letra d1ce: 

"En el contrato colectivo podrá establecerse que el 
patr6n admitirá exclusivamente como trabajadores a
quienes sean miembros del sindicato contratante. E! 
ta cláusula y cualesquiera otras que establezcan -
privilegias en su favor, no podrán aplicarse en per_ 
juicio de los trabajadores que no formen parte del
sindicato y que ya presten servicios en la empresa
º establecimiento con anterioridad a la·fecha en -
que el sindicato solicite la celebración o revis16n 
del contrato colectivo y la inclusi6n en él de la -
cláusula de exclusión. 
Podrá tambi~n establecerse que el patrón separará -
del trabajo a los miembros que renuncien o sean ex
pulsados del sindicato contratante". 

Del elemento envoltura es posible deducir que no -
conste expresamente. En este caso, las normas legales supli
rfan la omisión, en tal virtud el contrato colectivo queda-
rfa integrado con las disposiciones de la Ley V.gr; el artí
culo 390 establece: 

11 El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse 
por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por tr1-
pl1cado, entregándose un ejemplar a cada una de las 
partes y se depositará el otro tanto en la Junta de 
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Conciliac16n y Arbitraje o en la Junta Federal o LQ. 
cal de Conciliaci6n. la que después de anotar la f! 
cha y hora de presentación del documento lo remiti
rá la Junta Federal o Local de Conci11ac16n y Arbi
traje. 
El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora -
de presentaci6n del documento, salvo que las partes 
hubiesen convenido en una fecha distinta 11

• 

Prevé también en los artfculos 397. 398, 399 la rev.:!.. 
sión total o parcial de dicho contrato y señala los procedi
mientos para tal efecto. 

Art. 397-ºEl contrato colectivo por· tiempo determinado o in
determinado, o para obra determinada, será revisa-
ble total o parcialmente, de confonnidad con lo d1a_ 
puesto en el artfculo 39911

• 

Art. 398-"En la revis16n del contrato colectivo se observa-
r!n las nonnas siguientes: 

I.- Si se celebr6 por un sólo sindicato de trabaja
dores o por un solo patr6n, cualquiera de las -
partes podrá solicitar su revisión; 

II.- Si se celebró por varios sindicatos de trabaja
dores la revisión se hará siempre que los soli
citantes representen el cincuenta y uno por - -
ciento de la totalidad de los miembros de los -
s1nd1catos, por lo menos; y 

III.- 51 se celebró por varios patrones, la revisión-
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se hará siempre que los solicitantes tengan e1-
c1ncuenta y uno por ciento de la totalidad de -
los trabajadores afectados por el contrato, por 
1 o menos 11

• 

Art. 399-"La solicitud de revisión deberá hacerse, por lo nt!!_ 

nos, sesenta dfas antes: 

1.- Del vencimiento del Contrato colectivo por tiem. 
po determinado, si éste no es mayor de dos años; 

II.- Del transcurso de dos anos, si el contrato por
tiempo determinado tiene una duración mayor; y 

III.- Del transcurso de dos años, en los casos de co.n. 
trato por tiempo indeterminado o por obra deter. 
minada. "Para el c6mputo de este término se - -

. ' 

atenderá a lo establecido en el contrato y, en-
su defecto, a la fecha del dep6sito". 

Art. 399-bis. "Sin perjuicio de lo que establece el artf culo-
399, los contratos colectivos serán revisables
cada año en lo que se refiere a los salarios en 
efectivo por cuota diaria. 
La solicitud de esta revisi6n deberá hacerse -
por lo menos treinta dfas antes del cumpl imien
to de un año transcurrido desde la celebraci6n, 
revisión o prórroga del contrato colectivo". 

Determina asimismo, en el artículo 401, las causas
que producirán su terminación. 

Art.401 11 El contrato colectivo de trabajo termina: 



I.· Por mutuo consentimiento; 
II.· Por terminaci6n de la obra; y 
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III.- En los casos del capítulo VII de este Título. -
por cierre de la empresa o establecimiento, - -
siempre que en este último caso, el contrato CQ.. 

lectivo se aplique exclusivamente en el establ!!, 
cimiento". 

Por lo que hace al elemento compulsivo, éste se in
tegra de ciertas cláusulas de naturaleza eventual o acciden
tal que se convienen en ocas16n de un contrato colectivo de
trabajo. Pero en la práctica por el carácter indicado, no -
forman parte del contrato colectivo. 

IV.- REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

La ley, no habla de los requisitos para la validez
del contrato colectivo de trabajo, no obstante, esta instit.!! 
ción es un acuerdo de voluntades, por tanto, estas volunta-
des actúan dentro del orden jurídico estatal, de manera que -
para que puedan alcanzar el propósito idóneo, deben ajustar
se a los principios de orden público del Estado: La capaci-
dad de los sujetos, la existencia de su voluntad, la ausen-
cia de vicios en ésta y la licitud en el objeto, son princi
pios a los que deben sujetarse las partes, ya que pertenecen 
al Orden Público del Estado. 

Ahora bien, las exigencias formales se justifican -
atendiendo al contenido del contrato colectivo. 

a)CAPACIDAD.- De la capacidad se ha dicho, que es -
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la aptitud para ser titular de derechos y obl1gac1ones y pa
ra ejercitarlos. 

Que se subdivide para su estudio en Capacidad de go 
ce y capacidad de ejercicio. Que la primera consiste en la -
aptitud de ser titular de derechos y obligaciones; y que la-
01 tima implica no solo el ser titular de esos derechos y - -
obligaciones sino también, que esos derechos y obl1gac1ones-
1os pueda ejercitar por si mismo. En fin· de la capacidad es
posible señalar que los tratadistas en materia civil han ex
plorado el terreno ampliamente .. y han marcado las pautas a S! 
gu1r para el Derecho Laboral. Es por ésto, que podenK>s afir
mar que la capacidad es la aptitud que· tienen los empresa- -
rios y asociaciones profesionales para celebrar un contrato
colectivo de Trabajo. Habida cuenta de· que la Capacidad de -
goce no requiere de mayor d1scus16n en nuestro estudio ya -
que se justifica por s1 misma, en carrb1o. la Capacidad de -
ejercicio trae consigo una verdadera problemit1ca pues en -
tanto la capacidad del patr6n se r1ge por las nonnas del de
recho común y de conformidad con ellas; una persona es capaz 
cumpliendo los requisitos establecidos por las mismas, líci
tamente podrfa celebrar un contrato colectivo de-Trabajo. No 
asf el trabajador, quien para tener capacidad requiere estar 
representado por un Sindicato ya que como se dijo al tratar
el tema sujetos del contrato· colectivo de trabajo; la facul
tad para celebrar el contrato en cuestión; pertenece, única
mente al sindicato o asociaci6n profesional que represente a 
dicho trabajador, en virtud de que ~1 ·ind1v1dualmente consi-
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derado, se encuentra imposibilitado·para intervenir como su
jeto en el contrato colectivo c1tado. 

Para explicar el problema de la capacidad, Manuel -
Alonso Garcfa {35) nos orienta al señalar: ula capacidad de
los sujetos del convenio aparece, en este aspecto, fnt1mamen 
te unida al problema de la legitimación. Tratándose·de aso-
ciaciones dotadas de·persona11dad·jurfd1ca, cuya personali-
dad lleva consigo la capacidad necesaria para realizar los -
actos inherentes a la finalidad de· la asoc1ac16n, el proble
ma es, más que de simple capacidad de verdadera·legitimaci6n. 
Todavfa puede concretarse más, señalando como en el supuesto 
de asociaciones profesionales que son·partes de un convenio, 
la cuestión hay que referirla a la existencia o no de repre
sentación legftimamente conferida en favor·de·los órganos -
que celebran aquél". 

Y agrega el autor mencionado {36) "Por lo que al S.[ 

jeto trabajador respecta, esa capacidad a tftulo·de·represen. 
tac16n debidamente otorgada para convenir puede venirle recB_ 
nocida por uno de estos tres procedimientos: 

-Por los propios estatutos·de la asoc1ac16n, 
-Por acuerdo adoptado en asamble general, 
-Por mandato o concesión en forma especial 11

• 

(35) ALONSO GARCIA, Manuel. Obra citada~ Pág. 185. 
(36) IDEM. 



63 

Por lo que se refiere a la capacidad sujeto patro-
nal. Manuel Alonso Garda {37) establece: 11 En el caso del S,!! 

jeto patronal, el problema de la capacidad y consiguiente le 
g1timaci6n se simplifica extraordinariamente. La·ap1icaci6n
de las reglas de capacidad del Derecho común basta para re-
solver aquél. Esto significa, en definitiva, que, tratándose 
de asociaci6n profesional de empresarios, los· tres procedi-
mientos indicados al referirnos a los trabajadores son aquf
plenamente· aplicables. Si, por el contrario·el sujeto empre
sarial es una persona jurfd1ca no profesional, las reglas de 
capacidad que el Derecho común tenga establecida respecto de 
estas personas serán las aplicables. Si se trata de un empre 
sario individual, regirán las normas también de Derecho co-
mún sobre·capacidad·a las especiales del Derecho del Trabajo, 
de existir Estas.·En cuanto al supuesto de las·meras uniones 
circunstanciales o de hecho, de admitirlas como sujeto patr.Q. 
nal de un convenio colectivo, aparte de 'las nonnas de capaci 
dad común referidas especialmente a la pos1b1lidad·de obli-
garse cada empresario integrante de la un1ón, podrfa exigir
se, quizá, la existencia de un acto especff1co de concesión 
u otorgamiento de poder recfproco y mutuo entre los distin-
tos miembros, que crease una responsabilidad,·o solidaria, o 
subsidiaria, cuando menos, entre ellosº. 

C 0 N S E N T 1 M I E N T O 

Corresponde a los intereses de nuestro estudio, an!_ 

(37) ALONSO GARCIA, Manuel. Obra citada; Pág. 186. 
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lizar el vocablo consentimiento, identificado como· uno de -
los requisitos de validez del contrato colectivo de trabajo. 

Rafael de Pina (38) en su Diccionario de Derecho, -
nos ilustra sobre esta particular, al decir: "Consentimiento. 
Acuerdo entre dos o mas voluntades acerca de la producción -
o transformaci6n de derechos y obligaciones 11 Este concepto,
desde luego, surge de preceptos del Derecho Civil. Por ejem
plo el Art. 1812 del Código Civil sel\ala: "El consentimiento 
no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violen 
cia o sorprendido por dolo". 

Es decir, en materia civil para que· exista consenti 
miento en los actos jurfdicos, se requiere: que sea una mani 
festación libremente ejercida, que no haya sido otorgado por 
error, o emplelndose la violencia o sorprendido por dolo; -
considerándose estos requisitos. Como necesarios para tener
como·válido un convenio y que éste genere·obligaciones para
qu1enes expresen su·consentimiento. 

Pues bien; este concepto civilista no es completa-
mente aplicable en Derecho del Trabajo, ya que la Ley de la
mater1a proporciona medios coercitivos para celebrar el con
trato· colectivo· de trabajo, a través del derecho de huelga y 
este derecho al considerarse como·una·conquista de·los trab!. 
jadores, se puede ejercitar y a la vez romperfa la nulidad -
del contrato de trabajo al obtenerse aún en contra de la vo
l untad de 1 patrón, 1 a fi nna de un contra to 'co lectivo de trabajo. 

(38) DE PINA. Rafael. Diccionario de Derecho·Pág. 109. 
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Esta situaci6n la prevé el artfculo 387 de la Ley,
al s~ñalar: 

"El patr6n que emplee trabajadores miembros de un -
sindicato tendrá obl1gaci6n de celebrar con éste -
cuando lo solicite, un contrato colectivo. 
Si el patr6n se niega a finnar el contrato. podrán 
los trabajadores ejercitar el derecho de huelga -
consignado en el Artfculo 45011

• 

De lo expuesto anteriormente. se deduce que en el -
Derecho del Trabajo puede desaparecer la autonomfa de la vo
luntad, pues aan en el caso de· que el patr5n no desee el con. 
trato colectivo los trabajadores están en posibilidad de so
licitarlo por·med1o del Derecho de Huelga. 

Confirma lo dicho, el comentario que hace el Dr. Al 
berto Trueba Urb1na (39), al artfculo 387, que textualmente
indica ... En las relaciones labora les no existe autonomfa de
la voluntad, desde el momento que la Ley obliga a la parte -
patronal a celebrar el contrato de Trabajo aún contra su vo
luntad. El precepto que se comenta impone a los patrones tal 
obl1gaci6n con la presión de que si se niega a celebrarlo y
ff rmarlo, los trabajadores podr!n·ejercitar·en su contra el
derecho de huelga para tal objeto 11

• 

(39) TRUEBA URSINA. Alberto. Comentarios a la Ley Federal 
del Trabajo. 1975,_ Pág. 165. 
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A mayor abundamiento la H. Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (40) sostiene que la voluntad obtenida por
coacción o la ausencia de voluntad del patrón en·el contrato 
colectivo de trabajo tiene validez absoluta, en virtud de -
que el fin principal de Derecho del Trabajo consiste en pro
teger al trabajador; en la ejecutoria que a cont1nuaci6n se
menciona: 

" - - El contrato de trabajo es tan solo el acto inicial de
l.is relaciones obrero-patronales y las condiciones que 
del mismo se fijen, están sujetas a modificaciones, -
las cuales pueden resultar. bien de acuerdo entre las
partes de que· se celebre· un Contrato Colectivo, de que 
se establezca una costumbre o en caso de·que se modifi 
que la Ley o bien modificarse por v1rtud·de los fallos 
de las Juntas al revisar los Contratos· Individuales o
Colectivos. Facultad que les compete de acuerdo con la 
Ley y que deriva ademá's del hecho de que el Estado. -
por virtud del arttculo 123 Constitucional, ha modifi
cado la polftica abstencionista del sistema liberal, -
sustituyéndolo por el intervencionismo, como nOcleo de 
regular la justa y equitativa distr1buc16n de· la riqu! 
za, consiguientemente·, de fijar lo que a cada· parte C!t 
rresponde en el fen6meno de la producci6n, polft1ca -\ 

1 

que no puede estimarse limitada a la creación del art!. 
culo 123 que constituye Onicamente el mfn1mo de garan-

(40) C0MPENDIO DE EJECUTORIAS DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUS
TICIA. 1917-1965. 
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tias en favor de la clase trabajadora, porque si resp! 
tando este mfnimo se dejara·a las partes libertad absQ. 
luta para fijar las cláusulas de los contratos, resul
tarfa que el Estado intervino tan solo una vez en el -
fen&neno de la producción• para inmediatamente después 
adoptar de nueva cuenta, una actitud abstencionista, -
lo·que no se compagina can el intervencionismo del Es
tado como polftica que r1ge la vida de la colectividad 
en todo momento de la actividad y esta nueva polftica
la que hace que el Estado se vea obligado a intervenir, 
a medida que van cambiando las condicione de la! emprg_ 
sas, deben corresponder mayores beneficios para los -
obreros y si las partes no se ponen de acuerdo para fi 
jar esos beneficios corresponde intervenir al Estado -
para fijarlos a~toritariamente, por medio de las Jun-
tas de Concil iac16n y Arbitraje -------- (Cfa. de Pe-
tr61eos "El Agui la 11 S.A., y Coags." Amparo Di recto 2/-
938). 

La ejecutoria transcrita nos ayuda a concluir, que
los ordenamientos en materia de consentimiento de· las partes, 
pueden·ser suplidos por la voluntad del Estado con el fin de 
proteger al trabajador. Por lo que es pos'i..;.1i;; .:segurar, que
ex1ste una verdadera· separación entre el Derecho Civil y el
Derecho del Trabajo en lo que se refiere· a la·concepci6n del 
Término consentimiento en un contrato. 

Ahora bien, lo expuesto nos lleva·a una interrogan-

!, 
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te: cuáles son los· procedimientos para la obtención del con
trato colectivo de Trabajo. 

Esta interrogante la despeja al Maestro Mario de la 
Cueva (41) al señalar ºAnalizando en detalle·los· procesos de 
formación del contrato colectivo se encuentran los cuatro si 
guientes: a).- El simple acuerdo entre trabajadores y patro
nos; se puede hablar de la forma natural de celebración del
contrato colectivo y está prevista en los artfculos 386 y --
387 ~~ 1a Ley; b).- Et acuerdo entre trabajadores y patronos 
para poner fin a una huelga; la h1potes1s·está consignada en 
el artfculo 469 fracción I, de la Ley, aún cuando,-·en última 
instancia, se reduce a la anterior; e);- La fijación del con. 
tanido del contrato colect1vo·por laudo arbitral, posición -
contemplada en el mismo articulo 469 fracción III. ·En este -
caso, como en el anterior, la voluntad de trabajadores y pa
tronos está en la retaguardia del contrato colectivt>; d).- -
Finalmente, mediante la sentenc1a·colectiva, o sea, la reso
luc16n de la Junta de Conc11iaci6n y Arbitraje, dictada a r! 
sultas de la acción entablada por el sindicato respectivo. -
En este caso, el contrato colectivo se·impone autoritariame.!l 
te al empresario. Artfculo 486-fracc16n IV" • 

. OBJETO LICITO. 

La licitud en el objeto del contrato colectivo con
siderado cerno uno de los requisitos de validez de dicha ins-

(41) DE LA CUEVA. Mario. Obra Citada~ Pág. 582. 
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tituci6n. consiste principalmente: en que al ser el objeto -
del contrato colectivo establecer las cond1c1ones,en que ha
de ejecutarse el trabajo, la licitud o ilicitud no está sujg_ 
ta a la instituci6n en cuestión, sino a los contratos que -
van a estar bajo su reglamentaci6n. 

Al respecto J. Jesús Castorena (42) expresa: 11 Pro-
piamente hablando, no hay materia para plantear, este requisi 
to de validez. 

El objeto del contrato co1ect1vo de trabajo es est! 
blecer las condiciones según las cuales debe prestarse el -
servicio; ese objeto es lfcito puesto que es la Ley la que ~ 

lo sanciona. y es por lo de!M:s el objeto obligado del contr! 
to colectivo de trabajo. Ya d1jimos cuáles son esas condiciQ. 
nes, a ellas se han aftadido algunas previstas por la Ley y -

que s61o pueden cobrar eficacia si se consignan en el contr! 
to y otras m!s que prestan apoyo o finneza a la,1nstitución
Y que pactan los interesados. Todas ellas son válidas, siem. 
pre que el contrato colectivo satisfaga,como mfnimo las exi
gencias legales 11

• 

Y deduce el autor mencionado (43), 11 Con el contrato
colectiva de trabajo acontece lo que con el individual. Si -
el trabajo no puede ser un hecho ilfcito, tampoco,1o pueden
ser sus condiciones. El Planteamiento del objeto del primero, 
trasciende al segundo; si por virtud del trabajo de los obr! 

{42) CASTORENA J, Jesús. Obra Citada. Pág. 264. 
(43) CASTORENA J. Jesas. Obra citada Pág. 265. 
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ros de una empresa se comete un delito y si por estas ~ir- -
cunstancias los contratos individuales son nulos; esa n&li-
dad determina la terminación del contrato colectivo, pero no 
por su propia inval;dez, sino por la de los contratos indivj_ 
duales". 

V.- F O R M A L I O A O E S 

El arttculo 390 de la Ley Federal del Trabajo esta
blece la obligatoriedad de que el contrato colectivo para al 
canzar plena validez, requiere: que se celebre por escr1to1-
bajo pena de nulidad y por triplicado, entregándose un ejem
plar a cada~una·de las partes, depositándose· el tercer tanto 
en la Junta de Conc11iaci6n y Arbitraje. 

Se Justifica lo consignado anter1onnente a través -
de lo que sobre el particular señala J. Jesús Castorena (44): 
11 Es obligatorio celebrar el contrato colectivo de trabajo -
por escrito y hacer de él tres ejemplares. Sin este requisi
to el contrato colectivo de trabajo es nulo. La formalidad -
es debida a la extensi6n, a la complejidad, a la cantidad de 

materias que regula el contrato colectivo de trabajo que no
pueden confiarse a la me1TK>r1a, que requieren de precisión. -
El acto se erige por ta les circunstancias, en ·solemne". 

Por lo que se refiere al Oepós1to·del Contrato co-
lectivo de trabajo, el autor indicado expresa {45) "El con-
trato colectivo de trabajo debe además, depositarse ante la
(44) CASTORENA J. Jesús. Obra citada; P6g. 265. 
(45) IDEM. 
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Junta Central de Conciliación y Arbitraje de la Jurisd1cci6n 
de la empresa o empresas interesadas en él, si se trata de -
industrias de Jurisdicción local, ante la Federal de ConciM-
1iaci6n y Arbitraje, si se trata de empresas de jurisdicci6n 
Federal". 

Y agrega Mfl Depósito es un requisito tan necesario 
para la vigencia del contrato·colectivo de trabajo·como para 
su existencia es el de la formalidad-. El contrato colectivoM 
de trabajo no producirá efectos legales dice elartículo 390-
de la Ley, sino desde la fecha y la hora en que quede deposj_ 
tado por cualquiera de las partes. La declaración comprende 
a las partes mismas, el contrato no depositado no las obliga, 
ni puede oponerse a tercero". 

Considerando que las formalidades del contrato co-
lectivo tomándolas en cuenta, como requisitos de validez del 
contrato colectivo de trabajo, no requieren de mayor d1scu-
s1ón. damos por term1nado·e1 capftulo correspondiente al con. 
trato colectivo de trabajo con lo consignado en relación a -
tales formalidades. 



CAPITULO TERCERO. 

CONTRATO COLECTIVO DE CARACTER OBLIGATORIO. 

I.- CONTENIDO 

II.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO. 

OBLIGATORIO O CONTRATO LEY. 
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CAPITULO TERCERO. 

CONTRATO COLECTIVO DE CARACTER OBLIGATORIO. 

El contrato colectivo de trabajo, es una inst1tu- -
ci6n que desde que nac16 en el siglo XIX hasta la fecha ha -
evolucionado y ha logrado con ello perfiles propios y bien -
delineados; esta evoluci6n propició el surgimiento del Con-
trato Colectivo Obligatorio o contrato Ley el que también -
presenta caracteres propios y aunque su origen obedece a la
existencia de dicho contrato colectivo de trabajo, debe con
siderársele como independiente. Su fin más inmediato es 1a -
unificaci6n en la rama de la industria correspondiente, de -
las condiciones de trabajo para beneficio de la clase traba
jadora y que esas condiciones se estab111cen entre las diver 
sas empresas para evitar tambi4n con ello, la competencia -
desleal entre los empresarios. ~ 

Ahora bien, es conveniente determinar 1a·evoluci6n
del contrato Ley; a este respecto el Maestro Mario de la Cue 
va (1) consigna: "El contrato ley sigue la evolución general 
del derecho·del trabajo: En sus or1genes, cuando el derecho
del trabajo formaba parte del derecho civil, sirvió nuestro
estatuto para resolver el problema concreto de cada trabaja
dor; lo importante en aquellos tiempos, era evitar la explo
taci6n de cada trabajador y de ahf las leyes acerca de la -
jornada máxima del salario mfnimo, de la protección a las m.Y, 

(1) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo -
11. P&g. 703, 704. 
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jeres, etc. Pero. el derecho del trabajo cambió su naturale
za con la libertad de coalición, el derecho de asoc1aci6n -
profesional y el contrato colectivo de trabajo, pues, desde
ese momento, el interés individual hubo de relacionarse con
el interés general. profesional o colectivo. La asociaci6n -
profesional naci6 en cada empresa, como una medida de defen
sa de los trabajadores contra su patrono; el obrero aislado
nada podfa, reunidos todos, por el contrario, representaban
una fuerza importante, que no era fácil aniquilar. 

Y fué entonces cuando buscaron los trabajadores 1a
reglamentaci6n colectiva de trabajo en el interior de cada -
negociaci6n; el contrato colectivo de trabajo principió como 
un contrato de empresa. El Derecho del trabajo no se conten
ta con resultados parciales, quiere universalizarse, pues ha 
entendido que el problema de los trabajadores es uno solo y
es el problema del hombre que trabaja; entendido el derecho
del trabajo como el desenvolvimiento del derecho natural del 
hombre a la existencia. los obreros de los diversos pafses -
anhelan una sola norma para regir las relaciones jurfdicas;
el derecho del trabajo quiere dar un contenido nacional al -
principio, la ley es·igual para todos. Este principio, que -
se manifestaba únicamente en las reglas generales de la le-
gislaci6n del trabajo, debe tambien realizarse en-el contra
to colectivo; esta·instftuc16n, en consecuencia, habrfa de -
perder su carácter local y devenir una norma general y de -· 
ser posible, nacional. 

El contrato ley es el contrato colectivo que tiende 
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a generalizarse. Y de acuerdo con los convenios y recomenda
ciones de la Organizaci6n Internacional del Trabajo esta in§. 
tituci6n significa un paso más hacia la universa11zac16n del 
contrato colectivo, que no se conforma con ser nacional y -

quiere su lnternacional1zaci6n". 

El criterio sustentado anteriormente; en relaci6n -
con la evoluc16n del contrato ley, coincide plenamente con -
la teorfa del contrato citado que describe-el Dr. Alberto -
Trueba Urbina (2) en su obra, a virtud de que él indica: "La 
teorfa del contrato ley es la misma que la del contrato ca-
lectivo, si m&s que el contrato ley puede extenderse a diver_ 
sas ramas de la industria y declararse obligatorio· en una o
varias entidades federativas·o en varias zonas econ6m1cas -
hasta hacerse extensivo en la rama de la industria respetiva. 

Y agrega el citado tratadista (3): •El contrato ley 
tiene una fuerza superior al contrato colectivo porque es el 
conjunto de éstos elevado a una norma obligatoria erga omnes 
extensiva no s6lo a las dos terceras partes que celebran el
contrato ley, sino a la tercera parte disidente·y se aplica
ª todos los trabajadores que laboran a la sombra del mismo,
como los contratos colectivos se·ext1enden·a·todos·los miem
bros del -sindicato y a los que prestan sus servicios en la -
empresa•. 

(2) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Teo-
rfa Integral. Mix1co 1972. p¡g. 387. 

(3} IDEM. 
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Hemos aludido brevemente, a la evoluc16n del contr! 
to ley y a su coincidencia con la teorfa social de"dicho con_ 
trato, ya que en uno y en otro caso se reconoce el fin dese! 
do por el mismo, en el sentido de que se generalicen sus con. 
diciones. 

Ahora, corresponde definir al contrato colectivo -
obligatorio o contrato ley, para tal objeto, R~berto G. Arno
ros (4) declara: Cuando el contrato colectivo hubiere sido -
celebrado por las dos terceras partes de los patronos y tra- ,, 
bajadores sindicalizados en determinada ranm de la industria 
y en determinada regi6n, se puede, a propuesta de los inter! 
sados declararlo obligatorio para los demás trabajadores y -
patrones en la misma rama de la industria y en la misma re--
gi6n por decreto que en ese sentido se ha expedido por el -
presidente de la Repúbl ica 11

• 

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo vigente.
en su artfculo 404 Capftulo IV, define al contr~to colectivo 
obligatorio en 1os términos siguientes: 11Contrato•Ley es el
convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, 
con objeto de establecer las condiciones segQn·las cuales d! 
be prestarse el trabajo en una rama determinada de la indus
tria, y declararlo obligatorio en una o varias Entidades Fe
derativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una 
o más de dichas Entidades, o en todo el Territorio Nacionalº. 

(4) AMOROS G. Roberto, Derecho, de Clase. 1937. Pág. 28. 
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Esta definición que d16 nuestra ley, del contrato -
obligatorio o contrato ley es duramente criticada por J. Je
sús Castorena (5) no tanto por el concepto que ostenta, sino 
por el lugar en que se le alojó en dicha ley, a este respec
to expresa: 

"Las definiciones de contrato colect1vo· y contrato
ley del texto positivo, son coincidentes en· todo. Una y otra 
se refieren a una rama determinada de la industria, en una -
circunscripci6n territorial, o en el pafs, si por ejemplo, -
el contrato colectivo se celebra por los patrones de aqu~lla, 
con uno o varios sindicatos de trabajadores. Lo que los dis
tingue en la declaración de·obligator1edad que acuerda o el
Ejecutivo Federal o los ejecutivos·de las entidades federat! 
vas". 

Y aduce el autor citado (6): 11 Fue por esa identidad 
que la ley de 1931 regul6 el contrato ley, dentro del capftJ! 
lo del colectivo, collQ una modalidad de·éste, postura más ló 
gica y más jurfdica que la de la nueva ley. que lo hace en -
capftulos distintos como si se tratara de dos instituciones
diferentes. La declaración de·obligator1edad no es un elemen 
to del contrato, es ajeno·a·é1, proviene de un tercero, el -
Estado, que la·emite·en función de la·potestad pública, por 
más intereses que para las· partes represeten su acuerdo". 

(5) CASTORENA J. Jesús. Manual de Derecho Obrero. 1971. -
Pág. 281. 

(6) IDEM. 
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Nosotros diferimos del criterio sustentado por el -
autor mencionado, ya que consideramos el contrato colectivo
obl1gatorio o contrato ley, como una 1nstituc16n con perfi-
les propios y aunque su nacimiento sea consecuencia del con
trato colectivo de trabajo, debe considerársele collX> 1ndepe!!. 
diente en virtud de que representa el grado mayor en la evo
lución del contrato citado en último término. 

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO OBLIGATORIO O CONTRATO 
LEY. 

Deber& tenerse muy en cuenta en la exposición de e!_ 
te capftulo, la gran identidad y a la vez paralelismo, entre 
el contrato colectivo ordinario y el contrato Ley. Como se
recordará al exponer el contenido del contrato colectivo de
trabajo, sostuvimos que se integraba de: el elemento normati 
vo, el elemento obligatorio, la envoltura y el elemento com
pulsivo al que describimos pero desechamos por su uso tan r! 
ducido en la práctica. Por tanto, su contenido se reduce a -
tres elementos efectivos: normativo, obligatorio y envoltura; 
elementos que veremos su posibilidad de·aplicación en el CO!!. 
trato Ley. 

A más de aceptarse 1a·indiscutible·ex1stenc1a del -
elemento normativo en el contrato colectivo obligatorio o -
contrato ley;·es conveniente señalar que rev1ste·los mismos
caracteres que el contrato colectivo de trabajo, es decir, -
la intervención de este elemento se concreta a las normas -
que habrán de regir la pres tac ion individual de los· servicios, 
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tales como: jornada de trabajo, descansos y vacaciones, in-
tensidad y calidad de trabajo, monto de los salarios y demás 
obligaciones que adquieran mutuamente empresario y trabaja-
dar. En esa situación, el propio artfculo 391 de la Ley, re
gulará estas cuestiones. 

Y únicamente se agregará: nombres y domicilios de -
los sindicatos de Trabajadores y de los patronos que concu-
rran a la convenci6n y la entidad o entidades federativas, -
zona o zonas en las·que se aplicará el contrato ley o la ex
presión de regir en el Territorio Nacional. 

Por lo que hace al elemento obligatorio· en el con-
trato colectivo· obligatorio o contrato ley, el Maestro Maria 
de la Cueva (7) justifica su existencia explicándolo en la -
siguiente forma: Dlos sindicatos mexicanos no se conforman -
con crear el derecho que regule las relaciones individuales
de trabajo, sino que· quieren, además, asegurar el exacto cum. 
plimiento de ese mismo-derecho, a· cuyo efecto pactan el ele
mento obligatorio del contfa'l¡o colectivo y se reser~an la f! 
cultad de intervenir ante los Tribunales de Trabajo, en de-
fensa de sus miembros o de acudir a la huelga. De aquf des-
prendemos que no puede ser contrario a la naturaleza del con. 
trato ley, que en El se establezcan los pr1ncipios·del llam! 
do elemento obligatorio ... 

Concreta el tratadista citado· (8), agregando: 11 Por

(7) DE LA CUEVA. Mario. Obra citada~ Pág. 711. 
(8) IOEM. 
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otra parte, la práctica mexicana se inclin6 hac1a este send! 
ro y asf. a ejemplo. en la Convenci6n Textil terminada en --
1927, se encuentran reglamentadas las cláusulas de exc1usi6n 
de ingreso y otras obligaciones del empresar1o frente a la -
asociaci6n profesional 11

• 

Debido a lo anterior. se concluye que la cláusula -
de exclusión de ingreso, es plenamente ap11cable·en el con-
trato ley y será ejercitada por cada uno de·los Sindicatos -
de Fábrica. De conformidad con el artfculo 395, transcrito -
en el apartado respectivo. 

Del elemento normativo. no hay duda de su·existen-
cia en el contrato colectivo obligatorio o contrato ley. por 
la naturaleza de las normas con que se encuentra integrado y 
que son reglas de duraci6n artfculo 412 fracci6n III de la -
Ley, que determina que no podrá exceder de dos años; reglas
de rev1si6n. que deberán ajustarse a 1os·11neam1entos esta-
blecidos por los preceptos·que a continuación se transcriben: 

uArtfculo 419. En la rev1s16n del Contrato-Ley se -
observarán las normas siguientes: 

I.- Podrá solicitar la revisión los sindicatos de -
trabajadores o los patrones que representen las 
mayorías señaladas en el Art. 406; 

11.- La solicitud se presentará a·la Secretarfa del
Trabajo y Previsión Social. al Gobernador del -
Estado o Territorio o a1 Jefe del Oepartamento
del D1str1to Federal, noventa dfas antes del --
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vencimiento del contrato-Ley, por lo menas; 

III.- La autoridad que reciba la solicitud, después -
de verificar el requisito de mayorfa, convocar& 
a los sindicatos de trabajadores y a los patro
nes afectados a una convenci6n, que se regirá -
por lo dispuesto en el artfculo 411; y 

IV.- Si los sindicatos de trabajadores y los patro-
nes llegan a un convenio, la Secretarfa del Tr,! 
bajo y Previsión Social, el Gobernador del Es~ 
do o Territorio o el Jefe del Departamento del
Distrito Federal, ordenará su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o en el periódi 
co oficial de la Entidad Federativa. Las refor
mas surtirán efectos a partir del dfa de su pu
blicaci6n, salvo que la convención seflale una fe 

cha distinta". 
11Artfcul o 419 ti1s. Los contratos-Ley serán revisa

bles cada año en lo que se refiere a los salarios en efecti
vo por cuota diaria. 

La solicitud de esta revisi6n·deberá hacerse por lo 
menos sesenta dfas antes del cumplimiento de un ano transcu
rrido desde·la fecha en que· surta efectos·1a·celebración, r! 
vis16n o pr6rroga del contrato-Ley11

• 

Este precepto; será objeto de nuestro estudio en el 
Capftulo IV. 

"Artfcuto 420. Si ninguna de las partes solicitó la 
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revisi6n o no se ejercitó el derecho de·haelga, el contrato
ley se prorrogar! por un perfodo igual al que se hubiese fi
jado para su duración". 

Y reglas de·terminac16n que están plenamente deter
minadas por el artfculo 421, que a la letra dice: 

"El contrato-ley terminará: 

I.- Por mutuo consentimiento de· las partes que re-
presenten la mayoría a que se refiere el artf cy_ 
lo 406; y 

II.- Si al concluir el proced1m1ento·de revisión, -
los sindicatos de trabajadores y los patrones -
no llegan a un convenio, salvo que aquellos -
ejerciten e 1 derecho de hue 1ga 11

• 

Por lo expuesto, en relación al elemento·envoltura
en el contrato obligatorio o contrato· ley, se concluye con -
ayuda de la obra del Maestro Mario de la Cueva (9), que di-
cha envoltura es parte propia del contrato·ley, pues sus el!_ 
mentas obligatorio y normativo-están condic1onados·por el -
contenido del contrato colectivo que le da origen. V que la
envoltura en cuestión. se descompone·de·cuatro·aspectos, du
ración, pr6rroga; revis16n y terminación; haciéndose notar -
que la pr6rroga no se encuentra en el contrato colectivo, -
aunque naturalmente éste se pueda prorrogar pero esa prórro
ga vendrfa a ser la ce1ebraci6n de un nuevo contrato colecti 
vo. 
(9) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 721. 
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11.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO OBLIGATO 
RIO O CONTRATO LEY. 

Entendemos bajo el rubro de Elementos de existencia 
del contrato colectivo obligatorio o contrato ley, los proce 
dimientos que deben seguirse hasta la declaración de obliga
toriedad del contrato· colectivo. Pero antes de estudiar di-

chas formalidades, nos referimos aunque sea brevemente a los 
requisitos de fondo del contrato ley. ya que como es del co
nocimiento general, el nacimiento del contrato citado, se en 
cuentra sujeto a requisitos de fondo y de forma o formalida
des. 

Los requisitos de fondo para el nacimiento del con
trato ley se encuentran contenidos en el artfculo 415 de la
ley. 

•s1 el contrato colectivo ha sido celebrado por una 
ma.yorfa de dos terceras partes de los trabajadores s1ndica1i 
zados de determinada rama de la industria, en una o varias -
Entidades Federativas. en una o varias zonas·econ6m1cas, o -

en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a la cate
gorfa de contrato ley11

• 

De este ordenamiento derivan los dos·requisitos de
fondo para la formaci6n del·contrato•ley: a).- En primer tér_ 
mino, que haya sido celebrado contrato colectivo·ordinario.
atendiendo a este punto de vista. el Maestro Mario de la Cu! 
va (10), opina a 1 respecto que: .. Nuestra Ley se parece a 1 as 

(10) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. P~g. 705. 
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disposiciones del derecho de We1mar. Este requisito pareci6-
obvio cuando se elaboró la Ley Federal del Trabajo: E1 con-
trato ley, no es una ley dictada por el Estado y su rafz úl
tima se encuentra en las representaciones de las clases so-
ciales; el Estado interviene únicamente para extender a ter
ceros los efectos del contrato colectivo ordinario, de la -
misma manera que, por mandato suyo, se extiende e1 contrato
colectivo que celebra una asociación profesional a todos los 
trabajadores de la empresa. La necesidad del contrato colec
tivo ordi na ri o es taba j us ti ficada 11 

• b) • - En segundo ténni no 
que el contrato colectivo haya·sido celebrado por una mayo-
rfa de dos terceras partes de los trabajadores s1ndicaliza-
dos de determinada rama de la industria, en una o varias En
tidades Federativas, en una o varias zonas econ6micas, o en
todo el Territorio nacional. Concretamente, este requisito
se denomina mayoría; por lo que se refiere a dicho requisito, 
el Maestro Mario de la Cueva (11) expresa: 11 El derecho del -
trabajo reviste caracterese especiales, pero, en su fondo, -
se encuentra tarrilién el principio democrático de las mayo- -
rfas; en este capftulo se distingue el derecho nuestro de la 
Legislación de Weimar: Para este derecho, bastaba la existen. 
cia de un contrato colectivo y que el Ministro del Trabajo -
Juzgara que dicho contrato habfa adquirido particular impor
tancia; entre nosotros, decide la mayorfa de trabajadores y
patronos; el contrato ley es acto de esas mayorías y si in--

(11) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 705, 706. 
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terviene el Estado es para sancionar su extensión a todos -
los trabajadores y patronos de 1 a industria 11

• 

En cuanto a las formalidades del contrato·colectivo 
obligatorio o·contrato ley, como expusimos al inicio de este 
capftulo, entendemos por las mismas, los procedimientos que
deben seguirse hasta la declaraci6n·de obligatoriedad del -
contrato colectivo ordinario. Estos proced1m1entos·se rigen
por los artfculo 415 y siguientes de la ley. a).- La prime
ra etapa del procedimiento, la constituye la demanda de par
te legftima, tomándose como tal, la mayorfa señalada en el -
artfculo 415, citado anteriormente y que ya hemos· estudiado: 
Sobre este particular el Maestro Mario de la Cueva {12) indi 
ca: "La ley no dice si la demanda debe· presentarse conjunta
mente por los trabajadores y los patronos, pero pensamos que 
cualquiera de los grupos puede fonnularla; el término deman
da parece indicarlo asf y, particularmente, la circunstancia 
de que en las relaciones obrero-patronales la ley no obliga
ª los dos grupos marchar unidos 1

•
1

• b) ... Es necesario que 1 o
demande parte 1egftima, ésto indica, que el procedimiento P!. 
ra la obtenci6n de la declaraci6n de un contrato colectivo -
no se inicia de oficio. Apoya lo anterior, lo que el Maestro 
Rodolfo Cepeda Villarreal (13) agrega en relaci6n·al proble

ma citado. 

(12) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág. 705, 706. 
(13) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Apuntes de Derecho del Tra

bajo II Curso. Pág. 108. 
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Dicho tratadista señala: 11Ahora bien, para que el -
Ejecutivo Federal pueda decretar la obligatoriedad del con-
trato colectivo celebrado por las dos terceras partes de tr! 
bajadores y de patrones de la rama de la industria en una r! 
ma de la industria, en una regi6n determinada, es necesario que 

así lo solicite la mayoría de los trabajadores sindicaliza-
dos o de patrones que constituyan dichas dos terceras partes11

• 

e).- Recibida la solicitud, la Secretaría del Trabajo. por -
mandato del artfculo 408, debe cerciorarse de que los solici 
tantes constituyen la mayoría de la profesi6n en los ténni-
nos del artfculo 406; si el resultado de la encuesta es des
favorable, debe desechar la demanda~ Pero surge una interro
gante; c6mo se cerciorará la Secretaría del Trabajo, de que
ex1ste mayoría; el Maestro Rodolfo Cepeda Villarreal (14) lo 
resuelve expresando: "Si se recuerda 1 o expuesto en 1 a prim! 
ra parte de nuestro estudio sobre el registro·de los sindic! 
tos, sobre la obligaci6n que tienen los directivos del s1ndi 
cato de· comunicar las altas y bajas de los miembros de la -
instituci6n sindical en·forma peri6d1ca, se comprendera la -
facil idad·o los medios con que cuenta la Secretaria del Tra
bajo y Previsi6n Social para cerciorarse que existe mayorfa
de Trabajadores·que constituyen las dos terceras partes de -
1 a rama de 1 a i ndus tri a de que se trate, ·en una re gi 6n de ter. 
minada, que se precisa, o bien que constituya las dos terce
ras partes de patrones en la misma forma, porque ya hemos --

(14) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Apuntes de Derecho del Tra
bajo II Curso. Pág. 108. 

'··'·· '·''. 
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visto que en cuanto a los trabajadores se refiere únicamente 
se computan a trabajadores sindicalizados que estén anotados 
precisamente en la Subdirección de Registro de Asociaciones
de la Secretada del Trabajo y Previsión Social 11

• d).- En e.e. 
so de que la Secretaría del Trabajo constate que está satis
fecho el requisito de la mayorfa habrá de ordenarse la publi 
cación de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación; 
de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artí
culo 415. 

Respecto a la citada publ icaci6n el Maestro Ro-
do lfo Cepeda Vi 11arrea1 ( 15) interroga: "Pero, por qué se pu 
blica en el 11 Diario Oficial 11 de la Federación? porqué la ley 
considera competente a la Secretarfa del Trabajo y Previsión 
Social·dándole un carácter federal a este problema de obliga 
toriedad de un contrato colectivo de trabajo, cuando la pro
pia Constitución y la ley, si bien establecen normas federa
les en materia de trabajo, reservan la competencia a las au
toridades locales para la aplicación de esa ley federal. A -
mi juicio, ese carácter federal se debe a que por regla gen!!. 
ral la región donde se aplica el contrato colectivo de traba 
jo abarca más de una, es decir dos o más entidades federati
vas y ya hemos visto que los conflictos que abarcan más de -
una jurisdicción local se convierten por disposici6n consti
tucional en problema de carácter federal. Vean ustedes el 
principio que sigue la Constitución para decretar federal to 

(15) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Obra Citada. Pág. 108, 109 • 

. ~ •, . 
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da cuestión sobre aguas nacionales, lfmite de los Estados. -
Pero es que puede afectar un contrato colectivo en una re- -
gi6n o una entidad federativa. Entonces la ley establece que 
el decreto que se expida declarando obligatorio el·contrato
colectivo de esa rama de la industria y en esa regi6n que so 
lo se encuentra dentro de una entidad, corresponda·al Ejecu
tivo Federal de acuerdo con el Ejecutivo Local correspondien. 
te. Cabe preguntar, por qué se da intervenc16n al·Ejecutivo
Federal?. La respuesta a mi juicio es fácil. 

Porque es la Secretarf a del Trabajo la que tiene -
que cerciorarse si esa regi6n no comprende a más de una enti 
dad federativa para después dar intervenci6n al ejecutivo l~ 
cal, pues si bien en principio el problema puede afectar a -
una sola entidad federativa, quien sabe si mañana o pasado -
afecte a más de una entidad al pregresar esa rama de la indus
tria en la :11isma regi6n pero en otra entidad federativa. Asf 
pues, la solicitud se dirige siempre a la Secretarfa del Tra 
bajo y se publica siempre en el ªDiario Oficialu de la Fede
ración aún cuando llegada que sea 1 a· oportunidad el decreto
sea expedido por el Ejecutivo Federal exclusivamente si la -
regi6n que se afecta abarca más de una entidad· federativa, y 

se expedirá por el Ejecutivo Federal de acuerdo en·el Ejecu
tivo Loca 1 cuando ·1a reg16n ·se encuentre· dentro-de-una sola
entidad federa ti va". 

Y agrega el Maestro Cepeda Vil larreal (16): 11 Debe--

(16) CEPEDA VILLARREAL, Rodolfo. Obra citada. P4g. 108, 109, 
110. 



89 

mos advertir en estos comentarios que la ley establece la ne 
cesidad de que med1e una solicitud de trabajadores o de pa-
trones, que medie solicitud de parte interesada, para que se 
expida el decreto de obligatoriedad de un contrato sin me- -
diar la solicitud respectivaº. e).- En la propia fracción -
IV del artículo 415 la Ley señala un plazo de quince días, -
los sigu1entes·a la publicación de la demanda, para que se -
formule oposición. Esta oposic16n se encuentra regulada a su 
vez, por la fracción VI del artfculo 415. El Maestro Mario
de la Cueva {17) respecto de dicha opos1c16n, dice que está
sujeto a dos requisitos y los explica en los términos si- -
guientes: "En primer lugar que se formule por parte legítima; 
es parte legftima según el precepto citado, cualquier empre
sario, trabajador o grupo de empresarios o de trabajadores -
pertenecientes a la profesi6n dentro de la regi6n determina
da de que se trate; como·se notará fácilmente, la facultad -
de formular oposici6n compete a toda persona o grupo de em-
presarios o de trabajadores pertenecientes a·la profesión -
dentro de la región determinada que se trate; como· se notará 
fácilmente, la facultad de formular oposición compete a toda 
persona o grupo de personas que· puedan quedar afectadas por
el contrato ley, solución correcta y única que da cumplimien. 
to estricto al artfculo 14 de la Constitución; la Corte en -
la ejecutoria de 4 de Agos. de 1937, Amparo di recto 1816/37 /2 
Cfaº Peletera Occidental, S.A., sostuvo que si se presentaba 
oposición por algún interesado y no se tomaba en considera--

(17) BE LA CUEVA, Mario. Obra citada. Pág,. 707. 
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ci6n la declaratoria de obligatoriedad no podfa regir para -
el postergado~ El segundo requisito que supone la oposicion
en los términos del artfculo citado, es que se encuentre mo
tivada; no será por tanto, suficiente, que se presente un e~ 
crito de oposición, en él deberán expresarse las razones por 
las cuales se considera improcedente la declaratoria de obli 
gatoriedad; la justificaci6n de este segundo requ1s1to se -
desprende· cie la sola naturaleza del mismo 11

• 

f).- Cuando fenece el plazo de 15 dfas, continua diciendo el 
Maestro Mario de la Cueva (18) "Se bifurca el procedimiento, 
según exista o falte oposici6n fundada". En este segundo su
puesto, dispone el articulo 414 que aprobado el convenio el
Presidente de la República o el Gobernador del Estado o Te-
rritorio, lo publicarán en el Diario Oficial de la Federa- -
ción, declarándolo contrato-ley en la rama de· la industria -
considerada. 

g).- S1 se presenta oposición, debe seguirse el procedimien
to señalado por la fracci6n VI del articulo 415, que indican 
a) Los trabajadores y los patrones dispondrán·de un término
de quince dfas para presentar por escrito sus observaciones, 
acompanadas de las pruebas respectivas; y b} El Presidente -
de la República, o el Gobernador del Estado o Territorio, to 
mando en consideración los datos del expediente, podrá decr!!_ 
tar la obligatoriedad del contrato-ley. 

(18) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada~ Pág. 707. 
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h).- Por Q1timo el artículo 416 de la Ley, establece que el
contrato-ley producirá efectos a partir de la fecha de su P!!. 
blicación en el Diario Oficial o publicación oficial de la -
Entidad Federativa, salvo que la convención señale una fecha 
distinta. 

Con lo anterior, termina·el procedimiento y sólo -
nos resta concluir, en coordinación con la obra del Maestro
Marfo de la Cueva (19) que: "a) La iniciativa para la decla
raci6n de obligatoriedad de un contrato colectivo correspon
de exclusivamente a los trabajadores sindicados, pero a to-
dos los empresarios que puedan resultar afectados por su - -
aplicación; b) En cambie)'~ el derecho de hacer·oposición per
tenece a todos· los trabajadores y patrones·sean o no sindica 
dos 11

• 

(19) DE LA CUEVA, Mario. Obra citada. ·Pág. 708. 
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CAPITULO CUARTO. 

LAS REFORMAS A LA CONTRATACION COLECTIVA. PUBLICADAS EN EL -
DIARIO OFICIAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1974. 

El 30 de Septiembre de 1974, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. un Decreto de Reformas y -
Adiciones a la Ley Federal del Trabajo de 1970; en el que -
conforme a su redacción, el Sr. Presidente de la República,
Lic. Luis Echeverr1a Alvarez, hizo del conocimiento del Pue· 
blo de México, que el H. Congreso de la Unión se sirvió diri 
girle el citado decreto. 

Estas Reformas y Adiciones, surgieron como parte de 
un programa nacional en cuestiones de trabajo, que lleva a -
efecto el Titular del Poder Ejecutivo de conformidad con la
poHtica econ6mica actual. 

' ' 

Respecto de dicho programa, el doctor Manuel Uribe
Castaneda {l) Oficial Mayor de la Secretaria del Trabajo y -

Previsión Social expresa: 11 El Gobierno del Lic. Luis Echeve
rrfa A1varez ha puesto en práctica un programa nacional en -
Materia de Trabajo, sin medidas aisladas o faltas de 1ntegr!_ 
ci6n con la polftica econ6m1ca general. Las notas más carac
terfsticas de las actividades de la autoridad laboral en los 
últimos años ha sido el especial dinamismo que se ha dado al 
programa de la Renovaci6n, la amplitud y la diversidad en --

(1) URIBE CASTAREDA, Manuel. La Polftica Laboral como instru 
mento del Desarrollo Compartido. Texto reproducido por= 
la Revista Lfnea. Mayo-Junio 1975. Pág. 48. 
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los campos de acci6n y el fortalecimiento del d1álogo entre
los diferentes sectores de la producci6n, particularmente en 
el foro de la Comisi6n Nacional Tripartita. asf como la bús-. 
queda de planteamientos que lleven a concensos nacionales S.2, 

bre problemas más importantes en materia de vivienda, protec . -
ción al salario, productividad, emplea, capacitación de la -
mano de obra para el trabajo y la administración nacional de 
recursos humanos, así como e1 estudio de medidas tendientes
al mejoramiento de las condiciones físicas y de seguridad e
higiene en el trabajou. 

Desentrañando el sentido de lo expuesto anteriormen. 
te, el doctor Uribe (2) agrega: 11Concretamente, para lograr
la mayor justicia en las relaciones obrero-patronales, el me 
jor equilibrio entre los factores de la producción y la es-
tricta aplicaci6n de la Ley en materia de trabajo, se promo
vieron en diciembre de 1974 reformas legislativas que confi
guraban como delito la falta del pago del salario mfnimo. -
Con el mismo prop6sito se estableció la anualidad en la revj_ 
si6n de los Contratos Colectivos de Trabajo por lo que se r!t 
fiere al salario-c\Mlta diaria y se llegó a una resolución my_ 
cho m&s simple y avanzada en materia de Reparto de Utilida-
des que entró en vigor el 14 de Octubre de 1974 11

• 

Por otro lado, el funcionario mencionado {3}, explj_ 
ca las razones que se tuvieron en cuenta para la creación de 

(2) URIBE CASTAREDA, Manuel. Obra citada. Pág. 48. 
(3) IOEM. 
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las Reformas y Adiciones de la Ley en vigor del 30 de Sep- -
tiembre de 1974. sobre el particular refiere: 11 En una época
de estabilidad como la que prevaleció en México de 1955 a --
1971, en la que los precios se incrementaban en promedio del 
4% por año, era posible suponer un nivel de deterioro toler,! 
ble no mayor al 10%, en cambio, en un perfado de fuertes pr!, 
siones inflacionarias en el que los precios se incrementaban 
en m&s de 20% por año, es inconcebible suponer que· los trab! 
jadores acepten el mantenimiento de perfodos b1anuales para
los ajustes de salario mfnimo. De no haberse introducido la 
anualidad en las revisiones de los contratos colectivos, se
hubiera incurrido en una incongruencia deliberada entre la -
polftica de salarios y la palftica de·distribuc16n·del ingr! 
so11

• 

Una vez, que se han establecido las causas que mot! 
varon el surgimiento de las Reformas y Adiciones a la Ley F! 
deral del Trabajo vigente; a cont1nuac16n se transcribe fnt! 
gramente el ·contenido del Decreto que se refiere a dichas R! 
formas y Adiciones, asf como el Texto de-los artfculos tran
sitorios que se han emitido en relación a las Reformas y Adi 
ciones en cuesti6n. 

Textualmente dice lo-siguiente: 

PUBLICADO EN El DIARIO OFICIAL DEL OIA 30 DE SEP- -
TIEMBRE DE 1974. 

DECRETO de Reformas y Adiciones a la Ley Federal 
del Trabajo. 
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Al margen un sello con el Escuda Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Pr.esfdenc1a de la RepOblica. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Const1tuc1onal
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Uni6n se ha servido diri-
girme el siguiente 

DECRETO: 
11 El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma la Ley Federal del Tra
bajo en los artfculos: 561-Fracci6n V; 570; Fracciones I y -
II del 571; Fracciones III y V del 573; y se adicionan los -
artfculos 399 bis; 419 bis; Fracción VII del 450 y Fraccio-
nes VI y VII del 561; para quedar como sigue: 

ARTICULO 399 bis.- Sin perjuicio de lo que estable
ce el Artfculo 399, los contratos colectivos serán revisa- -
bles cada año en lo que se refiere a los salarios en efecti
vo por cuota diaria. 

La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo 
menos treinta dfas·antes del cumplimiento de· un ano transcu
rrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato 
colectivo. 

ARTICULO 419 bis.- Los contratos-ley serán revisa-
bles cada ano en lo que se refiere a los salarios en efecti
vo por cuota diaria. 
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La solicitud de esta rev1s16n deberá hacerse por lo 
menos sesenta dfas antes del cumplimiento de un año transcu
rrido desde la fecha en que surta efectos la celebraci6n. r,! 
visión o pr6rroga del contrato-ley. 

Articulo 450.- La huelga deberá tener por objeto: . ' 

11.- ••.•• ll ... ú 

111 .... 0 .. ., • •••• 

IV. - ••••••••• 
V. - .• • .•••••• 
V l. -•••.•.... 
VII.- Exigir la revisi6n de los salarios contractuales a que 
se refieren los art1culos 399 bis y 419 bis. 

Artfculo 561.- La Dirección T'cnica·tiene·los debe
res y atribuciones siguientes: 

I. - .•....... 

1 I. - .....•... 
III.- ••..•••• 
IV.- ••••••••• 
V.- Publicar regulannente· las fluctuaciones·ocurr1das en los 
precios y sus repercusiones sobre el costo de la· vida, para
cada una de 1 as· zonas econ6m1 cas a que se ref 1 ere· 1 a Frac- -
ción lII del Articulo 557; 

VI.- Resolver, previa orden del Presidente, las consultas que se 
le formulen en relaci6n con las fluctuaciones de los precios y· 

sus repercusiones enel poder adquisitivo de los salarios; y 
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VII.- Los demás que le confieran las leyes. 

Artfculo 570.- Los salarios mfnimos se fijarán cada 
ano y comenzarán a regir el primero de enero del año s1guien. 
te. 

Artfculo 571.- En la fijación de los salarios mfni
mos por las Comisiones Regionales, se observarán las normas
siguientes: 

l.- Los trabajadores y los patrones a más tardar el 
Gltimo dfa de agosto, podrán presentar los estudios que juz
guen conveniente acompanados·de las pruebas que los justifi
quen¡ 

11.- Las Comisiones dispondrán de· un ténnino que -
vencer4 el treinta de septiembre para estudiar los informes
de la Oirecc16n Técnica de·la Comisi6n Nacional y los estu-
dios presentados por los trabajadores y los patrones, efec-
tuar directamente las investigaciones-y estudios que juzguen 
conveniente y dictar resoluci6n fijando·los salarios mfnimos. 

Dentro del mismo término podrán solicitar de la Di
recci6n Técnica investigaciones y estudios complementarios;y 

Artfculo 573.~ En la fijación·de los salarios mfn1-
mos por la Comisi6n Nacional, se·observarán las normas si- -
guientes: 

I.- ...•. , ....... . 
II.-, ... qa.,qa•t; 
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III.- Si alguna de las Com1s1ones Regionales no dictare res.Q. 
lución dentro del ~rmino señalado en el Arttculo 571 Frac-
ci6n II, o el expediente no se hubiere recibido a más tardar 
el treinta y uno de octubre, el Consejo de·Representantes -
dictará la resolución correspondiente, después de estudiar -
el infonne de la· Dirección Técnica y en su caso los estudios 
presentados por los trabajadores y patrones ante la Comisión 
Regional, y de efectuar directamente las investigaciones y -

estudios que juzgue convenientes; 

IV. - •••.•••••••••• 

V.- D·lctada la resolución, El Presidente de··la Com1s16n ord~ 
nará su publicación en el uoiario Oficial" de la Federación, 
la que deberá hacerse a más tardar el treinta y uno de di- -
cienmre. 

TRANSITORIO S .• 

PRIMERO.- Los artfculos 399 Bis. 419 bis y la Frac
ci6n VII del 450 entrará en vigor el primero de mayo de 1975. 
Para las rev1s1ones que de acuerdo con estas d1spos1c1ones -
deben efectuarse durante el mes de mayo de 1975. las solici
tudes se presentarin treinta dfas·antes tratándose· de contr!. 
tos colectivos y sesenta dfas antes en el ·caso de·contratos
ley. El aviso para·1a·suspensi6n de labores, en su caso, de
berá darse con la anticipación que señala la Fracción III -
del Artfculo 452. 

SEGUNDO.- Los artfcutos 561 Fracciones·VI·y VII, -
570 Fracciones I y II y 573 Fracciones 111 y V, entrarán en-
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vigor el primero de enero de 1975. 

TERCERO.- Por esta sola vez se faculta a las Comi-
siones Regionales y a la Comis16n Nacional de los Salarios -· 
Mfnimos para que procedan a fijar nuevos salarios mfnimos g! 
nerales, del campo y profesionales, los cuales regirán desde 
el ocho de octubre de 1974, hasta el treinta y uno de d1c1em, 
bre de 1975, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I.- Dentro de los tres dfas siguientes a la entrada en vigor 
de este Decreto, las· Comisiones Regionales de 1os·Salar1osM.J. 
nimos, dictarán resol uc16n fijando los nuevos salarios mfnimos. 

11.- Los Presidentes de las Comisiones Regionales de los Sa
larios Mfnimos, bajo·su responsabilidad, comunicarán a la Co 
misi6n Nacional de los Salarios Mfnimos. las resoluciones CS!_ 

rrespondientes dentro de los dos dfas siguientes a 1a fecha
de haberse dictado. 

III.- El Presidente de la Comisión Nacional de .. los Salarios
Mfnimos convocará al Consejo de Representantes, el cual den
tro de los dos dfas siguientes a la·recepción de las comuni
caciones a las que se refiere la Fracci6n anterior, dictará
resolución confirmando o modificando las que hubieren dicta
do las Comisiones Regionales. 

IV.- Transcurridos ocho dfas de vigencia del presente Decre
to y s1 la Comisión Nacional no hubiere rec1b1do·las comuni
caciones a las que se refiere la Fracción II, el Consejo de
Representantes dictará resoluci6n fijando· los nuevos sala- -
rios mfnimos. 
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V.- El Presidente de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mi 
nimos enviará para su publicac16n en el "~iario Oficial• de -
la Federaci6n las resoluciones a las que se refieren las 
Fracciones III y IV. La públicaci6n deberá hacerse a más tar 
dar el siete de octubre de 1974. 

CUATRO.- El presente Decreto entrará en vigor el -
dfa siguiente al de la fecha de su publicac16n en el "Diario 
Oficial" de la Federación. México. D.F •• 27 de septiembre de 
1974. 

"ARO DE LA REPUBLICA FEDERAL Y DEL SENADOº.- Pedro Guil lén -
Casta~6n. D. P. Juan Sab1nes Gutiérrez; S.P.- Jesús J. Game
ro Gamero, D. s.- Rogelio, Flores Curiel, S. s ... Rúltricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracc16n I -
del artfculo 89 de la Constituc16n Polft1ca de los Estados -
Unidos Mexicanos, y para su debida pub11caci6n y observancia, 
expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecu
tivo Federal. en la Ciudad de México, Distrito Federal, a -
los veintisiete días del mes de septiembre de·mil novecien-
tos setenta y cuatro.- Luis Echeverrfa Alvarez.- Rúbrica.- -
El Secretario del Trabajo y Previsión Social. Porfirio Muñoz 
Ledo.- Rúbrica.- El Secretario de·Hacienda·y Crédito Público, 
Jos6 L6pez Portillo.- Rúbrica~- El Secretario de·Gobernacf6n, 
Mario Moya Palencia.- Rúbrica. 
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I.- ANALISIS DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS DEL 30 DE SEPTIEM
BRE DE 1974, AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

a).- Artículo 399 bisº Este ordenamiento es una adición al-
399, el mismo establece que los contratos colectivos serán -
revisables año con año. por lo que se refiere a los salarios 
en efectivo por cuota diaria y sefiala el procedimiento a se
guir, para la obtención de dicha rev1s16n o prórroga. 

Con esta medida, se afecta·el contenido del contra
to colectivo en sus elementos; normativo y envoltura, toda -
vez que el primero de los elementos citados, se refiere a -
las nonnas que habrán de regir la prestación individual de -
los servicios, en este caso, sería el monto de salarios - -
(Fracc16n VI del artfculo 391). Por lo que hace al elemento
envol tura, ~ste se afecta, al establecer el artículo 399 bis 
en su segundo p!rrafo, el procedimiento para lograr la revi
s16n o pr6rroga·del·contrato co1ect1vo;·en·virtud de que al
elemento envoltura lo integran reglas sobre: forma, duración, 
terminaci6n y revisi6n, en este caso y concretando se afecta 
rf a la revisi6n. 

Ahora bien, la revisi6n del contrato· colectivo de -
trabajo debemos·estudiarla desde·sas·principios l'Ms genera-
les, a fin de observar· de que fonna ha afectado 1a·v1gencia
del artfculo 399 bis en la Ley. 

Es·conveniente tener en cuenta en la revisión del -
contrato colectivo de trabajo,-que·caalquiera que·sea el té!. 
mino de duración a que se haya sujetado· la vigencia de un --
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contrato colectivo de trabajo, o que haya sido celebrado por 
tiempo indefinido, o para la ejecución de una obra, puede -
ser revisado a solicitud de cualquiera de las partes. 

Teniendo en mente lo anterior, continuamos en el -
an~lisis de la institución de la revisión. 

El artfculo 397 de la Ley, establece: 11 El contrato
colectivo por tiempo determinado o indeterminado, para obra
determinada, ser& revisable total o parcialmente·de·conformj_ 
dad con lo dispuesto en el artfculo 399. 

Ese ordenamiento dice J. Jesús Castorena {4) 11 implj_ 
ca la perdurabilidad del contrato o hasta que sobrevenga el
cierre de la empresa, o hasta que se disuelva el sindicato o 
sindicatos obreros, o hasta que las partes por mutuo acuerdo, 
lo den por terminado o que se acredite alguna causa de termj_ 
naci6n de los previstos por la Ley. Esta es una consecuencia 
de la instituci6n de· la revisión y de su naturaleza. 51 el -
contrato es una f6rmula de convivencia1 si expresa un punto
de equilibrio en las relaciones obrero-patronales, resulta-
rta anárquico darlo por tenninado¡·si persiste· la materia de 
su existencia~ Tampoco serfa conveniente conservar su ope-
rancia por tiempo·indefinido; al transcurso·de·los·aftos se -
tomarfa en un instrumento inflex1ble·y conf11ctivo·o de pre
s16n de una de· las· partes sobre la otra. De aquf·la deci- -
s16n de hacer posible su constante adaptaci6n·a las circuns-

(4) CASTORENA. J, Jesús Manual de Derecho· Obrero·. Pág. 273,-
274. 
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tancias de todo orden. La inst1tuc16n de la rev1s16n tiene -
un doble objeto: primero marcar un plazo·de·seguridad en las 
relaciones de las partes; durante el, no puede plantearse el 
establecimiento de nuevas condiciones de· trabajo, y segundo
dar oportunidad· a introducir en el contrato colectivo de trª
bajo las estipulaciones que se estimen justas al cabo de un
perfodo razonable, de dos años, de acuerdo con el artículo -
397. Se trata de afirmar la 1nst1tuci6n de mejorarla, de que 
cumpla su objeto, que lo es el de constituir una fórmula va
riable de convivencia". 

Si relacionamos lo dicho anteriormente·con el cont!_ 
nido del artfculo 399 bis, es factible determinar· que el le
gislador al emitir este ordenamiento, continúa en la búsque
da de fórmulas aleatorias· que permitan· la convivencia entre
capital y trabajo, pues al ordenar que se revise anualmente
el contrato colectivo de trabajo en lo que se refiere a los
salario~ en efectivo por cuota diaria, está con ello, cerran. 
do las puertas a conflictos aún mayores tomando en·cuenta e1 
alza general de precios que sufre nuestro país; asimismo, el 
legislador desea que se incrementen las percepciones de los
trabajadores de acuerdo a las alzas que sufran los bienes y
servicios, a fin de obtener un justo equilibrio entre el al
za de la vida y los salarios. A mayor abundamiento, si este
ordenamiento no se hubiera implantado, la situación econ6mi
ca de los trabajadores habría empeorado, al elevarse los bi! 
nes de consumo y conservarse estáticas las retribuciones de
los citados trabajadores. 
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Antes de continuar y en virtud de que nos hemos re
ferido a una alza general de precios en México, es convenien. 
te aclarar que significa ese término en nuestro medio. In1-
ciairos con Eduardo Cárdenas (5) quien equipara el término in-
flaci6n con alza general de precios. Asim1smo·este autor, -
define a la inflaci6n como: "El excesivo aumento del medio -
circulante en camparaci6n con la producción de bienes y ser
vicios" por tanto, si aplicamos estas.términos a México, re
sulta que está padeciendo una inflac16n. Ahora bien, esta 1.!!. 
flación viene acompañada por otros problemas de carácter ec.Q_ 
nómico social que son el subempleo y el desempleo; que reuni 
dos todos integran la llamada depresión. 

En tal \1irtud Depresión en México, equivale a estan. 
camiento. y a su vez dicho estancamiento. provoca una difu-
si6n de la pobreza entre los sectores más amplios de la pobl-ª. 
ci6n. 

Por ello, una de las·forrnas·para combatir la depre
si6n es que se revise ano con año·el contrato·colect1vo de -
trabajo por lo que hace a los salarios en efectivo por cuota 
diaria; pues asf, se logra por lo menos, que el sector de -
trabajadores que·está·laborando, cuente·con·mecJ1os·suficien
tes para subsistir con·una economfa media·y reparta-en dive.r:. 
sas formas sus percepciones·entre aquellos que padecen el -
desempleo .. 

(5) CARDENAS, Eduardo. Diccionario de la Lengua Espaftola.
Pág. 283. 
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Se podrfa oponer a lo expuesto anteriormente, que -
con ello se provoca una inflaci6n mayor al existir más medio 
circulante, pero serfa falso, porque la inflaci6n es una COfil 

binaci6n de dos factores: excesivo medio circulante por un -
lado y por otro una producci6n menor en comparaci6n con el -
medio circulante; por tanto si no se ·Incrementaran los sala
rios de todos modos la producción de bienes y servicios se-
guirfa siendo· baja y a su vez, los precios seguirfan subien
do con el problema 16g1co de que el medio circulante no al-
canzarfa a cubrir el costo de los bienes. 

No obstante, debemos adavertir"a los· trabajadores -
que no por el hecho de·que se incrementen los salarios, va-
yan a resultar del todo beneficiados ya que se acelera el f~ 
n6meno inflacionario. A este respecto el economista francés
Jacques Rueff (6) expresa 11 La inflac16n proporciona a los -
asalariados ingresos crecientes, pero apenas han comenzado a 
saborear el nivel de vida prometido, lo disminuye so1apada-
mente mediante 1a·sub1da de precios. Por ello sus vtctimas -
lamentarán todavfa más el bienestar obtenido durante unos 
instan tes 11

• 

Ahora bien, cual es la solución entonces, para com
batir 1a inflaci6n, el autor citado anteriormente (7) acons~ 
ja: •El problema de la inf1aci6n únicamente puede plantearse 
y resolverse sobre la base de unos precios estables". 

(6) JACQUES, Rueff. La época de 1a Inflaci6n.• Colección Pun. 
to Omega. Pág. 111. 

(7) IDEM. 
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En esa virtud. los trabajadores deben pugnar porque 
se establezca una polftica de precios estables y se sostenga 
la existencia de normas camo el artfculo 399 bis, pues en -
ella, está cifrada el futuro progreso de los trabajadores y
seguramente del pafs, ya que al saber el trabajador, que sus 
esfuerzos serán reconocidos con un incrementa anual, trabaj! 
rá con más ahinco y con el producto de su trabajo se podrá -
hacer frente a los problemas socio-econ6micos que afronta el 
pafs. 

Por otro lado, 41 incrementarse los salarios año -
con año, se combate la depresi6n que tiene como equ1va1ente
el estancamiento, toda vez, que con ello se atacarfaelsubem, 
pleo, pues al no existir mejores plazas y conservarse los -
trabajadores en las mismas, no por ello se estancarfan sino
que irfan progresando aún conservándose en la misma plaza. 

Concretando, este ordenamiento se opone a la difu-
sión·de·la pobreza. 

Pero continuemos·con·el·análisis·de·las·normas que-
1ntegran la institución de la revisión, ahora corresponde -
tratar el artfculo 398; dicho ordenamiento, establece que la 
rev1si6n·puede·sol1citarse: lo.·Por el·s1ndicato·de·trabaja
dores o por el patrón que lo celebraron. 
2o.- Por cualquiera de las partes, siempre·que·represente el 
51% de la totalidad· de los miembros del·sindicato, si el con. 
trato se celebró por·varios sindicatos de· trabajadores y - -
cualquiera qae·haya sido el nlinero·de patrones. 
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3o.- Por el patr6n o cualquiera de·los patrones que tenga el 
51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el con 
trato, si éste se celebró· por varios de ellos, haya sido uno 
o varios los sindicatos de trabajadores los contratantes. 

La fracción I.- del artfculo citado, implica que la 
revisi6n la hubiere solicita cualquiera de los suscriptores
del contrato colectivo, es decir, por el sindicato titular -
de este contrato o por el empresario correspondiente. 

Por lo que se refiere a la fracción 2a.- del ordena 
miento en cuestión, el mismo condiciona la petici6n de revi
sión que cualquiera de las partes formule, al cumplimiento • 
del requisito de mayorfa que el propio precepto establezca.
Por tanto, si la revisión la solicitan uno·o·nms s1nd1catos
de trabajadores, se requiere que los solicitantes represen-
ten por lo menos, el cincuenta y uno por ciento de la totali 
dad de los miembros del sindicato que hubiere celebrado el -
contrato. 

Respecto de la fracción·III.- del multicitado pre-
cepto, la revisión solicitada por los empresarios queda con
dicionada a que dichos empresarios· tengan como mfnimo el 51% 
de los·afectados por·el contrato colectivo. 

Iniciemos ahora el análisis del artfculo 399; J. J! 
sus Castorena {8) lo interpreta en los siguientes términos:-
11La revisi6n del contrato colectivo de trabajo debe·plantear. 

(8} CASTORENA. J. Jesús. Manual de Derecho Obrero. "Págº 274, 
275". 
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se por lo menos, sesenta días antes del vencimiento del con
trato. si el plazo de· vigencia no es mayor de dos años; si -
el contrato es por una duración mayor de dos años, sesenta -
dfas antes del transcurso de dos años; en el mismo plazo. -
"Por lo que hace al cómputo de este término, se ajusta dicho 
autor a lo expuesto por el propio ordenamiento en estudio, -
es decir, para el cómputo se estará a lo establecido en el -
contrato y en caso de que·falte éste, a la fecha del dep6si
to. 

Por otro lado, es conveniente mencionar·que si no -
se hace uso del derecho a 1a revis16n, o ·que no se ejercite
el derecho de huelga, el contrato colectivo de trabajo se -
prorrogará· por un perfodo igual al de la duración prevista -
en el o continuar& pC)r tiempo· 1ndef1nido·de·confonn1dad con
el artículo 400 de la ley de la materia. 

Por último• la rev1s16n ant1c1pada procede en los -
casos·prev1stos por· el artículo 426; es decir, este precepto 
dota a los trabajadores de la posibilidad de·plantear lamo
dificaci6n-de las cUusulas del contrato colectivo de traba
jo, cuando aumente el costo de la·vida·o que existan condi-
ciones económicas que·la justifiquen. 

Asimismo es indispensable aclarar·en·el estudio de
la revisi6n del contrato colectivo,de trabajo. que las par-
tes pueden en cualquier momento proceder·a·la revis16n del -
contrato, siempre que estén de acuerdo· las·partes para ello. 

Consideramos que con este· breve análisis realizado-
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sobre la 1nstituci6n de la rev1si6n, ahora s1 es posible de
terminar la influencia del artfculo 399 bis en la rev1si6n -
citada. 

Primeramente, si relacionamos el contenido del arti 
culo 399 bis con el 397 de la ley. advertimos que·este últi
ITK> es afectado por el ya mencionado 399 bis, ya que estable
ce que el contrato colectivo sea por tiempo determinado, in
detenninado o para obra detenn1nada será revisable total o -
parcialmente, de conformidad con el artfculo 399. Y que la -
solicitud respectiva deberá presentarse sesenta dfas antes -
del vencimiento del contrato por tiempo detenninado si no es 
mayor de dos años, o del transcurso de dos aHos, si el con-
trato por tiempo·determinado tiene una duración mayor y del
transcurso de dos años, en aquellos casos-de contrato inde-
terminado o por obra·determinada. Se aprecia con ello, que -
al establecer el artículo 399 bis que los contratos sean re
visables año por año, en lo·que se refiere a salarios en - -
efectivo por cuota diaria; está con esa actitud· sufriendo -
una adici6n la ley de·vital importancia, pues entonces la re 
visi6n se hará cada año pero Onicamente en lo que se refiere 
a los salarios en efectivo por cuota diaria, es decir. la r! 
visi6n del contrato colectivo en cuanto a·todas sus cláusu-
las seguirá efectuándose cada dos· años y la cláusula relati
va al monto de salarios será la única que se revise cada año. 

Ahora bien, en cuanto al plazo para solicitar la r! 
visión del contrato colectivo de trabajo de conformidad con
el articulo 399 bis, es distinta a la establecida por el ar-
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tfculo 399, ya que en el caso del precepto citado en primer
término, el plazo para solicitar la revisi6n o pr6rroga del
contrato colectivo, no deberá exceder de 30 dfas del cumpli
miento de un año transcurrido desde la celebraci6n, revisi6n 
o pr6rroga del contrato colectivo. Y en el caso del artícu
lo 399 es de 60 dfas. 

Por último, el articulo 400 ya estudiado en este -
mismo capitulo, continúa operando en· los ténninos·en que fué 
redactado, con la salvedad de·que el término para que opere
dicho ordenamiento, será de 30 dfas y desde·luego,-por lo -
que se refiere a la revis16n del·contrato colectivo de trab!_ 
jo en lo que hace a los salarios en efectivo· por cuota dia-
ria, de acuerdo con lo dispuesto por el artfculo 399 bis. 
b).- Artículo 419 bis. Este precepto, tamb1fin es una ad1ci6n 
al 419, dispone que los contratos ley u obligatorios, serán
revisables año con año en lo que se refiere ~ los salarios -
en efectivo por·cuota diaria y señala· el pro'c:edimiento. para 
obtener la rev1s16n o pr6rroga·correspondiente. 

Como se recordar~ en el capitulo anterior, estable
cimos la existencia del· elemento normativo, obligatorio y en. 
vol tura en el ·conten1do·del contrato ley. Para el caso que -
nos ocupa, el contenido del contrato ley se afecta únicamen
te en sus elementos~ nonnativo·y envoltura. 

El elemento normativo en el·contenido del contrato
ley se refiere a las normas que habrán de regir la presta- -
ción individual de los servicios; es·decir, jornada de traba 
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jo. descansos y vacaciones, intensidad y calidad de trabajo, 
monto de los salarios y demás obligaciones adquiridas mutua
mente entre empresario y trabajador. Quedando baja el con-
trol del artículo 391 la regulación de estas cuestiones. -
Agregándose únicamente, nombres y domicilios de los sindica
tos de trabajadores y de los patrones que concurran a la con. 
vención y la entidad o entidades federativas, zona o zonas -
en las que se aplicar~ el contrato ley o la expresión de re
gir en el territorio. 

Concretamente, el elemento normativo se afecta en -
lo que se refiere al monto de salarios, al incrementarse las 
percepciones de los trabajadores de conformidad con el artí
culo 419 bis, es decir, año con año. 

En lo que hace al elemento normativo del contrato -
ley, éste se encuentra integrado por reglas de duración artí 
culo 412 fracci6n 111 de la Ley, que determina que no podrá
exceder de dos años y reglas de revisión que deben ajustarse 
a los lineamientos establecidos por los artículos 419 y 420-
transcri tos en el apartado respectivo. así como el artfculo-
421 relativo a reglas de terminaci6n. 

Atendiendo a lo anterior, el artículo 419 bis afec
ta a la revisión del contrato ley ya que el segundo párrafo
del precepto citado, establece que la solicitud de revisión
deberá formularse sesenta dfas antes del cumplimiento de un
afto, transcurrido desde la fecha en que surta efectos la ce
lebración, rev1si6n o prórroga del contrato ley. En cambio,-
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el artículo 419 señala un plazo·de 90 dfas para presentar la 
solicitud correspondiente .. Es decir, se está afectando con -
el artículo 419 bis·el·proced1miento para solicitar la revi
sión del contrato ley, ya que se reduce a 60 dfas el término 
para pedir la revisi6n del contrato·ley en·lo·que se refiere 
a los salarios en efectivo por cuota diaria. 

Concretamente; deducimos del·análisis del artículo-
419 bis que al imponer que los contratos ley sean revisables 
año por ano por lo· que se refiere a los salarios en efectivo 
por cuota diaria, está sufriendo ana·adic16n la ley que im-
plica que la revisión· se efectué ano con ano, pero únicamen
te por lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuo-

- ta diaria; por tanto, la revis16n·de1 contrato ley en cuanto 
a todas sus cláusulas sego1r& realizindose; exceptuándose la 
cláusula relativa al R'K>nto de salar1os que como·se ha repeti 
do en múltiples ocasiones·será revisable cada año. 

Por lo que se refiere a la solicitud de· esta rev1-
s16n o sea. en lo que respecta·a los salar1os·en efectivo -
por cuota diaria, deberá formularse 60 dfas·antes·del cump11 
miento de un año, contándose a partir de la fecha en que sur. 
ta efectos la ce1ebrac16n, rev1sión·o pr6rroga del contrato-
1ey; sufriendo con ello una adición·a·lo establecido por la
fracci6n Il del artfculo 419 que dispone: deberá·presentarse 
la solicitud respectiva 90 dfas antes del vencimiento del -
contrato ley ante las autoridades·correspondientes, adem!s -
de que se establece· una diferencia radical·entre·uno y otro
de los preceptos comentados pues mientras·en·el artfculo 419 
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se menciona 90 df as antes del vencimiento del contrato ley -
para solicitar la rev1s16n de dicho contrato,·en el art1culo 
419 bis, se hace alusión a 60 dfas antes del cumplimiento de 
un ano transcurrido desde 1a fecha· en que surta efectos no -

s61o la revisión como es e] caso del artfculo 419. sino que
incluye también la prórroga del contrato ley~ por tanto, he
mos de aceptar que el art1cu1o 419 bis está agregando más C! 
sos en los que·podrá solicitarse la revisión del contrato -
ley en lo que· se refiere a los salarios en efectivo por cuo
ta diaria. 

c).- Fracción VII del Artfculo 450. 

La fracción de·referencia, es· una ad1c16n al artfculo 450 y
por consecuencia a la ley de la materia, toda vez que esta-
blece una causal más para solicitar la huelga al expresar: -
Que la huelga deberá tener por objeto, exigir la revisi6n de 
los salarios contractuales a que hacen referencia los artfc.H_ 
los 399 bis y 419 bis~ Es decir, que será posible solicitar
la revis16n de los contratos colectivos· ordinarios y contra
tos Ley, año con año en lo que respecta a los salarios en -
efectivo por cuota diaria, por medio del derecho de huelga. 

Para la mejor comprensi6n del concepto·expuesto an
teriormente, debemos introducirnos en los problemas que plan_ 
tea el ejercicio del derecho de huelga que invoque como obj! 
to la revisión del contrato colectivo. 

Expresa la ley en la fracción II del artfculo 450 -
que la huelga puede tener por objeto, ex1g1r la revisión del 
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contrato colectivo·de trabajo al tenninar el perfodo de su -
vigencia de acuerdo con lo establecido·en el Capftalo III -
del Tftulo Séptimo. 

El ordenamiento en cuestión incluye• desde luego, -
que se cumpli6 con los requisitos de procedencia. 

Que·haya concluido la vigencia del contrato colecti 
vo. Este sería un principio general, que implica que la huel 
ga procede al concluir la vigencia del contrato colectivo. -
Este ordenamiento prevé que la vigencia del contrato trae -
aparejada su existencia y dá·a entender que la vigencia del
contrato supone su existencia y senala que el equilibrio y -

la armonfa de los intereses de los factores de la producci6n 
se encuentra establecido. El alcance de este ordenamiento se 
suspende al concluir el plazo·de su vigencia de dos años que 
indica la ley o el-menor que se haya pactado. Por tanto, la
ley estima que el transcurso de dos aftos, constituye un moti 
vo suficiente para ajustar el contenido del contrato colect1 
vo a las nuevas condiciones 1mperantes·en el medio exterior
Y en la empresa. 

Expresando·el derecho de huelga· para exigir la rev1 
s1ón del·contrato colectivo·al terminar el perfodo·de su vi
gencia (primer requisito) 11 de conformidad·con lo·dispuesto -
en el Cápftulo III del Tftulo Séptimo. Esta·expresión, que
implica una condición en·cuanto debe estarse en ella, const1 
tuye el segundo requisito. Surge la interrogante: A qué tér
minos y casos se refiere la ley?. 
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La solución la apunta la 1nterpretaci6n del artícu
lo 450 fracci6n II y 398 de la ley. De ella se desprende que 
el primero de esos ordenamientos remite·al segundo. 

Así la procedencia de un rnov1m1ento de·huelga que -
tenga cCJ110 objeto la rev1si6n del contrato colectivo está -~ 
condicionada al cumplimiento de los procedimientos estableci 
dos en el mencionado artfculo 398. En tal virtud, antes del
venc1miento del plazo legal de duración o del menor y con la 
anticipaci6n que cita el attfculo 319, debe solicitarse la -
revisi6n del contrato colectivo. Asimismo, debe agotarse el
procedimiento conciliatorio tendiente·a·solucionar·el con-.
flicto. De la inobservancia de esos procedimientos·se deriva 
1a improcedencia de la huelga. Por tanto, la huelga debe ser 
el resultada de prop6s1tos fallidos, a la que habrá de recu
rrirse satisfecho el procedimiento legal. Esta soluc1ón la -
apoya lo extremo de la huelga como medida. 

Por otro lado, se presenta un problema mis, el mo-
mento en que deberá emplazarse a huelga. Existen tres opiniQ. 
nes al respecto, la primera señala la obligac16n de efectuar 
el emplezamiento antes de los sesenta df as al vencimiento -
del contrato colectivo, si este· no es mayor· de· dos·aftos. La
segunda la de llevarlo a cabo antes de los sesenta dias del
transcurso de dos·aftos,·s1·el contrato por tiempo determina
do tiene una durac16n mayor. Y la tercera sesenta dfas antes 
del transcurso de dos anos,·en los casos de contrato por - -
tiempo 1ndeterminado·o por obra determinada. La primera opi
ni6n nos· hace creer que es correcta porque vá acorde con los 
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requisitos que para el efecto señala el artfculo 399 de la -
Ley, que ordena a cualquiera de las partes la obligatoriedad 
de hacer la solicitud de revisión, por lo menos sesenta dfas 
antes del vencimiento. 

Y el mandato en cuestión, constituye un requisito -
cuyo cumplimiento·determ1na la procedencia del derecho de -
huelga que tenga por objeto·la rev1s16n del contrato colecti 
vo. La segunda opinión externada, su sólo enunciado·explica
su pretensión y la tercera c1ta un·caso especffico, como lo
es que se trate de, un contrato por·t1empo·1ndetenninado o -
por obra determinada. 

Analicemos otra·situacf6n, admit1da·la·hoelga para
exigfr la revisf6n del contrato colectivo, surge el problema 
de determinar si la misma procede hasta lograr la confonni-
dad del patr6n en revisar el contrato·colectivo o, por el -
contrario, hasta obtener de él la propia revisión. 

La fracci6n II del artfculo 450, establece que la -
huelga deber4 tener por objeto, obtener del patrón o patro-
nes la celebrac16n del contrato colectivo de trabajo y exi-
gir su revisi6n al terminar el perfodo de su·vigencia, de -
confonnidad con lo·dispuesto en el Capftulo 111 del Tftulo -
Séptimo; debiendo entenderse con ello que el objetivo que se 
trata de alcanzar en este supuesto, es·de·lograr no sólo la
aceptación del patrón en que se revise el contrato, sino la
modificación de las cl&usulas en las cuales no se haya 1ogr!. 
do un acuerdo. 
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Como podrá apreciarse, los criterios apuntados son
plenairente aplicables al caso que nos ocupa, con la salvedad 
de que en la fracci6n VII del artfcu1o 450 al hacer referen
cia a los arttculo 399 bis y 419 bis, se está con ello dando 
opción a solicitar por medio de la huelga la revis16n del -
contrato colectivo de trabajo, en lo que respecta a los Sal! 
rios en efectivo por cuota diaria cada ano, habida cuenta de 
que la solicitud de rev1s16n por medio de la huelga deberá -
formularse treinta días antes del·cumplimiento de un año la
que equivale a considerarlo, como una diferencia a los casos 
que se citaron anteriormente. 

Hasta aquf, únicamente nos hemos referido a la fraf_ 
ción VII del artfculo 450 en lo que respecta a la parte de -
dicha fracción que alude a que la huelga puede tener por ob
jeto exigir la rev1si6n de los salarios contractuales que ci 
ta el artículo 399 bis. 

Pero nos resta, estudiar lo relativo a la segunda -
parte de la fracci6n de·la ley en cuest16n, es decir, por lo 
que hace al artfculo 419 bis, que concretamente·es·el mismo
caso, pero ajustado a las ex1genc1as y requerimientos del -
contra to 1 ey. 

Ahora bien, antes de senalar estas exigencias y re
querimientos, es conven1ente mencionar, que· la última parte
de la fracci6n·que nos ocupa, es una adición al art1cu1o 450 
y por consecuencia a la ley, ya que se establece una causal
más para solicitar la huelga, al indicarse que la citada - -
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huelga deberá tener por objeto. ex1gir la revisi6n de los S! 
larios contractuales a que hace referencia el artículo 419 -
bis. O sea, que será posible solicitar la revisión del con-
trato ley, año con año en lo que respecta a los salarios en
efectivo por cuota diaria, por medio del derecho de huelga. 

Esas exigencias y requerimientos vendrfan a ser los 
siguientes: 

lo.- Que se cumplió con· los requisitos·de·procedencia. 

2o.- Para exigir la revisión del contrato ley, al terminar -
su vigencia, se está de acuerdo con lo·dispuesto·con el Cap!. 
tul o IV del Tftulo Séptimo; que se refiere· a la interpreta-·· 

ción del artfculo 450 fracción III y 419 de la ley de la ma
teria. 

De donde· se dedace que el precepto citado·en primer 
término remite· al segundo. Por tanto, la· procedencia de un -
movimiento de huelga que tenga collX)·causa·la rev1si6n del -
contrato ley deberá cumplimentar los· procedimientos estable
cidos en el citado artfculo 419. Por lo cual, antes del ven
cimiento del plazo legal de duración·o·del menor y con la ª!l 
t1cipac16n que menciona el articalo·419·bis, o sea 60 dfas -
antes del cumplimiento de un año transcurrido desde· la fecha 
en que surta efectos la celebración, rev1si6n o prórroga del 
contrato ley; deberá solicitarse la revis16n·anua1 del con-
trato ley por lo·que se refiere a los salarios·en efectivo -
por cuota diaria. 
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3o.- Que fue agotado el procedimiento conciliatorio tendien
te a resolver la situaci6n. 

4o.- De no acatarse los procedimientos señalados, se der1va
la improcedencia de la huelga. Es decir, la huelga será el -
resultado de·varios intentos malogrados, de llegar a un arr! 
glo. 

So.- La procedencia de la revis16n del contrato ley deberá -
ajustarse a lo establecido· por· lo· que seftala la fracción III 
del artículo 450 que indica, que la huelga deberá tener por
objeto exigir su revisión al terminar el perfodo de su vige.!l 
cia, de confonnidad con lo dispuesto en el Capftulo IV del -
Tftulo SAptimo; lo que significa que en este caso especial -
se trata de obtener la mod1ficaci6n de la cllusula relativa
ª la revisión de los salarios en efectivo por cuota diaria. 

Con lo anterior, damos por tenninado·el an41isis de 
las reformas legislativas, del ·30 de·septiembre de·1974 a la 
contrataci6n colectiva; aclarando a la vez, que los artfcu--
1os 561, 570, 571, 573 y art1culos transitorios lo, 2o, 3o,
Y 4o. inclusive, han sido transcritos en el apartado respec
tivo, tratando con ello de dar una vis16n general de las mul 
ticitadas reformas a la ley, en este modesto trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los antecedentes hist6ricos de la contra
taci6n Colectiva, indican que el objeto primario de esta In.§. 
tuci6n, lo constituye el proteger a la clase trabajadora, y
tal objeto, se ha venido a reafirmar en la evoluc16n que ha
tenido la citada inst1tuci6n hasta nuestros tiempos. 

SEGUNDA.- La contratación colectiva representa has
ta ahora, la máxima conquista obrera y es la institución que 
seftala las metas a alcanzar en la existencia de los trabaja
dores, las que son el mejoramiento de las condiciones de tra 
bajo, ast como el levantar el nivel de vida de la clase lab,g_ 
rante. 

TERCERA.- Mediante la contratación colectiva, ha sj_ 
do posible lograr el equilibrio entre los diversos factores
de la producci6n y la convivencia entre capital y trabajo. 

CUARTA.- La parte medular del contrato colectivo, -
la constituye el elemento normativo, ya que el mismo. se re
fiere al establecimiento de las condiciones en que deberá -
ejecutarse· el trabajo, y en consecuencia· este elemento, afee 
ta directamente al trabajador considerado 1nd1v1dua1mente, -
toda vez que uno· de los principales fines del contrato colef. 
t1vo es proteger·al que presta-un servicio en forma indivi-
dualizada así como obtener su cumplimiento. 

QUINTA.- El contrato colectivo obligatorio o contr!_ 
to ley es el grado máximo en la evolución· del contrato colee 
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tivo, en virtud de que tiende a la unificación de las condi
ciones de trabajo en una rama de la·industria~ asf como a -

que esas condiciones de trabajo·se establezcan entre las em
presas evitando la competencia desleal entre los patrones o
empresarios. 

SEXTA.- Las reformas· legislativas del 30 de septiem. 
bre de 1974, surgieron coma consecuencia de problemas econ6-
mico-sociales por los que·atraviesa el pafs. 

Estos problemas son, las presiones inflacionarias -
que hacen que los precios se·incrementen·en·m&s·de un 20% -
por ailo y combatiéndolos con· las reformas" en· cuestión. 

SEPTIMA.- El éxito que logren obtener las reformas
del 30 de· septiembre de 1974, dependerá· preferentemente, del 
apoyo que logren imponer los Tribunales de Trabajo hacia las 
mismas. 

OCTAVA.- Con las reformas·del 30 de septiembre de -
1974, se obtiene un mejor equ1libr1o·entre los factores de -
la producci6n, ya que al consagrar·estas·refonnas, el que se 
revisen anualmente los contratos colectivos·de trabajo en lo 
que se refiere a los salarios en efectf vo; obtenidos por cuº
ta d1ar1a, el·resaltado 16gico·es que·se·1ncrementen·las per 
cepc1ones·de los·trabajadores de acuerdo-a·las-alzas que su
fran los bienes y·servicios;·qae consumen o· utilizan aque- ~ 

llos. 
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