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Q.!J:l!Q!d?. I 

ANTECEDENTES GENEHJ\l,ES DEL CONTRATO 

COI.ECTIVO DE 'l'll.AI.IAJ O. 

El Contrato Colectivo de Trnbajo ea lo. instituci6n 

central del aerecho colectivo del trabajo. Su origen se en-

cuentra en el air:;lo XIX t despu6s del nacimiento tle ln aeocia

ci6n profesional. Su importancia hn sido grande an loa dlti

mos años de oso mismo siglo XIX y en los que han corrido del

XX. En un principio lo rccbuzaron lon omprerwrioa y ulgunoe

profesoren de d.erecho civil prntendicron negar su validez, P.!?. 

ro lentamente ae impuso; en loa 6ltimos años aolamente los EJi 

ta.dos totalita.rion MEaron su legi.timidad. 

El Contrato colactivo de trabajo es la finalidad -

suprema del derecho colectivo del trnbnjo¡ es el pacto que fi 
ja lo.e condicionen de ~rnlmjo de las ~~mpro1ms, con ln mire. de 

elevar el nivel de vida de los trabajadores; ne la norma 11ue

pretende regular las relaciones do trabajo en el sentido más

favorable n las necesidades del obrero. 

El contrato colectivo de trabajo es, además, un ª!. 

fuerzo de democretizu.ci6n del derecho, lo que se observa des

de un doble 6ngulo: Desdo luego, si¡;nifica el contrato colec

tivo li!. posibílidmi de que sean los dos miembros de la rela-

ci6n de trabajo quienes fijen las condiciones a que habrá de

que<lar sujetn¡ el liberalismo del derecho civil permiti6 al -

patrono fijar, unilateralmente, la3 condiciones de trabajo¡ -
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la asociación prof1rnionn1 i3unl6 las fucrt.as d.r: los trabn,ind.s. 

ros y dul e:npronnrio y el derecho que <:rn6 en le:; Gontratos -

colee ti vos tuvo un origen domocrfitico 1 en raz6n de o!.l::i igual

dad. Por otra parte, el contrato colectivo de trabn;jo suü0tl 

tu;y6 al contrato ind:iv.idmll y pudo conneguir p:1ra lori trubojQ_ 

dores de le negocinci6n ol viejo principio de qua la Ley es -

igual porn todon; durante lll vigen,: i.u del contrato indi vülual 

de trabajo, la voluntad del patrono podia fi;Jar diverson sal,!l 

rios para el mismo trabajo; el contrato colectivo procuró la 

igualdad, o sea, nboli6 lac prcfercncinn indehí<lns. Pero ha

brá que distinguir destlt.'1 aboru entre igualdad y sti;.ndarizu--

ci6n: El contrato colectivo afirma el principio de que los -

hombrea son igualas, esto es, no quiore prefcrenciaEJ indebi-

das • ni pri vilegion, solamente de.sen se re :::pe ten la justicia 

y la igualdad¡ pero no preter.jo standarizar, o son, no prete!!_ 

de hacer bOmbro-masn¡ a trabnjo igual, srllario igual, dice la. 

Le;y mexicano., pero no ngrega que loB hombrea est6n obllgados 

a limitar su actividad, ni expreim tampoco que no puedan pa-

garse los mejores servicion; nl contl'ario 1 el precepto mexic_!! 

no, bien entendido, di.ce na1: A tmbn.jo iguul, salario igual, 

pero a mejor trabajo, mejor oulnrio. Solamente así se rospo

ta la aut~nticn noción de ln democracia, cuya idea es el resp_i 

to o lu persona humane. 

I.- TER11U:OI,OG1A.- El Lenguaje corriente emplRa -

el drmino, contrato col-:ct:i vo de traba,jo. La explicación 

bist6ri.ca es f;l\cil de conqirrrndcr; naci6 la instituci6n en el 

siglo XIX, en cuyn 6poc&, ¡,firTiaba la doctrin::i de derecbo ci-



obligac.ioL•·fl o no podn. pro.\qo.r 1ir,,ctor. Y !;•• lf.! 1l;1,'l'l6 cole,ll 

tivo, en rar.1..n do que, d~l lndo do lon tr!lbujodorea, participQ. 

be unn colf'ct. i vi dad lium11nn. 

,;in e:ni•arr·n, no h1rn fttltndo íntenton pi.Ira vnrier -

su denominad 6n: 

ceaided en 103 orfgt•non 1fo h1 inntituc16n 1 pero 1rn hoy innde

- cuado. En el derecho mqxicnno ~o le oaplaa tnmbi6n; al 6nico 

intento flHI'h btHICtil' otrn (}{!l)O:llilla~:i6o :Jtl •'!i>'.:unntrn 1111 lr1a 11,!l 

mndtul Tari!nr; f1!nima0 de ln lnductrin 'ruti 1 d" 191? :¡ f!ll la 

los razonen t~cnics 1 n utiliznrlG. (l) 

controvert)blt~. No cnbe fl,jemplnrt en coritrn (!(• 6tHl renlida<l, 

el argumento dP que el cootr~to conGtituJQ ua continento qua 

(I) ;)f, LA C\.l'EVA l1AlUO. Der1H:ho l~1'·Xlc,ino üel Trabajo, 1'11gti. 
t16;~-1H:\? • 
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contrato o::;, sobre todern lni; cosas, un <1cueruo espontúnoo de 

voluntades, y do11do no e:xiote e1;e ricuerdo, no puede lmblarse 

de contrato. 

So oxplicn r?ntn <.l1~,~a•hmciJ1 en funci6n di' que el 

auotrotum pnr;:i 111 vida d 1'l contr11to, ae ba disgrogado. El li 
beralísmo, como fen6tnCno polltico 1 econ6mico y juridico, está. 

dejando au lugBr n unu tondencía r,ocinl que exige su propio -

lcnp:unje jurídico. D0 Hh{ qu,... mw norprc•fü1cnte encontl•ar en 

las legislaciones soci.olir,trrn, unn terminologio. total.mento -

inndecuodil. 

l Cu61 será ol destino del contrato ? Radbruob ha 

dicho quo todo rAgimen aociul 1 cualquiera quo sen la tenden-

ciu en que se oustent.o, ueju un margen, en ocasione:; muy J'ed.!!. 

cido 1 al juego de lo libortud do loo hombreo. El contrato, -

figura predomínunt<!mentH lihoral, dober6. vivir en ene ámbito 

pequeño que lti :.:;ociedud acturll de,ia 1.1 la libertad hu:mma. De§. 

pu~s de babor sido considerado, incluHive, como el acto crea

dor del Estado, cuando en ol oiglo XVIII Juan Jacobo Rounseau 

dio forl:la u la figuru dnl eontrato nocial, el contrato se ha 

visto convertido, y lo ser& a6n mlir> 1 seg{m ol paso del tiempo, 

en un :notlcwto instrumento del <lcrecho y, tnl vez on un futuro 

inmedinto, nolm:.r~ntc en unE reliquia hist6rica. (2) 

II. '1'11-0S DE GON'.rHNI'O COLECTIVO DE TRABAJO. - El -

contra to colee ti vo d'-" trubajo ha r;itio un pacto entre una com.!!_ 

(2) DE BUEN WZAl;o ifr,;j'f0i1. Le fü~caé1encü1 ,iel Contrato pu1;. 29') 
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nidud olirora :/ 11r.l1 o varias emT>!'•~flnr~. En In~laterra, Francia 

y los Estndoe Unidon, no exiati6, hasta los Gltimoa a~oo, si

no un tipo de contrato colectJvo. En Nueva Zelnndia primero, 

por niz6n de cu cspeei:ü ort:.imizuc:i6n, ou Alen;nnin, en Néxico, 

en Espafin y., dende los nííos inmediatamente anteriores u la Se

gunda GuerrH M1.:ndial en Frnncin 1 ns posibl0 di nt.i.n~juir dos fi 

/ guraz divert>rrn: El contrato col0ctivo ordinario, que rige -

en cmprccu:; detcrminadGG y el contruto-lc;y o cont;ruto colecti 

vo obliEntorio, que rir;c para todus lar. empr(:sao de unu rama 

detcrr:ünada de ln induutrin 1 bien en todo el puÍG 1 bien en 

uno regi6n econ6mico o geogrnficn. 

El contrato colectivo ordinario fu6 l(l soluci6n 

impuest;a por el Liberalismo; fu~ nl sustituto de ln ley y del 

reglamento de trabajo, según indicamos y veremor, con mayor d!!. 

talle. Rige el contrato colectivo ordinario puru una o varias 

empresas y fu6 unn preciada conquista de los trnba,jadores 1 P.!! 

ro no ern :::uficiento: El d<~recho del trabnjo del siglo XIX 

era un derecho individunliota y su inntituci6n b6eica ora el 

derecho individual de trabajo; pronto se not6 en cada f6brica 

que el problema de un obrero era el problema de todos, o me

jor, que todos los tre~ajadores ten!un el mismo problema 1 el 

derecho del trabujo devino colectivo, por cuanto 01·ganiz6 a -

las comunidadO!: obrern::; y les permiti6 crear su derecho esta

tutario y la norma que re[::llaria sus rolacimwn con los empr~ 
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sn1•ion¡ ~l contrnto co1.t·ctivo ordin:u•)o r;ri, ur, dn:ncho local, 

le r:ii:.;;;.:, lndHstr.ia; 1:1 soli(!uridad obrer:, ~w cxtonüía ,Y ''° 
vi6 qu" la clev:1c i6n .rcul de lnn conrlici.orn~::; (le vidn tenia 

(l~H: ~-H~r r~en(•rnl ,~~· _i¡; nada :~e conr.<.~~:~nía con ln!: conqui!it:J:z 

;::m·cir11e1; en una u ··,·'::: rtdJl'i(::•:;; nnci.6 entonce: 1;1 Ll •u del -

r:ontrato Le:,· o crrntrato colectivo oblig:1torio, (¡uc dchor1a rg_ 

gir en u1rn ind.irt;ria ptn'n 1;0(]1.~~ 1u:; '.•mpr•r•s¿ic rtur; v.ivicrnn en 

una rt:?t)i6n ccon6micn o geo¡;rf1rica ¡ ern una nueva trunsforma-

ci6n del derecho del trnbaJo, que devenía nm~ionnl. 

Hoy Gil puede hablur del tr!ínnito del cor.troto indJ:. 

vidunl de trnbajo nl contt·uto colPct:i.\'o de empreca o contrato 

colectivo ordiunrio y ar 6ste nl contrn~o colectivo uo ind~o

triu, o contrato-1•\Y; o r•(m'.,r:1to coLct.ivo 0bUt;ntorio. 0). 

III. - NA'l'\mAL:El.A JIJHlDIC/, DEI, GON'l'HA'l.'O COLELi'.rlVO -

n;;· TH.íülJ\,JO,- Preci:,nr cufd ,,:· J.n uatnraleza ju1'1dica riel vin

culo qUt: n:tce en v:irl:iü •JI' .lr; c1~JPlT~1ci6n de: un con'.;rato co--

loct~.vü, e:; :_·ur;:jrH~nti: n·Lr!e,i1, toi:-t-: vr·z tldi~ p!~t.'1 nPnta :::::i.tl.ce~-~ 

CO!!ü.H1f':.'" ~,' pro:·:1n..l·1:: \1) . .i'(:l' 1~nc~~~!· en lo~· :i_ivr.1 ;•;;0~ re~~1.··H'1 '.,PI~ t;q-
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Esta~i too.das se basnn euencialmonte on figuras ju

rídicas conocidn:.; del derecho cor~i'in, éntl' tien~ rnz6n de ::rnr,-

ya quf' el controto colectivo upnrl:'ci6 en ln 6pocH. que la rola

ci.6n jud.dica dol trabajo, se consideraba como parte integran

te del derecho civil 1 os por esto 1ue lon tratudistaa explica-

' ron la nueva instituci6n como un ~imple fen6meno contractual y 

lo encuadrnron en el campo del derecho privado. Dichas teo--

rius cstlin baaudas en el principio de la autonomía do la. volus. 

tud, y según ellas s6lo las partea contratantes quedan obliga

das y dichas obligaciones que pacten las parten aon directas ;¡ 

derivan de ese neto juridico. 

Para los juristas de ln 6poca era una verdadera re

voluci6n ln concurrencia del intor6s individual con el profe--

siono.1, ya que ambos oe conjugaron en el tiompo, pero con rel,! 

ci6n a diversos momentos, y respecto u lns obligaciones, so 

plantearon mt'iltiples problemas que la doctrina no se encontra

ba capricita.dn. para entender en toda su amplitud, por lo que la 

interpretaci6n deriv6 16gicamente en el interós individual pa

ra explicar el contrato colectivo, es por ello que teniendo C.2. 

mo base, la expresi6n aut6noma do ln voluntad individual, ja-

más llegaron a explicar la imposibilidad en que si! encuentran 

lno p::.rtes para celebrar contmtos individuales, que deroguen 

o modifiquen las disposiciones contenidas en el contrato co-

lecti vo 1 puesto que en ~l, no se contienen simplemente obliS!!, 

dones bilaterales, eino obli5acioncs varias y de distinta in_ 
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dale, lo quo ,¡{~ lllgar ü ¡;na complojidod de Hee:í.one:i que lN; 

ti•atadintn:~ civilist·i:: 1w pudio.Pon PXplic:ir. McnGiorwr<•f!'(1,; 2 

teorins civilistiu1 que desdo nu1rntro punto de vinta r;on las 

mas importnntes: 

a).- Teorio üP la G~sci6n dn NoGocioa. 

b).- Taorie del Mandato. 

l.- Teoría do la Goati6n J~ Negocios. Enta teoría 

nos dice que el ~indicato, ol cnlcbr1r el contrato colectivo,

no uctóa como mnndotnrio, sino como gestor de negocios, es do

cir1 el sindicato gcationondo antu la cmprceu loo nejoroa con

dicioneo cie tr(!bajo parn ouH miombros. Se critica ltl presente 

teoría porque en le gesti6n de negocios os necesaria lo rati-

fícaci6n del dui:iio del ncgoc:i o par::i que nnzcan obligaciones, y 

no habiendo dicha rutificuci6n no hay obligaciones y no se in

curre en responsubilidader:, co::;a que no acontece en el contra

to colectivo yo que nacrn derechos y o~ligncionee paro trnbnJA 

dores y patronoc. lfanur: 1 Alonso Garcb non explica que la gez 

ti6n de negocios tiene como conoecuouciu unn utilidad para la 

personn 1 que sin :;u 1Jandr, to no lo admini ¡:¡t;ra1•on ouo asuntos, 

sit'Uaci6n que no puede darne en lor~ contrnton colectivos Gin -

que !W pro(luzcnn pol'juieio:: para :ür;unori de lo:> mier~bros do la 

nnocinci6n prot'eaiounl, d.0Liendu :~t:r lo contrur.i.0 1 que en los 

contratos colcctivon obtcncn la naoci1~i6n profesional benefi

cios pnra sus micmLros. (4). 

2.- Tcodri d('] Vinndato.- El mandato er un 0ontrnto 

por c;l cual el :.Hmd:.itari.o 3,: oblif~:1 ¡, c,jecatil.l' por é'Uc'ntn del 



,, ,·. 
::10.ndante lon uctoP juridicor; fJU01 le cncnr;_:;¡:i., J' csl.;o ~ucedr: ei:. 

el contrato colncti vo porque ha;/ quien contrat;a a nombre y re

presentaci 6n de otro. El r.i!ldicato ul entnr cclobr1mdo el COJ! 

trato est!i desPmpeñando el papol de mnndo.tario do los trabaja-

dores, ne Je3 rrnLÓ otorgando n loo dir:l.g1mton dnl Gindicuto un 

vflrdudero mandato, o sea que los trabojadorea son lon mandan-

tes y ln asociaci6n profesional el mandatorio y el negocio que 

se gentionu, son lao condiciones de trabuJo pnra los futuros. 

Al cerrar la operaci6n el !llllnclatorio y el empresario se fijan 

los derecho o y lns obligncionc s <le lou mnm!antes 1 de 1011 trnb!!_ 

jador1rn, corr.o si estos miamos tmbiert1n part.ícipado en la opor!!_ 

ci6n. Esta teoría es nbaurda y contradictoria para explicar -

la naturalezn del contrato colectivo; es contradictorio que ll!!. 

ra. la celel)ruci6n de un contrato colectivo, loo trabajadores -

individualmente considerados se agrupen en un sindicato que, -

según esta teorfo, tiene una personalidad jurídica distinta de 

la individual de cada trnbnjndor put:s ol fin que persigue la -

asocinci6n profeaiom1l os el mejoramiento y defensa de sus in

tereses comunes th: SUB miembros y esto s6lo se puede logre.r 

por medio de la ce lellraci6n del conti·ato colee ti vo ¡ entonces -

es i16gico y absurdo que por:terioru:ente los trabajadores cona,i 

derados individualmente otorguen QDOdato ol sindicato para el 

nismo fin. 
. 

Otro criticta que se hace a esto teor1a es de que si 

fuer1 cierto, entonces los mandantes individualmente o colecti_ 

vn:mente podian prescindir de su :nandatario, d1,íl sindicato, pn-
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ra modifico~ o nnulnr lo convenido por este, lo que es inacup

tuble ;jürhlicur:1nnt;e. (;,>). 

11.- Teorías do Transición. Estoo toorlaD surgen -

unu vez que quea6 <lemo.stradn lu innuficicncio de las toorÍuE -

civilistas pura explicar ln natur1Jlczn jur1d.icn de lu inr;titu

ci6n qun V'rnimos onulizando. Trunbión fueron incompotcntcs pa

ra nb'..1rcar ciPrton c:mcopto:: CQlliO 1 lu obl it,nt.orj etiftd, la indo

rognbilidaJ y la extrusión del contruto colectivo de trub3jo. 

Al dar p:wo u lnr. nueva::; cor1'i<mto.s del pcnsnmiento 

juri<iico, inici6 (!:>to erJfuorzo el r.mcntro Gaot6n Pirou¡ más 

tarde hnbl6 Gullart y I•'olcb dt1 lac doctrinas do trunzici6n: n) 

Teoría del I'acto Social. b) Toor.ln de ln Personalidad Moral -

Real. 

a) Teoría dt!l Pncto Social: 

Ln primera tc,01·ín se explica porquo cuando los obr.!!_ 

ros in~resun n un nlndicato no ulhiurcn n un pacto oociol, coa 

prometi6ndosc unticipndaQcntc n aceptar la9 rosolucionos de la 

mayorfr, ¡ sus volunlr.ufos individuo les cedc!l ante la voluntad C,2. 

loctive.. Ln orr:;anizuci6n sind:i cal de1Jl' ser considornda como -

la base y fundm.:wnto Je }[1 conveuc:i6n colectiva, po1· lo qu~ s.§.. 

lo se toen en cuenta lun obr«:!·on dndicn1izndos. Gallart y 

Folch observa qui: O!it;a teoría. 'micu!:icnte rrnpirnba cuando t1fls,

n explicar ,,1 pncto col,.cl:iv,; ,¡,; cond!cioner 110 trab~'jo inter

Eindicnl, pPT'O ~;j r1 !1a;_;¡; ju!'L~icrt otras formn~; Je convell, 

cioncs colHcti var·J COP!O 1-:·;., pactada (':Dtrc un r;rupo de pu~rono-s y 

( 5) DE I.A CUEVA. Gb. e i t. ·?or710 JI F:•¡r. t¡ ';:'í. 
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una re pre nentu," .i 'in , i rcu m: !..inc:i.n 1 <le obre ro:;, 'tn ,'.:ómi té de 

huele;a, por •!,jümplo. (6). 

'.l'm;ihil\n s•; cri.tica de que es imrnfic.i.cnte para ex-

plicnr liJ oi>Lií',:i: .. ll'i.1~da .. : ¡;,eni~r:ll pcn':1 toch .. 1na proJ'nci6n, nrto 

u oíicio de lo~ normun que en el controto colectivo ao estipu

lan p3ra re¡;iünr lan l'!'.lacione:~ rJ])rero-potrorn:.len, que lleguen 

a donorroll:nTt> co11 rl icha prof;:dón, artP u ofic.io. 

b) 'Jleoria de 1a Personnlidnd ifonü Re:ü: 

Er;tn !.eorfo PS sostenida brilbntenente por el mae.ia 

tro belga CHARii.F;s DE VISCHER y en forma siut6tica nos expresa 

que el contrnto colectivo de trabo.jo os un derecho aut6nomo, -

que se impone al grupo obrero y ul empresario, y cuyo orit;en,

es un contrato entre una usociaci6n profesionol de trnbnjado-

res ;¡ un cmpre:n.1.rio, donorninhndol11 "Lu Le;y del Grupo o Unidad 

Econ61ücu". 

Para 111 formaci6n de su teorí.n, ol maestro belga, -

tom6 como base la 0labor11cl6n do un contruto colectivo, propo

uiendo ~uc ln dir~ctivu de la nsocinci6n profesionnl, sea la -

que discuta las baaco sobre las cuales ha de celebrarse el coa 

trato, tomando las decisiones le asamblea por mayoría, dando -

el derecho de :retirnr::>e a los trnbujndores que no sea su volU!!, 

tad estar dentro de lus condiciones que han sido pactn~ue, y -

entipulante en i'uvor Je tercero. i'lediante e,;te proc,:di:.:ücnto 

se concilian l:ln exicencin~: de vi;?encin auto:•iftticn del contrn-
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to colectivo;¡ t1.rn1bi~n l·l lihortnd ind.ividtwl. loster:iormer.tt; 

gadon los emprcsarion con ln asodnci6n prof Psiénwl 1 .Yn q11e o.E_ 

de tNioo 1 y por , :~o, n 1. u car L; p:•.l11 l1ra todvD, pü!l!\6 •:u la co-

munidad, mismn que no cu compatible con el contrato colectivo, 

porque reg1,ln doc. cntidndon di!;Lí.ntan. ('r') 

u). Teoría del Oh,ictivinmo Solidari;;ta. üu exposi-

tor J,e6n Dugui t, cri ticn los f11ntln.111t·ntou tru.diclon11les del do

recbo civil y del tlerecho piíblico. Se opone al individualismo 

contractual, que va dcsupareci.emlo por cü advonimicnto de nue-

vas fuentes de derecho. El contrato, de ucuordo con la concen 

ci6n rom~.rnn, se fornabn con unu estructura muy fuerte y rígida, 

que aún tienen algunas logi nlncionea, pf!ro cxi:Jton nituociones 

jurídicas, qu') producPn c01rnccucnciaa de d1;rccho nunque no e:d& 

te un orden contructunl. Lo;; tratadjetnn influidos por las 

ideas del derecho privudo 1 pretendieron incluir esas nuevan 

form".-s, dentro J.el c:.:mpo ,¡,.J contJ':1to. Sin embarf;o 01 cur6.c-

ter colectivo ~· (tl contr;¡to 1:ilrm10 son do[: elementos que ce ex-

cl·iy<rn. Por o:;·:, pnrt.<:, hn:y qne L'rn•ipe!· cun la tradici6o de 

que el dcrcciw provic·tl<' r:xcLi:;ivru:i.1nt.:: ,Jel Estado: el derecho 

en un producto .Je, la 'JLl::l (·n soc.ictind :r élU int;erdcpemloncia es 
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Nnce asi el convenio colectivo, nn la interdepenctea 

cia :::ocinl corno una norma que deberá ser· reconocida por loo 

grupos pactantes, :; el EBtado lo reconoce, porque tiene el va-

lor de uno norna ;joddí.oa; ('t; ·ni::i lny intr:rnociel llamada <fon-

venci6n-Ley, destinada a regular las rclncionur; de las clL.;;,;ea 
\ 

sociales; para justificar ou denom:inaci6n, niega al Estado la 

exclusividad de imponer norma:l de conducto., mediante su activi 

dnd legislativa. 

El derecho p6blico, ostA en v!ns de evolución simi-

lar al derecho pri vndo, pucr.; del mümo modo que drYnaparoce lu 

autonomía del iridividuo, dcsnpftrece la nobercm!a del t,;stado¡ -

de la mísmn manera que desapnrece el derecho subjetivo del in

dividuo que ou un dominio, desaparece el derocho subjetivo del 

Estado que es un imperio. Entoncen, nuda ne opone a que cier-

tes leyes sean unu :regla establecida, por un acuerdo pactado -

entre dos crupos sociales y sancionado'' por ln fuerzn de los -

gobernantes. 

La convención colectiva, paru el profesor franc6s,~ 

no ec otra cosa que unu ley imperativa, aunque no heya sido 

sancionada por el poder ler;blntívo; no en un contrato en los 

t~r::iinos de-1 derecho privu<lo ¡ (·!J un acto-uni6n 1 u1w coinciden-

cia de voluntades, que no nrranca de posiciones paralelas, que 

tiene por fin, dar nncir.iicnto a un verdadero derecho olijetivo, 

J que crea netos regla. (8). 

b). Tcorín ~el lnstitucionaliamo Jurídico. 

(8) LEON DUGUI1l'. Cito.do por de la CUEVA oh. cit. Pag. 539. 



lfauricü lluuri::rn, exprnna que el dur1•cho no ticrne un 

oriRen único 1 y ('11 1 a v illn so e in 1 no s6lo exi e ten relfü: .í.onn o -

entre loo individuos 1 puec ln vida social ca orB6nica y lns di 

verano for::iac t> ort\Unizac i6n, dnn lur,ur n ins t ü11c ionn r.;, y la 

más albt de toi:lt\é: ella~· c5 el Ei'.trui1.1. E::;t.11 inotit1ici6n ':!o la 

organizuci6n creada por ln ley o ln costumbro, sin quo sea ne

cesario que ten~e uno exietcn~in f{sicn. Considera que exis-

ten varias clases, entre le~ cunJna cntiran que ln instituci6n 

social, se forma por cuerpos orientadoo hscin los individuos -

como entes vivos, otroa oo orientan n coons inertes. 

Estao organizociónc~ o cuerpos socinlee non uut6no

mos para cumplir 111 finalidad a que estlin destinados, y toto -

tiende dentro de ln vida cae inl, n 111 creaci6n de institucio-

nen, porque son lo orgtinico y permanente, 

Con reluci6n nl contrato colectivo, sostiene que oe 

ba;yn en un periodo de tr;.moicl6n, que va de un oi:npl::i ~-:-to ju

ridico de existencia cfimera, a conv(~rtirsc on unn inotituci6n, 

porque será el elemento oi'<lcn 1 el clcrwnto ~jurídico dentro de 

le instituci6n, en que se ver& trancformada la omproon o ramu 

industrial corroopondicnte, I,a irwti tuci6n crea un d1-n•1:Jcho P!!. 

ra sí mis~o, que vive dentro del or¿nn jurídico total, con la 

min:nn vnl:idez del li<'recho o'.•Joti•m; e'.:' 1 cont;rato colücti. vo, tie 

ne apurioncia dn eontre.to, pero lo ffilta libre deci:;i6n, lo -

que ocurre es una r;irnple ::idheni6n ;tt,: lo:; trabajadores a la em

presa. El contrato colectivo e:: nna in::;tituci6n social, que -

permanece por cnci:nn de la vol~rntad del horJbre, aderr.{u.; ei:; un -
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' . 

contrato político qu(' nace de lu lucha y ncuerdo final de lfl -

dad obrer<1. ('i). 

exam.inar lo:; ontoci::dentos úel problema do la natur:.ilozn juríd,i 
1 

ce del contrato colectivo y de oefialar lo influencia que han -

ejercido hist61icomenLe en ln conccpci6n do dicha naturaleza.-

lou diven•os f~i:.tcrn1rn lcginlativaB, pnrr, claeificnr lo.B llnmn-

das teor!ne civiliatnn, de traunici6n y jurídico oocialos, ob-

teniendo por rr·::ultndo lun r;iguientef: concluc:iones que a nu.c;;-

tro juicio oon acortados: a) la convonci6n colectiva do condi

ciones do trabajo, es por eu nuturnlozn, íntima 1 distinta del 

contrato; b) constituyo una lc,y, en d oent ido m~.plio de o~:tn 

palabra; e) int1~gr11 la nori:w di1Jciplinnria oqiontánou en las -
., 

relacionea mantenidas por los hombres, dontro uc la ngrupaci6n 

humana nut6no1:.a 1 que os cadn comunidnd productora; d) de eso. -

norme "diccipli1mrü1 espontánea del grupo sociul, procede el CQ. 

r~cter jurídico que la convonci6n colcctivn posee, por tanto,-

tiene qu0 Rer roconociJa por el derecho positivo y c~tatal 1 y 

articulude en ~1 ai~tema do las fuentes dol derecho de cad~ 

pais; E') ln corwi:::r.dón colective úe condiciones de trabajo, 

aún en 1.o:; p:1i r>c r • .. iond,.., ha lo¡:;ra;!o e onsugraci6n les11l, no puc-

de considcr&rn~ como unu cxpresi6n de lu eoberunia estatal; 

pues, :.;;, imi!:.ismo, no nrranca '~el fü;tado, eino del grupo so--

productor, l~ convencl6n colectiva, no tiene el carácter ec---

(')) NLHUCc.: ¡:AliUEi:. C~tfldo por IC Ll, CUEVA oo. cít. Pag. 546. 

UO) c,,;c,,~;;j;I,b_., GLlJJ,.:r:;;i;:o. 1~1 dE:l't'Cl10 i"·d t:·:,})c.;jo y su;·, CO!'t:C.,1 
tot~ lL~. l~·!l-J_G~. 
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tricto de ordenamiento corporativo, pues cota denorninaci6nt -

conviene mejor a las decisionen do los 6rganos colegindoa. re--

pre;aentativos de la comunidad induatri.al, como las corporaci.2_ 

nea, jurados mixtos, conacjoo partarioa ontre otroo; g) la 

convenci6n colectiva ele condicionno de trabajo, oo un acuerdo 

bilateral, convenido entre ltHJ representaciones colectiva.a del 

capital y la mano de obra de cada comunidad productora, para -

regular lao relaciones de trabajo dentro do la misma; y, por -

tanto, constituye la figura jurídica especial, que dentro del 

derecho público ae llama uni6n convencional normativa. Poste

riormente, el maestro Cnbanellas comenta que. ea evidente que 

la naturaleza jurídica do esta inatituci6n 1 debe adecuarse al 

sistema legialutivo de que se trate. Acepta las teorias norm!. 

tivas que le reconocen a la convenci6n coloctiva laboral los -

miamos ofeetos de una ley. 

IV.- Definici6n de diversos tratadistas de Contrato 

Colectivo. Encontrar una definici6n que sea reconocida y váli 

da como concepto general on imposible, ya que los tratadistas 

suelen partir de diferonten 6nguloo o de acuerdo con las legi~ 

laciones de sus paisea, este ea el caso del contrato colectivo. 

Manuel Alonso OlP.u define el contrato colectivo co-

mo el t1pico Pacto Colectivo que tiene por partes a un sindic!, 

to o un conjunto de sindicetoa y a una ompreaa o agrupaciones 

de empresa.a y cu;yo objeto en el establecimiento de leo normas 

generalest normalmentP minimnn, a los que han de sujetarse los 

contratos individuales de tl·abajo. (11) 

(11) ALONSO OLEA N.ANUEL, las convenciones colectivos de condi
ciones de traba,jo en la doctrina y en las legislRciones extra11 
jeras y espru1ola. 
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Ernesto K.retescbin lo define asi: "La convenci6n º.2. 

lectiva de trabajo es un acto jurídico bilateral concluido en-

tre una o varias asociaciones profesionaleo obreras, por un l~ 

do, y una o varias asodaciones patronales o un a6lo patrono -

por otro~ para regular las condiciones de trabajo que se apli

carán en determinadas relaciones individuales de trabajo, cuaa, 

titativWllente infinitas y para mnntener el estado de paz entre 

las partea de la canvenci6n. (12). 

Ratifica que por el otro lado, son partes de la con 

venci6n colectiva, las asociaciones profesionales de trabnjad.2, 

rea con personalidad gremial, apoya la última aseveraci6n indi 

cando que, en el Derocbo A.rgentino, so ha olim~nado la posibi

lidad de que grupos de trabajadores no organizados en asocia-

ci6n como los comit6a de huelga, pueden ser partes de una con

venci6n colectiva. 

Hueck-Nippe:rdcy, baa&ndose en la constituci6n de 

Weimar, definen el contrato colectivo (Tari!vertrag} "El con-

trato que ae celebra entre patronea o asociaciones de patronos 

j asociaciones de trabajadores, con capacidad legal, para re-

gla.mentar el contenido de loa contratoo de trabajo y fijar las 

obligaciones en asuntos de trabajo de las partes que lo cele-

bran". (13). 

Ignacio Garz6n Ferreira define a la convenci6n ca-

lectiva, como "un acuerdo bilateral entre una o varias organi

zaciones sindicales obreras, con personeria gremial y un patr,9. 

no o sindicato con efecto normativo para regular las condicio-

(12) KBET'ESCHIN ERNESTO, Instituciones de derecho del trabajo 
Pag. 164. 
{13) HUECK-NIPPERDEY, Citado por DE LA CUEVA ob. cit. Tomo II 
Pag. 209. 
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nes de trabajo que han de regir en los futuros contratos indiv!, 

duales en una empresa o en determinada cntegoria profeoional. -

(14). 

El Lic. J. Jes6s Caatorena, haciendo resaltar las 

partea que intervienen en la elaboración del contrato colectivo 

y que puede sor convencional, o bien arbitral, público o priva

do, lo define de ln siguiente manera: "es el régimen jurídico -

de una o varias empresas elaborado por el patr6n o patrones de 

esas o el sindicato a que pertenecen y el sindicato o sindica-

tos a que pertenecen loa trabajadores de esas empresas o por A!, 
bitro páblico o privado en quien ae delega por aquellos, esa f,! 

cultad para gobernar laa preetaci6n de aervivioa de los trabaj.! 

dores y las materias derivadas de la misma. (15). 

Unsain define a la convenci6n colectiva de trabajo -

como: "toda convenci6n escrita y concluida para una duraci6n d~ 

teI'Jllinada entre uno o varios patronos o una organización patro

nal de una parte y un grupo de obreros o una organizaci6n obre

ra por la otra parte, y con prop6aito de uniformaci6n de las 

condiciones de trabajo individuales y eventualmente, de las re

glamentaciones de otras cuestiones que interesan al trabajo (16). 

Sobre esta definici6n comenta Cabanellas (17), que puede hacer

se má~ amplia, al considerar la posibilidad de sujetos ae las -

convenciones, además de las organizaciones o sindicatos obreros, 

un grupo de trabajadores, criterio que ampliamente comparte y -

asi lo rntifica cuando define la convenci6n colectiva. Afirma 

(14)GARZON FERRElRA IGNACIO. Las convenciones colectivas de tra 
bajo. Pag. 50. -

~
15~CASTORENA J.JESUS.Manual de Derecho Obrero. Pag. 290. 
16 UNSAIN, citado por D. I-OZZ0 1 DerL'cho del Trabajo. Png. 266 
17 CABANELLA8 GUILLERMO, El derecho del trabajo y rius contra-

tos. Png. Lf60. 
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el maestro citado: "por nuestra parte podemos señalar que por -

convenci6n colectiva de condiciorea de trabajo, en sentido exten. 

si vo, se entiendo todo acuerd.o colectivo entre patrones y trab!. 

jadorea que tengan por objeto, fijar las normas a las cuales d.2_ 

berán adaptarse loe contratos individuales de trabajo¡ en tanto 

que, rest~ingidamente, o convencionea colectivas de condiciones 

de trabajo resutan únicamente aquellas concluidas entre patronos 

y trabajadores, oiem.pre que el sujeto por parte de &stoa sea una 

asociaci6n o sindicata profesional". (18). AfiI'llla que loe pac

tos o convenios colectivos de condiciones de trabajQ eon los 

acuerdos escritos sobre normas reglamentarias que poseen tuerza 

de ley para quienes lo suscriben, para aus representados ¡ para 

toda la profesi6n, oficio, empresa o industria si eon aprobados; 

y que esta reglamentaci6n tiene caracter obligatorio para la C!!, 

tegoria profesional representada y ae aplica a las relacionea

individuales de trabajo. El becbo de que la convenei6n colect,i 

va sea un acuerdo entre grupos de trabajadores con un patr6n o 

grupos de patrones sin necesidad de la existencia de una aaoei!! 

ci6n profesional, no impide ~uc la convenci6n colectiva consti

tuya un acuerdo destinado a regular las relaciones de trabajo,

como los salarios que regirán para loa contratos individuales -

de trabajo que se estipulan en lo futuro. dentro del campo de -

aplicaci6n de la norma pactada y que tiene la misma tuerza de -

obligatoriedad que la ley. 

La Oficina Internacional del Trabajo define las negg_ 

ciaeiones colectivas como "Las que se efectúan entre un emplea-

(18) CABANELLAS GUILLERMO, Derecho Normativo Laboral. Pag. ??. 



20. 

do, un grupo de empleados o una o variaa organizaciones de em-

pleadoe, por una parte, y una o varias organizaciones de emple!!_ 

dos, por otra, con objeto de llegar a un acuerdo sobre las con

diciones de trabajo y da contrataci6ntt. 

Cuando no existo una organizaci6n representativa de 

trabajadores, pueden intervenir en laa negociaciones representa!!. 

tea de loa trabajadores debidamente elegl.doa y autorizados por 

'atoa, conforme u lo dispuesto por la legiolaci6n nacional. No 

se considera encwnbio, a estos erectos como representante de 

loe trabajadores a cualquiera asociaci6n de obreros instituida, 

denominada o subvencionada por los empleadores o cualquiera de 

sus agente a". (19). 

Nuestra Nueva Ley Federal dol Trabajo en su articulo 

386 noa dice: "Contrato Colectivo de Trabajo, ea el convenio e~ 

lebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o -

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patronos, con ob

jeto de establecer las condiciones según laa cuales debe pres-

te.rae el trabajo en una o más empresas o establecimientos". 

El maestro Mario de la Cueva expresa que la defini-

ci6n de nuestra Ley hace resaltar únicamente el elemento norma

tivo del contrato colectivo y olvida totalmente el elemento 

obligatorio. por lo que propone la siguiente definici6n: 11El co_!! 

trato colectivo de trabajo es el convenio que celebran lao 1u10-

ciaciones profesionales do los t!'nbajadores y de los patrones,o 

estos aisladamente. para fijar sus relaciones mutuas y crear el 

derecho que regule 1 durante un cierto tiempo, las prestaciones-

(19) Oficina Internacional de 'l'rabu,jo, las negociaciones colec
tivas 1 lfanunl de Educación Obrera. Pag. 7. 
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individuales de servicios". (20). 

EVOLUCION HISTORICA DEL CONTRATO COLECTIVO 

DE TRABAJO. 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, se~n todo lo ex-

pueato 1 es otra inatítuci6n curnctoriatica de los finales del 

siglo XIX. Como bemoG repetido, ea la respuesta de loa traba

jadores nl abstencionismo del Estado en los problemas eeon6mi

cos. Naci6 despu6s de quedar reconocida la libertad de coali

ci6n y cue.ndo se babia formado la asociaci6n profesional. Pero 

es posible señalar algunoa antecedentes remotos en el sistema 

corporativo de la Europa Continental. 

I.- AwrECEDENTES llISTORICOS EN EL REGIMEN COBPOnATI 
..... 

VO.- Los autores alemanes descubrieron algunos pactos de la 

Edad Media parecidos a nuestros contratos colectivos: Al lado 

de las corporaciones se formaron las asociaciones de compañeros 

y en diversos periodos de la historia entraron en lucba¡ los -

maestros habian cambiado su actitud, pues ya no eran el pater

familias del taller, eino los propietarios de una pequeña em-

presa, de la que pretendian obtener las mayores ventajas¡ los 

compañeros hubieron de exigir el respeto de aus derechos y CO!!, 

diciones humanas de vida y de trabajo, Asi nacieron loa pactos 

a que se refieren los autores alemanes entre las corporaciones 

y las asociaciones de compañeros; el Estado protegía a la cor

poraci6n y la dejaba que fijara a su arbitrio las condiciones 

de trabajo de los compañeros y aprendices¡ loa viejos pactos -

(20) DE LA CUEVA. Ob. cit. Pag. 632. 
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de la Edad Media nacieron, como nuostron contratos colectivos, 

a iniciativa de loa hombrfJS que vendian su trabajo. 

Estos pactos, al decir de los autores citados, se 

celebraron en ocaai6n do conflictos surgidos entre ln corpora

ci6n y la aaocinci6n de compañeros y aervínn para dar fin a la 

pugna: En alguno de ellos ne dice que "loa maestro~i y compañe

ros, para termin11.r ouo dificultades, convienen, pnra ellos y -

sus descendiente a, y pora siempre", lo que indica que loa pac

tos aeran pensados pura um1 eternidad. Las cláusulas princip.!, 

lea se referían a lao condicioneo de admisi6n de aprendices y 

compañeros¡ ao precribia, normalmonto, que ao utilizaría a los 

miembros do la aaociaci6n do compañeros en loa talleres de los 

maestros, lo que puede indicar un antecedente de las clAusulas 

de exclusión, ud fijaban los oalarios que habrian de pagar los 

maestros; y, finalmente se consign6 casi siempre el descanso -

en loa lunes. 

Loa autores franceses de derecho del trabajo no 

han recogido datos precisos, pero eí hay vagas referencias a -

estos pactos. En Inglaterra paroce que fueron desconocidos, -

lo que tendría la siguiente explicación: El Rey Eduardo III 

dict6 en los años l:V+9 y 1351 las Ordenanzas de Trabajadores 

(Statutes of Labourers) que cambiaron la fisonom!o del régimen 

de las corporaciones, puea éstas no llegaron u ser obligato--

rias, como en Francia y Alemania; y por otra parta. loa compa

ñeros y aprendices ingleses, conforme a esas mismas Ordenanzas, 

podían acudir a loa jueces para que fijaran peri6dicamente los 
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salarios; la Le~ del Trabajo de la Reina Isabel (Artificera, -

Labourers and Apprenticea Act) ratific6 y mojor6 aquellos pri.!l, 

cipioa. 

Tampoco se encuentran estos pactos después del si

glo XV. El Mercantilismo querin el progreso de la industria,

para canibiar las mercancias por oro y los Estados l'uropeoa, S.!, 

gún sabemos, fueron hostiles a las asociaciones de compañeros. 

La Fisiocracia y ln Escuela Liberal, con su politica del Lai-

sser-faire, tampoco veian con buenos ojos la roglrunentaci6n C,2. 

lectiva del trabajo. Finalmente, las leyes de Inglaterra y de 

Francia que prohibieron la coalici6n y la asociaci6n profesio

nal, hicieron imposible la celebraci6n de contratos colectivos. 

II.- NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL CONTBATO COLECTIVO 

DE TRABAJO.- El contrato colectivo de trabajo aurgi6 a la vida 

en la segunda mitad del siglo XIX; apareci6 en la !orma de con. 

trato colectivo ordinario. El contrato-ley tiene una historia 

especial: Se encuentra un sistema parecido en Australia y Nue

va Zelandia a fines de siglo y se le ve m's tarde en las legi§. 

laciones de Yeimar y México. 

El contrato colectivo de trabajo supone la conli-

ci6n de una comunidad obrera, por lo que era imposible que na

ciera durante la vigencia de lu ley Cbapelier y del C6digo Pe

nal franc~s de 1810. Y la verdad es que no es suficiente la -

simple coalici6n, pues más bien necesita de la aaociaci6n pro

fesional;, no es indispensable el reconocimiento legal de la 

asociaci6n profesional, pero si ae requiere que no constituya 
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un hecho ilícito. Por estas razonen y al igual que ln Trade 

Uni6n, al contrato colectivo de trabajo hizo f!U aparición en In. 

glaterra y asi lo reconoce la Oficina Internacional del Trabajo. 

Diversor. autores afirman que el primero de estos pactos ne cel~ 

br6 en el año 1862 1 para los tejedoreo de la lana de Inglaterra. 

Naci6 el contrnto colectivo por la mentira del con

trato individual de trabajo y porque el Estado protegia al Cap;t 

tal: El contrato individual de trabajo debia resultar de un li

bre acuerdo de voluntades, pero no era asi, porque el empresa-

rio imprimfo su voluntad en el trabajo; y ante la desigualdad a 

que tantas voces nos hemos referido, el Estado ae encogía de 

hombros y dejaba en libertad nl trabajador para que se vendiera 

por el menor salario posible. La abastenci6n del Estado es la 

mejor protecci6n al Cnpi tal. l>or otra parte, ya lo hemos dicho, 

ni si.quiera existia el contra.to individual de trabajo: El empr.g, 

sario formulaba el llamado Reglamento de Trabajo, que contenía 

las condiciones de loa servicios, salarios, jornadas, horas de 

entrada y salida, descansos, diaa de descanso, vacaciones y di!, 

eiplinas; el hombre que deseaba trabajar debía adherirse 8.l Re

glamento¡ quizá en el fUtur•o deba bnblarae del contrato de adh.2_ 

si6n del siglo XIX. El contrato colectivo de trabajo, como se 

expresa en linean anterio:'cs, nací6 para democratizar la econ6-

mia y romper la farsa del contrato individual de trabajo: El R!!., 

glamento de Trabajo era una roglmnentaci6n colectiva de las co,a 

diciones de trabajo, pero su origen era unilateral, pues sola-

mente intervenía la voluntad del empresario. El contrato cole.9, 
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tivo substituy6 al Reglamento de TrnbA,1o y füé, según tambHn 

dijimos, la respuf!sta de ln clar,e trabajadora al abstencioni!!. 

mo del Estado. 

El contrato colectivo de trabajo obedace a las mi§. 

mas razones que la asocinci6n profenional: Cuando la pugno. e.a 

tre el Iñdividualinmo y el Liberalismo se decidi6 en favor del 

primero, nacieron la aaocinci6n profesional y el contrato co-

lectivo de trabajo. El Liberalismo proclamaba la liberta.d de 

la economía a costa de las libertades dol hombre¡ el Individu~ 

lismo roclam6 la libertad humana, no importando el sacrificio 

de la libertad de la econom1a. El hombre ea libre, luego pue

de coaligarse y asocia.rae y los grupos humanos pueden pedir la 

celebración de un contrato para todos los miembros de la aso-

ciaci6n. El Estado ee abstuvo en la lucha entre cada trabaja

dor y su patrono y ahora también se sbatendrá en la lucha en-·~ 

tre loa grupos obreros y sus patronos; el contrato colectivo -

de trabajo será libre. 

No es sencillo y, por lo demás, no tendría impor-

tancia, señalar épocas precisas en la evoluci6n del contrato·

colectivo de trabajo, por lo que será preferible describir ou 

evoluci6n aun cuando, en ocasiones, interfieran dos ~pocas. 

Conviene, por tanto, señalar los sigu ientas aspectos a que en-

tá sometido en su historia: a) Su probibici6n, que ea unü eta

pa previa; b) Su tolerancia, resultado de haber levantado las 

prohibiciones contra la coalici6n y la asociación profesional; 

e) Su explicaci6n por el derecho civil; d) Su reconocimiento -
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en los leyes civiles¡ e) Su roglementaci6n on leyoe onpecinlea; 

!) Su elevncibn n gnrantin conntitucionnl. 

a). Desde el nño 1821+ era pooible celebrar en Ingl!!. 

terra contratos colectivoa, pero los empresarios no tenian obl,i 

gaci6n de aceptarlos; ln fuerza del movimiento obrero, por otra 

parte, era reducido y generalmente perdían lne huelgaa lou tra

bajadores. En la oegundn mitad del siglo pasado vuriaron lns -

condiciones; la uni6n dn loe trobajedoreo en Inglaterra, B6lgi

ca., Francia y Alemania, permlti6 luchar ventajoaamonte con los 

patronos¡ poco n poco cedi6 el Capital y los contratos colecti

vos se generalizaron; nlgunoa Gobiornoa de Francia, particular

mente Millerand lea dieron gran impulso. 

b). La ovoluci6n social y jurídica no se doti.ene. -

Si la doctrina de derecho civil no encontraba una explicaci6n -

satiafactoria, vondrinn las leyes a reconocer al contrato cole.a 

tivo de trabajo. El lQ de febrero de 1909 se promulg6 el nuevo 

C6digo Civil Holand6at primara l.ay en el Continente Europeo que 

reconoci6 y reglrunent6 al contrato colectivo de trabajo. 

c). Otra etapa on ln cvoluci6n del contrato colecti 

vo de trabrijo es su reglamcntaci6n en leyes capecialen: El der~ 

cbo civil no babia podido explicarlo; todas sus e:cpoaiciones se 

estrellaban contra los e í'cctoa que produd.a la in ati tuci6n. Al 

gún pa.io, Alemania, se negaba a aceptar el momento colectivo en 

el derecho del trabajo. Ciertamente que las leyes de otros pu~ 

blos, Francia y B6lgica 1 habían reconocído y reglamenta.do la. l! 

bertad de asociaci6n profesional¡ pero el liberalismo que domi-
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n6 hasta 1914 queria dejt~r a la libre iniciativa de los grupos 

obreros y de los patronea, la regulaci6n de sua relaciones. El 

período que comentamos se inici6 al terminar la guerra de 1914. 

<l). Una Última etapa en la evolución del contrato . 
colectivo de trabajo, oe puede desprender de su admisi6n como 

garantía constitucional. El derecho del trabajo se babia tran.!. 

formado¡ ya no era el estatuto que se limitaba a reglamentar -

las relaciones entre un trabajador y su patrono, era la norma 

constitucional que a.aeguro.ba la libertad de las eatruoturas 

econ6mico-aociales y loa derechos minimon del hombre que pres

taba a otro su energía de trabajo. El derecho colectivo del -

trabajo, hemos repetido variao ocasionost ea la norma que ga-

rantiza la independencia de las fuerzas econ6micas entre si y 

!rente al Estado. 

Q ! ~ 1 ,! .!! !! Q III 

LA EVOLUCION HISTORICA DEL CONTRATO COLECTI

VO EN MEIICO. 

El r6gimen gremial de la Nueva España no ha dejado 

el recuerdo de algún contrato colectivo do trabajo 1 es porque, 

según sabemos, no existieron en la Colonia las asociaciones de 

compañeros. Nuestro problema se sitúa en el siglo XII. Y es -

curioso observar que van mezclados en la historia el contrato -

colectivo de trabajo ordinario y el contrato-ley; tal vez el ª! 

gundo, por lo que toca a las instituciones actuales, precede al 

primero en el tiempo. 
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A) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

l. El contrnt<• coloctivo de trabajo fu6 siempre li

cito en el derecho mexicano, porque nunca se prohibieron las li 

bertades de coalici6n y naociaci6n profesional. La eru de la -

tolerancia so ínici6 con ln independoncia 1 si bien no tuvo impor_ 

tancia la instítuci6n a lo largo dol siglo XIX. El historiador 

Valadez, relatfl la firmn de un convenio de condiciones colecti

vas de trabajo de enero de 1875, para los mineros de Pacbuca¡ -

pero este dato y otros que puedan existir, son casos aislados, 

que no forman la biatori.a. 

2. A principios de siglo se practic6 en México, en 

la industria de hilados y tejidos, el Reglnmento de Trabajo, el 

más notable de loa cuales, por los acontecimientos que provoc6, 

fué el Reglamento para laa Fábricas de Hilados y Tejidos de Al

god6n de Puebla, de 20 de noviembre de 1906. De ahi sali6 el -

célebre laudo del general Diaz, de enero de 1907 1 en el que de

be verse un antecedente lejano de la Convenci6n Colectiva de 

Trabajo y Tarifas para las Fábricas de Hilados y Tejidos de 

1925/192?, conocida con el nombre de Convenci6n Textil. 

3. En el año 1912, a nolicitud del Minintro de Fo-

mento, se firm6 en la ciudad di? México la Ta.rifa Minima Unifor

me para la Ináustrio 'foxtil, negundo antecedente de la Conven-

ci6n 'füxtil y que consti tuia, negún v:irewos en su oportunidad, -

un contrato-ley. 

B) LA J,EGISLACION CONS'J:ITUCIONALISTA. 

La revoluci6n constitucíonalista trajo a México el 
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desarrollo del sindicalismo y del contrato colectivo de trabajo. 

En Vera.cruz y 'l'mno.ulipas se celebraron numerosos contratos¡ y -

es importante anotar que, al igual que en Europa, son anteriores 

los contratos colectivos a la legislaci6n. 

l. La legisluci6n de Jalisco nada dijo acerca del -

contrato colectivo de trabajo. Y tampoco oe encuentra una men

ci6n expresa en la legialaci6n de Veracruz; sin e:nbnrgo. el ar

ticulo noveno de la Ley de Agustín Millán. de 6 de octubre de -

1915, impuso una multa al patrono que se negar~ a tratar con 

lna asociacion~s profesionales obreras. precepto del que desprel! 

dieron los sindicatos verncruzanoa la facultad de exigir la fi.r, 

ma de contratos colectivos. La legiolaci6n de Yucatán, dictada 

por Salvador Alvarado, babl6 expresamente de los convenios in-

dustriales. instituci6n copiada de la legislaci6n de Australia 

y Nueva Zelandia. 

2. El 12 de abril de 1915 se concluy6 el Proyecto -

Zubaran para una Legislaci6n del Trabajo, confeccionado por en

cargo del señor Carranza; el capitulo sexto ae ocupaba del con

trato colectivo de trabajo. En el año 1916, la legislaci6n de 

Coahuila reprodujo el Pruyecto Zubaran, por lo que éste devino 

legislaci6n positiva. 

C) EL ARTICULO 123 EN LA CONSTITUCION DE 191? 

Y LEGISLACION POSTERIOR. 

J El articulo 123 de nuestra Constituci6n no hace me!! 

ci6n expresa del contrato colectivo de trabajo. Durante varios 

años, sostuvieron algunos sectores jurídico~ que no era obliga-
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torio para lon empresarios su celebraci6n, porque el precepto -

no lo babia incluido entre las garnntias sociales. Pero se 

afirm6 por la doctrina y ln jurisprudencia que el articulo 123 

babia considerado al contrato colectivo de traba.jo como uno de . 
los contrat'oa de trabajo, por lo que debí.a considerársela in---

cluido en el párrafo introductivo de la diaposici6n constituci.2, 

nalJ aparte de que, el autorizarse la huelga de loa grupos obr~ 

ros, se reconocia su derecho para reclamar la reglamontaci6n C,2. 

lectiva del trabajo. 

1.- La legislaci6n de loa Estados posterior al arti 

culo 123 hizo referencia constante al,contrato colectivo ordin.!!_ 

rio¡ ninguna de las leyes dej6 de considerarlo, ai bien se ex-

presaron versiones generalmente equivocadas. Inici6 el camino 

la Ley de Veracruz de 1918, basta terminar en la Ley de Hidalgo 

de 1928. Tambi~n se oci.'.paron del contrato colectivo de trabajo 

los Proyectos de Ley para el Distrito ¡ Territorios de 1919 y -

1925. 

2. El 13 de enero de 1916 1 Cándido Aguilar, como G;2. 

bernador de Veracruz, impuso a los patronos de hilados y tejidos 

una especie de contrato-ley, en substituci6n de las Tarifas Mí

nimas Uniformes de 1912. Pero como no se lograra su cumplimiea 

to, en los años 1925 a 1927 se celebró una Convenci6n de traba

jadores y patronos de la industria textil de la República, de -

donde sali6 la llamada Convenci6n Textil, primero y a la vez m.2_ 

delo del contrato-ley de nuestro derecho. 

3. El Proyecto de C6digo Portes Gil, después de re= 
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glamentm· al contrato colectivo ordinario 1 Be ocupó en loe arti 

culos 8? y siguientes del contrato-ley. Al Proyecto Portea Gil 

corroaponde el mérito de haber reglamentado por vez primera pa

ra nuestro derecho el contrato-ley. Le aigui6 el Proyecto de -

la Secretaria de lndustria 1 que tambi¿n conaider6 las dos figu-
1 

ras del contrato colectivo y, finalmente, la Ley Federal del 

Trabajo de 1931. (21). 

A manera de ointesia podemos decir que en el dore-

cho mexicano del trabajo el tármino "contrato" tiene un sentido 

distinto del que tenia en el derecho privado, pues en 6ste imp!. 

raba la voluntad de las partes, en tanto que en el contrato de 

trabajo se impone el derecho objetivo social que os base y ese~ 

cia del articulo 123. Precisamente al referirse al contrato de 

trabajo, el constituyente Macias ex:plie6 con toda claridad que 

era un "contrato evolucionado" en el que se rompe la autonomla 

de la .oluntad, pues laa relaciones entre el trabajador y el P.! 

tr6n deben sujetarse a las normas proteccionistas y reivindica

torias establecidas en favor de aquél. Desde que fue promulga

do el articulo 123 entraron en vigor las bases del mismo. El -

contrato de trabajo es una inatituci6n de derecho social y t1pi 

ca.mente de derecho del trabajo. 

Por lo que se refiere al contrato colectivo se le -

impuso al patr6n la obligaci6n de celebrarlo cuando tuviera tr!!_ 

bajadores a su servicio, para el efecto de crear un derecho au

t6nomo superior a las disposiciones sociales mínimas de la ley. 

(21) DE LA CUEVA MARIO. Ob. cit. Pag. '~78-4?9. 
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Todas lus teorins en rolnci6n con el contrato coles_ 

tivo de trabajo anteriores al nrticulo 123, cnrecon de sentido 

práctivo, pues por virtud de la fuerza de la asociaci6n profe-

aional obrera y de la huelga., se lograron nivelar en gran parte 

las fuerzas del capital y del trabajo. 

Los tratndiataa ao han empeñado en explicar la nat!!. 

raleza del contrato colectivo, primero como una instituci6n de 

derecho privado y luego al margen de éste, pero en uno y otro -

casos han fracasado, pues la teoria del contrato colectivo de -

trabajo a6lo puede explicarse conforme a la teoría social del -

articulo 12). Se han escrito hormoons páginas a partir de lau 

conferencian del ilustre maestro de Burdeos, Loon Duguit, en 

Buenoe Airea, en 1912, las cuales originaron dos bellos libros, 

"Las Transformaciones del Derecho Privado" y "Las Trana!ormacis 

nea del Derecho Público 11
• Rouriolt 1 Sinzheimer y cuanto a le han 

seguido encuentran en el contrato colectivo, por la fuerza que

aignifica la aoociaci6n profesional obrera, el nacimiento de un 

derecho nut6nomo. Carnelutti disuelve el binomio doctrinal de 

considerar el contrato colectivo como instituci6n de derecho 

yrivndo o instituci6n de derecho público, descubriendo en él un 

tertium genus, con mer.nnica del contrato y dinámica de reglame!!. 

to, y más tarde grimdes mnost.ros europeos participan con nuevas 

ideas que resultan fallidns sí no conciben el contrato colecti

vo como instituci6n de derecho social. 

El contrato colectivo no es instituci6n de derecho-
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público ni de derecho privado, ni materia de ambas disciplinas, 

como imposible es mezclar ngtw y aceite. Tambi~n los maestros 

mexicanos han participado en la diacusi6n e interpretaci6n del 

contrato colectivo, corriendo lu miamn auerte; porque el contr!_ 

to colectivo, ya nea normativo o de ejecuci6n, s6lo puede expl! 

carse satisfactoriamente conforme a la teoría del derecho mexi

cano del trabajo, como parte del derecho social. El c~ntrato -

colectivo aiempre será instrumento de lucha de la clase obrera, 

impuesto por la fuerza de la asocinci6n profesional de los tra

bajadores y de la huelga y no tiene por objeto superar le ten-

si6n entre las clases, oino lograr a trav&a de la celebraoi6n -

del mismo y de su cW11plimiento el mejoramiento de las condicio

nes econ6micas de loa trabajadores y obtener graduales reivind!. 

cacionea sociales. Por esto. el contrato colectivo ae extiende 

a todos los que prestan servicios en la empresa, aunque no sean 

miembros del sindicato que lo hubiere celebrado. (Art. 396) Ea 

instituto de derecho social nut6nomo. (22). 

Q!El!.!!11.Q. !.Y.· 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 

.!17.Q.. 

Posteriormente al estudio del proceso evolutivo del 

contrato colectivo de trabajo, es conveniente analizar la Regl!. 

mentaci6n legal del mismo en el capitulo III, de la Ley Federal 

del Trabajo vigente. 

(22) TRUEBA URBINA ALBERTO, Ob. cit. Pag. 384. Nuevo Derecho del 
Trabajo. 
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El Artículo 386. Contrato colectivo do t1•abajo es -

el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabnjn

dorea y uno o varios patronea, o uno o varios sindicatos de pa

trones, con objeto do ostablecer lan condiciones según las cua

les debe prestarse al trnliajo en una o mila empresas o ontublec1 

mientoa. " Ea conveniente tranacribir el comentario que hace -

el maestro Alberto Trueba Urbina respecto do este articulo, por 

la trascendencia fundamenta.l e interesante". 

Comentario: El contrato colectivo de trabajo conti!_ 

ne el derecho aut6nomo que ne orea por los sindicatos obreroa,

loa patronea o empresarios o sindicatos patronales. El contra

to colectivo de trabajo no podrá contener ninguna cláusula. inf!_ 

rior a las establecidas en el articulo 123 constitucional, en -

la Ley Federal del Trabajo, costumbre laboral y juriaprudencia

que beneficien al trabajador. La protecci6n de las leyes para 

los trabajadores es minima, de tal modo que el contrato colect! 

vo como entente bilateral entre la organizaci6n sindical obrera 

y loa patrones, generalmente estructura un derecho social supe

rior. La práctica del contrato colectivo hu superado ln discu

ai6n doctrinaria en cuauto a la naturaleza normativa europea y 

de ejecuci6n mexicana, por lo que tanto el sindicato como sus -

miembros pueden ejercer 3a sea colectiva o individualmente los 

derechos que se derivnn del mismo. Krotoschin sostiene que el 

contrato colectivo tiende a superar la tensi6n entre las clases; 

sin embargo. en el derecho mexicano el contrato colectivo es un 

derecho prominente de lucha de clases y no constituye una tre--
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gUa. en la lucha de la claae obrera durante au vigencia. 

El Articulo 387. El patr6n que emplHc trabajndorea

miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, 

cuando lo solicita, un contrato colectivo. 

Si el patr6n se niuga a firmar el contrato, podrán 

loa trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en -

el articulo 450. "Ea cwven iente transcribir el comentario que 

be.ce el maestro Alberto Trueba Urbinn respecto de eate articulo, 

por la trascendencia fundo.mental e interesante". 

Comentario: En las relaciones laborales no existe -

autonomía de la voluntad, desde el momento que la Ley obliga a

la parte patronal n celebrar el contrato de trabajo aun eontra

su voluntad. El precepto que se comenta impone a los patrones

tal obligaci6n con la preai6n de que si se niega a celebrarlo y 

firmarlo, loa trabajadores podrán ejercitar en su contra el de

recho de huelga para tal objeto. (22). 

"El ilustre maestro Baltaaar Cavazoa en au obra La 

Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada hace un comentario en 

los sigUientea t&rminos: 

Loa contratos colectivos de trabajo pueden nacer a 

la vida juridicn por dos vias: la ordinaria y la de huelga. Por 

la via ordinaria cuando loa sindicatos que exigen la firma del

contrato carecen de mayoría.¡ por medio de la huelga cuando re-

presentan a la mayoria; ea decir, u la mitad m6s uno de los tr~ 

bajadores de la empresa. En la pr6ctica loa sindicatos siempre 

(22) TRUEBA URBINA ALBERTO, Nueva Ley Federal del Trabajo Refo!. 
madn. 
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solicitan la firma del contrato por lu via de huelga. 

En virtud do que ente urtfoulo establece que el pa

tr6n que emplee "trabajadores" sindicalizadoa, en plural 1 tiene 

la obligaci6n de firmar el contrato colectivo, basta que haya -

dos trahajndores sindicalizados que quieran el contrato pRra 

que proceda ln petici6n do firma del mismo. 

Si en una empresa existe un contrato colectivo de -

trabajo firmado por un sindicato de empresa o de industria, los 

sindicatos gremiales podrán exigir ln firma de otro contrato en 

repreeentaci6n de aus propios trabajadores, oiemp1•e que el núm~ 

ro de sus afiliados sea mayor que el de loa trabajadores de la 

misma profeai6n quo formen parto del sindicato de emprosa o de 

industria. (Art. 388, frac. III). Ejemplo: un grupo de agen-

tee de ventas que preatan sus aervicioa en una empresa en donde 

¡a existe un coutrato colectivo con un sindicato de empresa, pu~ 

den muy bien afiliarse a un sindicato de agentes de ventas y 

exigir la firma de otro contrato que regule expresamente sus r~ 

laciones de trabajo. (23). 

El Articulo 388. Si dontro de la misma empresa exi.,!! 

ten varios sindicatos, se obsorvarán las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos do empresa o industria-

les o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el -

que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa¡ 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato 

colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos ma.Jor.1, 

(23) CAVAZOS l!'LOIIBS BAL'rM.JAR, Nueva Ley l<'ederal del Trabajo 'fo
matizada. 
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tarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan 

de ncuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un coa 

trato colectivo para su profeai6n; y 

111. Si concurren sindicatos gremjalen y de empresa 

o de industria, podrán los primero~ celebrar un contrato colee
~ 

tivo para su profesi6n, siempre que el número de sus afiliados 

sea mayor que el de los trnbajudoreo de la misma pro!esi6n que

tormen parto del sindicato de empresa o de industria. 

Artículo 389. La p~rdida de la mayoría a que se re

fiere el artículo anterior, declarada por lu Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, produce la de la titularidad del contrato co

lectivo de trabajo. "Ea conveniente t:i:-n.t.<,cribir el comentario 

que hace el maestro Alberto Trueba Urbina respecto de este arti 

culo, por la tre.acendencia tunda.mental e interesante". 

Comentario: Cuando se discuta la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo, la cueuti6n debe tramitarse a 

trav6s de los procedimientos especiales que establece la Ley, -

en los t6rminos de los articuloa ?82 a 787. Conforme al princi

pio democrático, el sindicato m1cyoritario administra el0>ntrato 

colectivo, presumi6ndose que tiene derecho a ln titularidad, p~ 

ro si durante la vigencia del contrato pierde la m(Q'oria, ento.!l. 

ces corresp_onderá a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje deter

minar a qu~ organizaci6n corresponde la titularidad. Por otra 

parte, no debe de contundirse el problema de la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo con las cuestiones de peraonali--
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dad de los sindicatos 1 puea son dos cosas distintas; la person~ 

lidad de éstos ne ri!_l;e por los artículos 366, 368, )?4 1 >75 y -

dem&.a relativos. (24). 

El Articulo 390 establece que el contrato colectivo 

de trabajo deberi celebrnrse por escrito, bojo pena de nulidod. 

Se harll por triplicado, antreglmdoae un ejemplar a cnda uno de 

las partos y se depor.itará el otro tanto on la Junta de Concili.!!, 

ci6n y Arbitru.ie o cm la .Junta Fcideral o Local de Concilinci6n, 

la que despuhs de nnotar la tecbn y hora de presentaci6n del d.2, 

cumento lo remitirá a la Junta Federol o Local de Conciliaci6n 

y Arbitraje. 

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora -

de presentaci6n del documento, salvo que las partes hubiesen 

convenido en unn fecha diot:i.nta. 

El maeatro Baltaanr Oavazoa 1lores bace aluai6n a -

un problelnI.I. que se presenta en la pr&ctica respecto del último 

párrafo de éste articulo, analizándolo de la aiguiento manera:

¿ pueden las partea convenir que un contrato colectivo de trab!. 

jo surta efectos desde el momento de su firma 1 aunque no ae de

posite ? Aparentemente y de acuerdo con una interpretaci6n le-

tristica ai podría pactarse lo anterior, pero en realidad, lo -

que sucedería sería que lo pactado entre laa partes si aurtiria 

efectos juridicos entre las mismas, pero no como contrato cole,2_ 

tivo de trabajo. En dP.cir, los obligaciones pactadna tendrían 

que cumplirse, pero no estaríamos frente a un contrato colecti-

( 24) TRUEBA !JRBINA ALBERTO, Ob. e i t • l'ag. 166 
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vo de trabajo si éste no se deposita ante las autoridades lab.2., 

rales. (25). 

El Articulo 391 establece loa elementos que debe -

de contener un contrato colectivo: 

I. Los nombres y domicilios de los contratantes¡ 

II. Las empresas y establecimientos que abarque¡ 

~II. Su durnci6n o la expresión de ser por tiempo 

indeterminado o pnra obra dotorminndn¡ 

IV.- Las jornadan de trabajo; 

partes. 

V. Los diaa de descanso y vacaciones; 

Vl. El monto de los salarios¡ y 

VlI. Las demás estipulaciones que convengan las --

La doctrina mexicana, inspirada nonnalmente en la 

producc16n jurídica del maestro De la Cueva, que sobre el par

ticular sigue los lineamientos de la escuela alemana, acepta,

generalmente, que el contrato colectivo de trabajo ae encuentra 

integrado por tree elementos distintos, a saber: 

a) La envoltura; b) el elemento normativo, y c) el 

elemento obligatorio. 

Independientemente de que no estamos do acuerdo 

con esta claai!icaci6n que resulta un tanto arbitraria, a cont! 

nuaci6n nos referiremos a la misma, con el objeto de expresar 

nuestras propias ideas para llegar a una concluai6n que estim,t 

moa valedera. 

(25) TRUEBA URBINA ALBERTO, Ob. cit. Pag. 165. 
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mos valed~ra. 

a) La envolturo ea la que contiene ln.s cláusulas r!_ 

lativas al nacimiento, duraci6n 1 moditicaci6n o revisi6n y te~ 

minaci6n del contrato colectivo de trabajo. (Pacto Profesional 

de Trabajo). 

b).El elemento normativo os el que constituye la -

esencia del contrato y eoté. compuoato por todaa las condiciones 

generales de trabajo, que regulan loa contratos individuales y 

por las cláusulas referentes al monto de salarios, horas de 

trabajo, intensidad y cnlidnd del mismo y estipulaciones volug 

tarisa. 

Por lo que respecta al articulo que esta.moa estu-

diando podemos considerar que ae encuentra el elemento normati 

vo ya que el mencionado precepto aeñala cuáles son loa elemen

tos necesarios para que se integre un contrato colectivo de 

trabajo. 

e) El elemento obligatorio, a.l que nosotros llama.

remos Compulsorio, tiene por objeto lograr la aplicaci6n efec

tiva de las cláusulas que constituyen el elemento normativo. 

Ahora bien, para poder adentrarnos en el estudio -

de los elementoo que componon el contrato colectivo de trabajo, 

es necesario aclarar, previamente,que todo 11pacto profesional

de trabajoº contempla. una doble relaci6n juridica: por una Pª!: 

te, la que vincula en lo individual al patr6n con cada trabaj.!!,. 

dor, y por la otra, la que une al sindicato con la empresa. 
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La primora vinculnci6n se encuentra integrada por

laa relaciones derivadas de los contratoa particulares quo, 

como veremos m6.s adelante, conoti tuyon la esencia del pacto 

profesional, y 111 oegunda, on el demáo clausulo.do referente n 

los aspectoa de carácter colectivo o profesional y a las llam!!_ 

das cláusulas de exclusi6n de ingreso o de separaci6n, y al r.!:?, 

glrunento interior do trabajo. 

n) En la envoltura, oncontramoa todaa las cl!usu-

las que consti t\cy"en el )1.Bpecto "externo 11 del contrato y su ro,t 

ma de vida. En ella oe reglamenta su nacimiento, duraci6n, r~ 

visi6n y terminaoi6n. 

No por aer formal el contenido del elemento envol

tura deja de tener vital importancia, pues resulta de gran in

ter6a, no a6lo desde un punto de vista te6rico sino tambi~n -

desde un plano Olllinentemente práctico, conocer el 11 c6mo 11 nace 

a la vida juridica el pncto profesional de trabajo. 

Acorde con nuestra legialaci6n on vigor, para que 

a un patr6n ae le pueda obligar a firmar un contrato colectivo 

de trabajo, se requiere que cuando menos tonga a dos trabaja-

doren que pertenezcan al sindicato que aolicita la titularidad 

del ínatrumento.(26). 

El Articulo 392 de la multicitada Ley establece 

que en los contratos colectivos podrá establecerse la organiz!!_ 

ci6n de comisiones m.ixtas para el cumplimiento de determinadas 

!unciones socia.les y econ6mico.c. Sus resoluciones serán ejec!!. 

(26) CAVAZOS FLORES IlAJ/l'ASAR, El Derecho del Trabajo en la Te.2. 
ría y en lo práctica. Pag. 415-416. 
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tndas por las Juntas do Concilioci6n y Arbitraje, en loa casos 

en que las parteo lns declarnn obligatorias. 

El comentario que hace el rnucatro Trueba Urbintt en 

rclaci6n con Pl precepto que St' estudia oa ol Sib•1.liente el 

cuál transcribimos por coneiclerarlo de vital importancía. 

' 
Laa comisiones de trabajadores y empresarios pue-

den crear conjuntamente normas que logren un mejor equilibrio

entre loa factores de ls producci6n, y las reaolucionen de lea 

111iamaa podrán ser ejecutadas por laa Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, siornpre y cuando no sonn inferiorea al derecho objS 

tivo social consignado en la legislaci6n del trabajo. (27). 

Agregando noaotros que en la práctica cotidiana 

las mencionadas comiaioneo han dado muy buenos resultados en -

las grandes empresas. 

El Articulo 393 establece que no producirá efectos 

de contrato colecdvo el convenio al que falte la determiooción 

de los salarios. Bi faltan las estipulaciones sobre jornada -

de trabajo 1 diaa de descanao y vacaciones, ae aplicarán las· 

dispooicionea legales. 

Podemou agregar nosotros que un contrato colectivo 

de trabajo sin tabulador no ea en realidad un contrato colecti 

vo de trabajo ya que no reune el requisito necesario e impor-

tantisimo como ea la determinaci6n de los salarios. 

El Articulo 394 establece que el contrato colectí-

(27) TRUEBA URBINA ALBERTO, Ob. cit. Pag. 16?. 
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vo no podrh concertnrne en condicione1J menos favorablüc para -

los trnbsjadorRo que lnn contenidos en contratan vigontos en -

la empresa o establecimionto. 

La justiricnci6n del mencionado precepto es que se 

encuentro conaogrado en el Artículo 123 de la Constitución, lo 

cuál cualquier dispoaici6n que se pacte inferior a la estable

cida en la Ley y en la Constituci6n sea nulo do pleno .Derecho. 

El Articulo 395 establece que en el contrato cole~ 

tivo podrá e6tablecerae que el patr6n admitirá exclusivamente 

como trabnjadorcn o quienea noan miembros del sindicato contr~ 

tnnte. Esta cláusula y cualeoquiera otraa que establezcan pr,!. 

vilegios en su favort no podrán aplicnrae on perjuicio de los 

trabajadores que no formen parte dol aindicato y que ye. pres-

ten sus servicios en la empresa o aatablocimiento con anterio

ri.dad n la fecha en que el sindicato solicite la celebraci6n o 

reviai6n del contrato colectivo y la inclusi6n en 61 de la 

cláusula de axcluai6n. 

Podrá también eatnblecerae que el patr6n separará 

del trabajo a loa miembros que renuncien o eean expulsados del 

sindicato contratante. 

Consideramos necesario hacer resaltar el comcnta-

rio que a éste precepto hace el maestro Baltaaar Oavazos Flores 

en el sentido de que éate precepto regula la aplicaci6n de las 

llamada.a clá.uaulaa de admisi6n ;¡ de exclusión. 

Por lo que hace a la cláusula de admiai6n, se ha -
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dicho que choca abiertamente con la técnicn de aelecci6n de 

personal. 

En la práctica ne regla.menta eatableci6ndose un -

plazo para. que el sindicato cubra la vacante con el 1rpercibi-

miento de que de no hacerlo ln empresa encogerá al candidato¡-
' muchos contratos contemplan la. posibilidad de que el sindicato 

se obligue a proponer unn terna para que exista ~na posibili-

dad de mejor selección por parte de la empresa, lo que coneid,2. 

ramos beneficioso tanto para la propia organizaoi6n sindical -

como parn el patr6n. 

La cláusula de exclusi6n s6lo puede operar en dos 

caeos: cuando el trabajador renuncie al sindicato o cuando sea 

expulsado por él. Considera.moa que el primer supuesto ea in-

constitucional y contrario a lo dispuesto por el articulo 358 

de esta misma Ley, que establece que a nadie ae le puede obli

gar a formar parte de un sindic«tv o b no formar parte de él. 

Asimismo se viola lo dispuesto por los artículos 42 y 52. Con~ 

titucionales, ya que a ninguna pernona se le puede impedir que 

se dediqu~ a cualquier actividad que lo desee si 6ata ea lici

ta. Por lo demás, .si un trabajador renuncia a.l sindic!1to al -

que pertenece, quizá porque inclusive estima que dicho aindie~ 

to ea "blanco", y no representa adecuadamente sus intereses, -

se encuentra ante la posibilidad de que le apliquen la cláusu

la de exclusi6n que trae como consecuencia la p6rdida de su 

empleo y de todos los derechos inherentes al mismo, sin rospo!!, 
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sabilidad para la empresa. 

Mario de la Cueva, en au Derecho Mexicano del Tra

bajo, t. 11 1 p. 389, llega a la concluni6n dfl quo la. cllnrnuln 

de excluei6n "por eeparaci6n" como 61 la llama, a nuootro j&i

cío con no muy buona t6cnica pedag6gica 1 porque dicha denomin!_ 
1 

ci6n implica una redundancia, eo inconstitucional porque con--

tra:d11 lo diepueato por la fl.'aooi6n XVI del artículo 123, "por 

cuanto tiende a impedir el libre ejorcicio de la libertad neE!_ 

tiva de aeociaci6n profesional". 

Por lo que hace al caao de expuld6n, estimamos 

que si el sindicato no acude previamente ante los tribunales -

del trabajo para determinar y valorar la eanci6n, no puede de 

eu:yo convertirse en juez y parte y aplicar lo cláusula de ex-

clusi6n. En cruubio si la Junta estima que la falta en que in

curri6 el trabajador es lo suficientemente grave que amerite -

la aplicaci6n de dicha cléuaula, y ao da oportunidad al trabA

jador a que se defienda, en tal caso no se viola nuestra Carta 

Magua. (28). 

El distinguido maestro Jorge Garizurieta con el 

gran tino jurídico que lo distingue a.rp;umonta que el principio 

de autoridad del sindicato debo preservarse y que si un traba

jador es expulsado de nlgún organismo sindical, debe salir ta~ 

bién de la empresa, ya que en caso contrario ae debilitaría la 

acci6n sindical correspondiente. (29). 

El Articulo 396 establece que las estipulaciones = 

(28) DE LA CUEVA M.A.RIO, Citado por Daltaaar Cavazos Florea en 
su obra Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada. Pag. 1n3. 
{29) GARIZUlUETA JORGE, Citado por Bnltasar Cavazos Flores en 
su obra Nueva Ley Federal del Trabajo '.11ernntizada. Pag. 415. 
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del contrato colectivo oe extionden a toda.a las peraonun que -

trabajen en la empresa o eotablecimiento, aunque no senn miem

bros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitaci6n 

consignada en el articulo 184. 

Agregando nosotros que la limitnci6n a que se re-

fiare el articulo lOlt es la relativa a loa empleados de con--

fianza, que puedan ser exceptuados, expre~amente, de la aplic~ 

ci6n de laa cláusul(1s del contrato colectivo de trabajo. 

El Articulo 397 establece que el contrato colecti

vo por tiempo determinado o indefinido o para obra determinada, 

será revieable, total o parcialmente, de conformidad con el ª!. 

tioulo 399. 

El Articulo 398 establece que en la revisi6n del -

contrato colectivo se observarán las normas siguientes: 

l. Si se celebró por un solo sindicato de trabaja

dores o por un solo patr6n, cualquiera de las partes podrá so

licitar su reviai6n¡ 

II. Si se celebró por varios sindicatos de trabaj~ 

dores, la reviai6n ne hará siempre que loa solicitantes repre

senten el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 

miembros de los sindicatos, por lo menos; y 

III.- Si se celebró por varios patrones, la revi-

si6n se hará siempre que los solicitantes tengan el cincuenta 

y uno por cfonto de la totalidad de los trabajadores afectados 
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por el contrato, por lo menos. 

El mencionado procepto se establece y reBUlao las 

condicionen en lan cuÁl<!S ne desenvuelve~ la rcvisi6n del con-

trato colectivo fijhndooo lan reglas respectivas. 

El Articulo 399 establece que la solicitud de rev,!. 

ei6n deberá hacerse, por lo menos, sesenta dina antes: 

I. Del vencimiento del contrato colectivo por tiem. 

po determinado, ei éste no aa mayor de dos años; 

II. Del transcurso de dos años, si el contrato por 

tiempo determinado tiene una duración mayor¡ y 

III. Del tranocurao de dos años, en loa casos de -

contrato por tiempo indeterminado o por obre determinada. 

Para el cómputo de este término se atenderá a lo -

establecido en el contrato y, en su defecto, a la !ecba del d.2_ 

p6sito. 

El Articulo 399 bis. establece que sin ~erjuicio -

de lo que señala el articulo 399, los contratos colectivos se

rán revisables cada año en lo que se retiere a los salarios en 

efectivo por cuota diario. 

Ln solicitud de esta reviai6n deberá hacerse por -

lo menos treinta dias antes del cumplimiento de un año transe.!!, 

rrido desde la celebraci6n, revisión o pr6rroga del contrato -

colectivo. 

Señalando nosotros que el mencionado articulo se -
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introdujo por decreto pr1.rnidencial do fecha 27 de septiembre -

de 19711 1 pnrn ontrnr en vigor el 12 de mayo do 19?5. 

En virtud de la moncionedu reforma la solicitud de 

le revioi6n del controto colectivo onuolmonto por lo que res-

pecta n anlarios por cuotas diarias la revisión deberá hacerse 

por lo menoa treinta dias antes del cumplimiento de un año 

transcurrido dende la celebraci6n, rovisi6n o pr6rroga del CO!!. 

trato col ~!ctivo. (30). 

Ea conveni~nto transcribir el comentario que hace 

el ilustre maestro Doctor Alborto Trueba Urbína por considera!_ 

lo de una vital importancia "En roloci6n con la aituaci6n eco

n6mica del paia, oo conveniente la revisi6n anunl de los con-

tratos de trabajo por lo que respecta n los salarios en erecti 

vo por cuota diarin¡ pero oi tnl revisi6n, que necesaria.mente 

originará un aumento de dichoo salarios, a su vez genera una -

alza en los precios de lnn subsistencias incontrolada por las 

autoridades. esto daria motivo n institucionalizar la inflaci6n 

que tanto daño eutá haciendo en I1éxíco y en el mundo. Para 

que eotn medida llca realmente ofcctiva para los trabajadores,

se requiere controlar los precios con mano de hierro. 

Agregando noi:;otror; que las Autoridades deberian n_t 

ceaariamente controlar lu deaorbitante alza de los precios que 

en todo cnso u los únicos que perjudican es a la clase econ6mi 

camente débil que din. tras día ve deteriorada su salario por -

culpa de los industriales, intermediarios que acrecentan su CQ. 

(30) SECRETARIA DE TIUiBAJO Y PREVIS10H SOCIAL, Diario Oficial 
de lunes 30 de septiembre de 1974. 
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pital a c.ostn de la clase tN1bajadora, desvirtuando de esn man!!. 

ra lo estipulado por el urtÍ!~ltlo .:' ' .v qiH' textw:ilmente señal1.1. 

que el trabajo ea un derecho y un deber social. No es articu

lo de comercio, exige reopeto para las Hbertades y dignidad -

de quien lo presta -:¡ debe efrctuarac en condicionea que asegu
\ ren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso para el -

trnbnjndor y su familia.(31). 

El Articulo LIQO de lA multicitada Ley seña.la que -

si ninguna. de las partes solicit6 la revisi6n en los t'rminoe 

del articulo 399 o no se ejercit6 el derecho de huclgn, el CO!! 

trato colectivo ao prorrogará por un periodo igual al de su d.)! 

raei6n o continuará por tiempo indeterminado. 

Podemos cona1derar en la práctica se han dado múl

tiples casos en quo el sindicato emplazante no concurre a la -

Audiencia de Conoiliaci6n a lo que ae rofiere el articulo '~5? 

de ~stn Ley, y en consecuencia ol Tribunal de Trabajo resuelve 

que no corre el período de prebuelga archivándose el expedien

te como afiunto total y definitivamente concluido, en tales c~

soa el contrato se prorr6ga automaticamente en los t6rminos de 

éste precepto. 

El Articulo 401 establece que el contrato colecti

vo de trabajo termina: 

I. Por mutuo consentimiento. 

II. Por terminaci6n de la obra¡ y 

III. En los casos del capítulo VIII de este Titulo 

(31) TRUEBA URBINA ALBER1'0, Ob. cit. Pag. 169. 
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por cierre de lu empre~;u 11 ar;tublec rniiento 1 siempre qut:" en P.s

te último caso 1 el contrato colnctivo se aplique exch.::ivar.ien

te en el establecimiento. 

El maestro Boltnsnr Cnvuzon Flores eefielo un pro-

blema que oe contempla on la interpretaci6n del proaeute arti

culo y lo analiza de ln siguiente manera: 

"Todo contrato colectivo de trabajo contempla una 

doble relaci6n juridicu: la individual entre el patrón y cada

uno de sus trabajadores y lo colectiva, que ea la quo se da ªB. 

tre la empreca y el sindicato. 

l.- ¿ Es posible que terminen al miamo tiempo las 

relaciones individuales y laa colectivas ? Indiscutiblemente -

que si: por mutuo consentimiento o cierre total de la empresa. 

2.- l Es factible que terminen las relaciones co-

lectivas y subsistan las individuales ? La contesta.ci6n es afiE, 

me.tiva. Al desaparecer el sindtcato desaparecen las rela.cio-

nes colectivas, pero lnc relaciones individuales siguen en vi

gor. 

3.- ¿ Pueden continuar las relaciones colectivas -

sin las relaciones individuales ? Como yn lo afirmamos en la -

síntesis que sobre el contrato colectivo hicimos en esta misma 

obra, estimamos que en la práctica, si pueden subsintir, ya 

que la naturaleza protectora del derecho del trabajo impediria 

que un patr6n sti desligara di:: un sindicato por el simplista 
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procedimiento de dn S'['ledir n todo u mu; trabajadora o. (32). 

El Articulo 402 señ11la que si firmado un contrato 

colectivo, un pntr6n oe separo del sindicato que lo celebr6, -

el contrato regir&, no obstante, lea relaciones de aquol pa--

tr6n con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores. 
\ 

El Articulo 403 establece que en loe casos de dis.Q. 

luci6n del sindicato de trabajadores titular del contrato co-

lectivo o de terminaci6n de éste, lus condiciones de trabajo -

continuar6n vigentes on la ompresn o establecimiento. 

Posteriormente podemos concluir que la Ley Federal 

del Trabajo regula todo tipo de relaciones obrero patronales,

con!lictos individua.les y colectivos que se puedan suscitar º!!. 

tre los trabajadores y patrones, y entro las propias organiza

ciones sindicales. 

(32) CAVAZOS FLORES BALTASAR, Ob. cit. Pag. 417. 
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Q!~1!!!.1d?. v. 

REVISION DEL CONTRNl'O COI.ECUVO 

DE 1rRA.BAJO. 

I.- LA NEGOCIACION COLECTIVA.- Dentro del estudio 

que llevaremos a cabo cu el último capítulo de la presente té-

sis será lo relacionado con la negociaci6n colectiva, sus obje

tivos, alcances, loo prepnrntivoa, lao técnicas y sistemas que 

desde nuestro punto de viata tenemos en M~xico y que mas bien -

ae deriva de una pd.ctica reiterada. de las grandes empresas al 

momento de la formulaci6n de su primer contrato colectivo de 

trabajo, o bien en la reviai6n del mismo contrato. 

Trataremos brevemente do exponer el concepto de n!!_ 

gociaci6n colectiva y transcribiremos lo que Wilson Randle en -

su obra. el Contrato Colectivo de Trabnjo su negociaci6n, revi-

ai6n, principios y pr6cticaa señalando que ea lo que debemos de 

entender por negociaci6n colecUva y dice: "Negociar es un arte, 

no una ciencia, aunque no pertenece u ninguna de las bellno ar

tes. Los problemas que se preneutan aon demasiado complicados

para ln regla de c6lculo. Con frecuencia consiste en partea ca.

si iguales de astuta fanfarronería e intimidnci6n •••• Se hace t.2, 

do lo posible por dividir a 111 oposici6n -y, en esa forma, debi

litarla. Una que otra vez ne recurre a la sorpresa. Se trata

de analizar anticipadamente las metaa y los maniobras de la Pa.!:. 

te contraria, sin revelar las propias intenciones. Saber esco-
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ger el momento oportuno es sumamente importante. Los negocia-

dores hábiles generalmente guardan todas las apariencias y con.Q. 

cen a la perfecci6n el significado de las palabras. El "justo 

medio" de Arist6teles es lo que constontemente ne debe buscar -

~por ejemplo, aparecer en público como amigo, mas no como inti 

' mo, de los representantes de la parte contraria y asumir una a~ 

titud conciliatoria, pero no dfibil". 

Fundamentalmente, la nogociaci6n colectiva venturf!. 

sa es el ejercicio del arte de retroceder airosamente ~retro

ceder sin parecer que se retrocede. Generalmente, laa partes -

piden más u ofrecen menos de lo que esperan que a la postre teB, 

dr!n que aceptar o dar. Está excluida de las reglas del juego 

la proposici6n "t6malo o d6jalo~ (3)). 

De lo expuesto podemos definir a la negociaci6n Cf!. 

lectiva de la siguiente manera: conjunto de actos, t'cuicas, 

sistemas tendientes a lograr la formulación de un contrato oo-

lecti vo de trabajo,o bien, a la revisi6n del mismo contrato llA 

vado a cabo por una persona que se le denomina negociador o un 

grupo de personas denominados negociantes. 

Algunas de las recomendaciones y observaciones 

que baremos notar por lo que ve a la celebraci6n del primor co~ 

trato colectivo, serán aplicables a los casos de revisi6n, aun

que otras, por raz6n natural, tendrán que ser especificas de ªA 

ta última situaci6n. 

()3) c. WILSON RANDLE. El Contrato Colectivo de Trabajo, Pag. -
198. 



Podemos considerar dos cusan diforcnteo: el prime

ro, el de una emprenn nueva que vn n conr;tituirsc y c~n la que -

se tiene que estudiar, entre otros trnpectoa, la formo c6mo man~ 

jar sue relaciones laboralen. Al hacer catos estudios se lleg!!_ 

r! a la conclusí6n en muchou cusoo, de que lo preferible ser6. -

la celebraci6n do un contrato colectivo de trabajo. Otro caso 

distinto es el de una emprei:m que ha venido operando con un coa 

junto de trabajadores contratados libremente, poro que un d1a -

resuelven organizarse en sindicato y plantean al patr6n el pli,2. 

go de peticiones para la firma de un contrato colectivo de tra

bajo. 

En el primor caso, nos oncontro.moa que cuando un -

grupo de inversionistas decide fundar una empresa, bien aea en 

torma de sociedad mercantil, o no, tiene que tomar en consider.! 

ci6n muchos ractoreo internos y externos, entre otros loa recU!, 

sos econ6micoa de que se dispone do inmediato y la posibilidad 

de que problemas do expansión obliguen a necesitar más recurnos. 

Serli necesario escoger la zona del país donde sea más convenie.s. 

te instalar la empresa y pura ello deberán tomarse en cuenta 

una serie de !nctoreB fisicos y comerciales que no es el momento 

adecuado para mencionarlos. Decididos todos loa requisitos an

terior0c, inclusive hnntn el tipo de mnquinnria que oe va a ad

quirir, es forzoso considerar al elemento humano que va a labo

rar en la emprosa. Lógicamente tendrá que formularse un pro~e.Q_ 

to de organigrama que exhiba la manera de distribuir las diver-~ 



55. 

sas actividndoi:: y en el quo s~ consideren loa puestos desde el 

primero baota el último de loi:: nivelen. Esto dnrÁ idea de la -

forma de integrar el grupo gerencial, de los departrunentoa o 

secciones, de lor. grupos de nsesoromiento y do todo el personal 

de ejecuci6n que, si al principio puede ser roducido, es prolm-
1 

ble que con el tiempo d.ebo aumentar. En cae momento puede a.pa-

recer la necesidad de tomar nl poroonnl requerido de un grupo -

organizndo 1 o oea el de tener que entnblnr relaciones con o:lgÚn 

sindicato que ya opere en ln localidad. Esto, naturalmente, 

tiene muy serias implicaciones porque puedo pre.sentarse el caao 

de sindicatos locales o secciones de sindicatos nacionales y en 

estas situaciones pueden existir antecedentes que cambien mucho 

de un caso a otro. 

Si los empresarios resuelven celebrar un contrato

colectivo de trabajo, será necesario que tomen en cuenta situa

ciones especiales, como es el conocímiento de las curvas del ª! 

lario que se paga en la localidad y, concretamente, de los tab!!_ 

ladores de salarios de empresas competidoras. Además de ello,

deberán compenetrarse de los contratos colectivos ya existentes, 

principalmente en la rama de 111 industria en la que se vs:;¡a a -

laborar, para percatarse da todas las demás prestaciones 1ue ya 

se hayan otorgado en dicbon convenios a loa trabajadores. Nat~ 

ralmente que el empresario necesita, ante todo, definir las po

líticas que va a seguir en su empresa, tanto las politicaa gen.2_ 

rales como algunas especiales, como pór ejemplo, la de salarios. 
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Esto permi tirli conaidernr dentro de la compu1•uci6n qun EH~ haga 

con los contratos colectivos de otrns emprcs11a, cuál nea la po_!! 

tura inicial que deba asumirse en la empresa do que se trate. A 

este rospocto conviene toner presente que una vez otor~ada una 

prestaci6n, así sea en una cuentia mínima, ee ha dejado abierta 

la puerta para que a través de contrRtaciones auceaivas vaya ª.!! 

mentando el importe do eaa prestaci6n. Eso quiere decir que 

loe empresarioe deben reflexionar, no tanto en el costo inicial 

que tenga alguna preataci6n, sino en su contenido sustancial, -

para decidir ei es justa, oi ea conveniente y si la empresa pu~ 

de otorgarla. Una vez dQfinidas estas políticas, será indispe!!_ 

sable integrar el equipo de contrataci6n. Htcy cara.cteriaticas

generales que se aplican a todo tipo de contrato y son las que 

tenemos que mencionar aqui, independientemente, como ya lo hic!_ 

moa notar, de señalar otros aspectos especiales que conviene 

considerar al revisar un contrato colectivo. 

Las pl6.ticas tienen que llevnrse en muy alto nivel, 

o sea que si no interviene directamente el gerente, deben darse 

amplias facultades al jefe de relaciones induatrialea para que 

pueda negociar el contrato. El grupo de miembros del equipo d,2_ 

be eatnr perfectrunento compenetrado de todos los antecedentes -

que llavnl'on a la fundnci6n de la eopreaa.. 'l'iene que conocer -

al detalle las politicas que ae hn;:¡nn aprobado por la gerencia 

y es indispensable tembi§n que se empope de los resultados de -

estudios hechos, a.l comparar curvas de salarios y prc~staciones-
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de otros contratos colectivos de trabnjo. 

Con todo acierto aeñala C. Wilson Rendle, en su 

obra El Contrato Colectivo de •.rrabnjo 1 una serie de datos que -

son necesarion ~a sobre salarios, ya sobre horas de trabajo, ya 

sobre la talidad de trabajadores que requiere la empresa, sobre 

productividad o bien respecto de prestaciones marginales, los -

cuales mencionamos a continuaci6n adapt6ndolos y adicion!ndolos • 
según nuestra personal experiencia: 

a) Obt6ngansa los salarios en términos de descrip

ciones de trabajos o tareas y no simplemente en términos de ti

tuloa correspondientes a cada ocupaci6n. 

l. 'l'abulndores de salarios de la fábrica y de otras 

fábricas de la competencia, procurando explicar el contenido de 

los titulos dudosos de algún puesto. 

2. Si existe formulado algÓn escalaf6n en la empr~ 

sa, describir la estructuraci6n de ese plan con anotaciones de 

los salarios de los puestos. 

3. Si loa salarios se pagan en todo o en parte por 

destajos, señalar las bases de éstos. 

4. Si existe un plan de valuaci6n de puestos, des

cribirlo con pormenores. 

5. Salarios mínimos que se pagan en la empresa. 

6. Salarios mínimos legales, general o profesiona-
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les, que rijan cin la zona econ6míca. donde se ubique ln empresa. 

7, Promedio de snlnrio dinrio. 

8. Porcentaje que representan las prestaciones adi 

cionaleo al solario, señalando detalladamente lo que implico. C!, 

da una de ellas. 

salario. 

9. Describese cualesquiera aumentoo recientes de -

b) Datos necesarios sobre horas de trabajo. 

l. Número do horas de la jornada diaria 'de trabajo. 

2. Número de horas do la jornada semanal de traba-

jo y su diatribuci6n. 

3. Equipo tecnol6gico introducido en los dos años-

anteriores. 

4. Si la jornada es continua o discontinua. 

'· Si la jornada os continua, el tiempo que se coa 

cede para que tomen alimento los trabajadores y para descanso. 

6. Si existen diversos turnos, las horas de inici.st 

ci6n y tcrminaci6n de cado. turno. 

e) Datos necesnrioo nobre trabaja.dores. 

l. Número total de trabajadores de planta. 

2. Número total de trabajadores de obra determina

da, provisionales o eventuales. 
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opera ti vas. 

de oficina. 

anteriores. 

3. Número de trabajadores on laborea manuales u 

4. Número de empleados en labores intelectuales o 

5. Distriuuci6n de los trabajadores por edades. 

6. Servicios a disposici6n de los trabajadores: 

a). Servicios mMicos 

b). Comedor 

e). Despensas f lllllilil\re s 

d). Establecimientos recreativos 

e). Peri6dico o revista de la empresa 

f). Otros diversos. 

d) Datos necesarion sobre productividad. 

l. Producci6n por hombre-hora. 

2. Costo de mano de obra por unidad de producci6n. 

3. Equipo tecnol6gico introducido en los dos años 

4. Porcentaje del costo de mano de obra, respecto 

al costo to ta 1. 

e) Datos necesarios sobre prestaciones marginales. 

l. Importe promedio de las cuotas patronales cu--

biertas al Seguro Social. 

2. Descripci6n del plan de jubilaciones. 
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3. Descripción del programa de pagos acumulativos 

por antiguodad. 

1~. Descripción del programa do pagos por fondos de 

ahorro. 

5. Doscripci6n del programn do seguridad. 

6. Descripción del programa de ayudas para renta -

de carros y por transportación y do la fábricn. 

?. Política sobre vacaciones. 

8. Política sobr~ retardos y ausentiamo. 

9. Politices sobre permisos para !altar por asun-

tos particulares. 

jo. 

nea. 

10. Políticas sobre periodos para aseo en el traba-

11. Política sobre el empleo del tablero de bolet!, 

12. Política sobre quejas y sugestiones. 

13. Políticas sobre cspacitaci6n. 

f) Documentos que deben obtenerse. 

l. Copias de contratos colectivos de otras empre-

sas de la competencia. 

2. Copias de los Reglamentos Interiores de Trabajo 

de dicbns empresas. 
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3. Manuel descriptivo de la empresa que se entrega 

nl trabajador cuando ingresa. 

4. Copia dol programa de incentivos. 

~. Copia del mnnual de an6lisis y valuaci6n de 

puestos. , 

En nuestro concepto 1 t1•ntándose de esta primera 

contrata.ci6n, es tambibn indispensablo conocer las organizacio

nes sindicales con las que sa va a tratar. Analizar sus antec!!_ 

dentes, las prestaciones que han obtenido en al pasado, en lan 

contratacionefl iniciales y en las revisiones posteriorea y, si

fuera posible, basta las caracteríaticaa personales de los lid!!, 

res con los que es necesario tratar, para llegar a un arreglo.

Naturalmente que el equipo de contrntaci6n que preaento la em-

presa debe proceder con un criterio absolutamente uniforme, pa

ra lo cual, antes de iniciarse lns sesiones conjuntan con loo -

representantes nindicales, deberán tener todas las juntas que -

sean necesarias los miembros del equipo de la empresa y llegar

a acuerdos que se irán sosteniendo, por cada uno de los miem~-

bros del equipo, según la rama de que se trate. 

Puede ocurriI· que el sindicato presente un proyec

to de contra.to colectivo o que sea la empresa la que redacte 

ese proyecto. En el primer caso, es necesario prever cuáles ª!l 

rán las peticiones que contenga el pliego respectivo y en el ª!t 

gundo cuáles serán las posibilidades que ofrezca la empresa, t.2_ 
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mando en cuenta, en ambos cnnos, que eo normal, dentro do ln -

político ~uv si~icn los diri~antos cindicnlcn, no aceptar nin -

modificaci6n el proyecto de la omprcsn, usi fuera. muy :;atisfac

torio, porque si~o16gicamente esto nignificnrin el dehilitamie!l 

to de lu fuerza ,J,,l dírigentn rmte ln ma:;a dr! trabn;j:,rloren. 

Lo anterior no:; lleva a sugerir que, si bien las -

proposicianeo o lne contrnproponicionos debon acr 9orioa, nunca 

deben consistir en la últimr1 pnlnbru, ya que como el mismo au-

tor citado lo comenta, en este tipo de arreglos siempre hay que 

pensar en una retirada a irooa. (31¡). 

Asimismo el roa.ostro Euquerio Guerrero en su obra -

l"lanual do Derecho del Trabajo, señala cuales son las caracteri.a 

ticas de los integrantes del equipo de coutratnci6n 1 según nos

lo ha enseñado ln experiencia, deben Her fundamentalmente las -

siguientes: 

l. Personas que dominan el idi.oma y quo hnbleu el 

lenguaje claro y sencillo que todos puedan entender. Conocer,

inclusive, la terminología usual entre los trabajadores, sobre 

todo las expreaionrrn que Be utilizan dentro de la mismn rn.mn. is 
duatrial; 

~ 

2. Conocimiento de lon trRbnjos que se van u efec-

tuar en la empreE:a y de la organizuci6n y fUncionallliento de la 

propia emprerm, a fin de poder argumentar, con agilidad, en las 

discusiones; 

3. Tener focultnd de decisi6n 1 ruquü>ito éste que 

(31~) EUQlIBlUO GU1m.RER01 Relaciones fa<boralcs, Pag. 240. 



-:¡a señalamos con anterioridad, pues no put11le oer más triste e'! 

espvctliru1o r¡uo dan loo l'cprm;entant,,s (H! unu er::pre>;a '.111•· >;r-11- -

den a pláticas Ain tom~r autol'idnd paru tomar decision<· s. La re 

prosentucí6n sindicnl roh1y~·, inclunive, trutar con eut11 cliwe

do reprasentantes, y buscan la conexión directa con el ~;erente

o director general, lo cual puede ser p<~rjudicial en mucboe ca

sos¡ 

4. Los integrantes del grupo deben entender que los 

compromisos que tomen son definitivos, o sea que debP. haber se

riedad, Conocemon de casos on que un11 huelga :;o hn prolongado

en ~orma peligroca porque, entre otran cosas, deopués de un 

orrecimiento inicial, se busc6 la manera de dejarlo sin efecto

Y elimi'nar las conclusioncn que so babinn aceptado; 

5. Como también dijimos anteo, el equipo do repre

sentantes debe formarse por personar, de sólido prestigio, tanto 

por la importancia del puesto que desempeñan, como por la inte

gridad que hayan demostrDdO en sus acton. Es necesnria la per

sonalidad de estos repre:;enta.nt<~n para que puedan, desde el p,ri 

mer momento, hucor sentir la fu<'rza moral que los acompaña y 12. 

grar asi con rapidez un acuerdo de voluntades. 

En el caso de que el proyecto del contrato colo~t.\ 

vo se formule por la emprosn, estimamos muy delicado la presen· 

taci6n que se haga 1 pues, además d · tJ'H! o:::: necesario tomar en -

cuenta los problemas que se puedan crear con las otras empi·esas 

de la misma rama indu3trial 1 también debe estudiarse el impacto 
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que se va a causar en el oindicoto, local o nacional, que lleve 

lo reprcsentaci6n de los tralmjadoren. (35). 

En el caao de una empre::m que ha venido opernndo -

con trnhnjado:rer.; lihr1•11 hnatn el dfo on que se organizan y de-

mandan ln celebroci6n de un contrnto colectivo, podemoo distin

guir rlo8 situaciones: 

a) Cunndo pacíficamente y con la anuencia tácita -

~el patr6n se constituye el sindicnto, o 

b) Cuando como reoultado de ::.as actituden, violat.2_ 

rian a 111 ley, comc~tidao o que ne atribuyen al patr6n, los obr!!, 

roa deciden defenderse organizando un sindicato. 

Naturalmente que el climo de la negociaci6n será -

muy diferente en estos casos, pues on el primero casi estamos -

en las mismas condiciones de la !undaci6n de una empresa, a las 

que acabamos de referirnos en los párrafos nnteriorea, salvo 

que ya se tiene experiencia sobre la oporaci6n de le empresa y 

las costumbres establecidas y eato debe tomarse muy en cuenta -

por los negociadores de ambas partes. 

En cornbio, en la segunda situaci6n, o sen en el e_! 

so b), consideramos vital qu~ el patr6n trate de cambiar compl~ 

ta.mente su actitud psicol6gica, en el supuesto do que sea res-

ponsabl0 de los violaclones que ne lo imputen o bien que demue& 

tre la falsedad de talos imputaciones. Do todos modos el equi

po de contrataci6n necesita apretar sus filas y actuar con gran 

05) EUQUEHIO GUERREH0 1 l1nnual de Derecho del Trabo.jo, Pag. 30?. 



tucto pnru deavirt11t1r, hnsto dondo nea posible, ln mala impre--· 

si6n qu<l exütíró en )l'l conciencin de los traha¡jaóori.H> y que 

puedo transm:i tirse 11 lan -propias B'Utoridade s. ( 36). 

Pnru 1013 Pff'cton dr· Pr.ti· f>studio sn hn conniderado 

como un ambiente politico el que derivo de la propia oxiatencia 
1 

de la empresa como entidad y del sindicato en sí. En efecto, -

la empresa por el hecho de serlo está sujeta n una serie de no!: 

mas industriales, prácticas de 11,riipoa o de organizaciones empr~ 

sariales, relaciones con loa accionista9 o loo dueños y, en ge-

neral, toda su actividad de tipo administrativo externo. Por -

lo que se refiere al sindicato, que por su propin naturaleza oa 

una organizaci6n eminentemente politicn, debe eatar sujeto en -

au actunci6n a la opini6n, nocenidaderi y en ocasiones, inclusi

ve, a ln preai6n que pueda ejercer al~Ún otro sindicato similar. 

(37). 

Creemos que ea útil que presentemos, en forma bre

ve, el contenido de lo que pudi6rrunon llamar un contrato colec

tivo típo. 

Normalmente eotos contratos aon pequeños y se redil 

cen a un número limitado de cllnwulns; pero desde el principio 

deben analizarse bien oquclloe de contenido fundamental que en 

el futuro puedan nufrirse en revisiones poHterioros, se tengan

cimientos u6lidos que lo empresn duba defender en todo momento 

Y que, si fuera. preciso, puedan aumentarse otrns cláusulas más 

bien rel'ltivas u prestncioneG, pe1•0 de ningiín modo 1 a laa que;:: 

(36) EUQUERIO GUERRERO, Ob. cit. png. 21+2. 

07) CANTON liOLLER MIGUEL, La Armonía en los Relaciones Obrera
Patrona1es, png. 31. 
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como lns llnmnmos en h ocrw i6n un ter io r, no connirienm e 1Üu 11u

la n admininLrutiv1u1. 

Es usual que en ln primera pArte del contrato se -

haga un reconocimiento recíproco do peraonnl5dodon y cato oa i~ 

portnnto porque la fur.rza del contrato, como ya lo hicimos notar, 

radica b&eicamente en ln ucopteci6n voluntario de quienes lo 

formulnn. J,on flindicnton inaiotr.n normalmente en qie lan cmpre

sao reconozcun que elloo non lon únicoo reprcsonta.ntea r;enuinos 

del inter~s profesional de loa trabajadores y que, por lo mismo, 

las empresas ne obligan a tratar con ellos todos los osuntos de 

carácter individual o colectivo que ourjan entre las propias º!!t 

presas y sua traba.ja.dorea. En esto punto es indispensable dif,!t 

renciar las rel<i.ci.onec propiamente nindicaloa de las relaciones 

de trabajo. Por lo que ve a las primeras, o sea reclnmaci6n de 

derechos, o invocar mala aplicaci6n de la ley o de las cláuau-

las coutra.ctuales, es posible acoptnr la intervenci6n del repr_!t 

sentanto sindical, pero, en cambio, tratándose de lon actos co

rrespondientes a la ejecución del trabajo, de ningÚn modo puede 

permitiroe la intervención de 11.1 reprec;entaci6n nindical. Lo -

contrario puede paralizar prácticumente las labores do una em-

presa.. 

'!'nmbi6n ce comím que el sindicl1to 1 al marcar el 

campo de aplicaci6n del contrato, prevea las posibles expansio

nes de la empresa y pretenda que, desde el principio, ne obli-

gue ésta o que el contrato r¡ue celebre regirá en cualquier de--
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pendencia nuevn que pudiern establecer on c~l futuro. A t'i;te --

en el futuro crea nuevor; dopartanwnto~; o uecc 1 oneB estrechamen

te vinculndos con ln ner:;oclaci6n inicj11l, i:i; nnturnl r¡uc •.•l co:!l 

trato colectivo tengn que cubrir to le:: a:nplindonr:s; pr'!'o 1>i no 

se treta 1de eoo, ~.;ino do otrnn instalncionC>t que pueden si~r co-

nexns o, bnr,t¡¡ en alp:unos casos, rr·ferirs·· ll Rct:v.idndos (!iffJ-

rentes, en poblncioner dintintnr do nqu0lln on quA netA inGtal~ 

dn la empresa, es muy conveniente no lignrse df> antemano üon 

una cláusuln, como aquélln .'! qui'.' non refori.mo!>, pu<:s las condi

ciones localeü son muy divcrsao e, inclunive, las si tuncionea -

de relaciones con otro sindicato de aquel lugar, en el futuro,

podr{en .:>bstaculizarsc, mnniato.nrlo n la empre so de~~de el contri!, 

to inicial, si acepta aplicar el contrato 11 cuolquiern otrn un.!. 

dad que más tarde pudiera conoti tui!'. 

Se acontumbra dentro de lnr. primeras cláusulas in

cluir algunas que se reficr<rn uJ pernonal 1.1 quit>n no aorlin apl,i 

cables las cl6usulas del cootrnto colectivo, por estar integra

do con representnnten del pntr6n o empleados de confianza. Ea 

conveniente no olvidar la diferencia que existe entre estos dos 

grupos de ejecutivos. Ambos tienen un grado de confianzn muy -

alto y, por lo mismo, agudízado el deber de loaltad; pero en 

tanto que los primeros prácticamente constituyen ol grupo gero~ 

cial, lo que llaman los americanos "Top Management", loo segun

dos intervienen en muchas funciones de fiscali.zaci6n y de dire.s:, 
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ci6n; pero en nivulea inf¡~rioro::. J,egolmentl~ loi~ p1'ime:ror; 

obligan al pntr6n en lo:· compromir:m· qtt" tomon con el rt'.c·to de

los trabajndoros, en tanto que lo!'! negundos no se nncucrntran P.n 

e ata si tunci6n. 

En lo cnumoruci6n qu~ oe hugn de lan cntcgorfa;; de 

representantes del patr6n y empleados de confianza, dehn cuidar. 

se de no hacerlo de ninguna manera individunliz6ndoloe. Debo 

mencionarse la cntcgoria y uunquc advertimoo que on muchon cm-

presas se ha englobado o todo el pernonel de oficina con el ca

rácter de confianza, no creemo~ que <rnto m: apague a lo ley, 

pues lo esencial en la naturaloza do la funci6n de confianza, -

como lo dispone ol Articulo 9 de la ley y no el nombre del pUO.f! 

to o su inclusi6n en el contrato colectivo, como si fuera de 

confianza. 

Las declaraciones do la.a partes nobre el respeto -

que recíprocamente deben guardarse y sobre la no ingerencia en 

asuntos sindicales o en asuntos adminiotrativos, eo importante, 

porque marca pautas que, en último análisis, deben ser las que 

inspirett el resto del clou~uln<lo del contrato y, i.iobre todo, la 

manera de aplicarlo. 

En ocasionen, dentro de este capitulo de generali

dadeG o al concluir el contrato, se contiene una cláucula rela

tiva al periodo en que eotarh vigente. A nuestro modo de ver,

es preferible un contru.to colectivo por tiempo indefinido, puo~1 

aun cuando ya sabemos que, según los articulon 397 1 399 y 399 -
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porcial o totnlrnente 1 cadn do!_, nüo:J ;¡ pu1· lo que rnspoctn n oa

lario:;; por cuota dinrio serli rovi nado nnuolmonte, el bocho de -

fijarle un periodo determinmio que l'!Oncluy(l precisamente al CUJ!!. 

plir~e loa do~ nfio~, creo p~icol6gicomentc la nocooidnd de ela

borar un 'nuevo contrato y, ndem/u:i, impide la pooibilidad do que 

pudiera considerarse prorrogAdo nutomáticnmonte el contrato ini 

cinl. 

Se dn mucha importancia, como es natural, al aepe!t 

to de movimiento de personal y, deode luego, casi todos los con. 

tratos colectivos incl\t,}'en la llamada cláusuln de exeluni6n por 

admisi6n~ aeg{tn la cual el patr6n no puede contratal.' para loe -

puestos de base, sin~ a personas que le sean propuoatas por el 

sindicato. 

Desde un punto de vista estrictamente jur!dico, t.2_ 

nemos firme nue3tra convicci6n en el nentido de la inconatitu-

cionalidad de esta cláusula; pero como la realidad nos exhibe, 

segón lo hemos dicho, que casi todos loa contratoo colectivos -

contienen esa determinací6n, tenemos que sugerir, simplemente,

que se cuide la forma de atenuar mta perniciooos efectos. Debe 

expresarse con toda claridad que el sindicato deber& mandar loa 

candida.tor- aptos para la vacante de que se trate; que esa prop2_ 

sici6n debe hacerse en un t~rmino perentorio, de horas o de 

unoa cuantos diar: y que i_;i al transcurrir ee;te plazo, no ha en

viado candidatos, o ai los que present6 fueron incompetentes y_ 
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no los austituy6 oportuunmento, la empresa quede en libertad de 

tomar trnbnjadores directnmentc con el solo requitiito do qne, -

las peraonaa contratadas firmen solicitud de ingreso al aindie~ 

to. Ea peligroso aceptar, un rolaci6n con esto 6ltimo, que se 

condici oner; nu pormanencin n que ocnn sindicalizadoo, ya que es 

to ea una decisi6n enteramente voluntaria de la orgnnizaci6n y 

a lR lar~a podrían verse frustrados loa pr6p6sitoa de la compa

ñia. Precisamente en esta pnrte del contrato consideramos que 

ea convoniento introducir las t6cnicas de an!lisin y valuaci6n 

de puestos, para que, safü1ludoa los requerimientos quo on ca.da 

caso existan, el candidato deba satisfacerlos, previas las pru.2_ 

bas de ndmisi6n que l6gicrunento deben quedar sometidas a la de-

ciei6n !innl de la empresa. 

Lo anterior no impido que el sindicato pueda desis. 

nar delegados que presencien la ejecuci6n de dichas prueba.a, P.! 

ra evitar cualquier acto de parcialidad o favoritismo; pero si -

las orgo.nizuci.ones de trnbnjadores tienen el arma extraordina-

ria de esta cláusula de exclusi6n por admisi6n, loa empresarios, 

como contrapartida, deben tener, cuando menos, ln poaibilidad -

de e.ceptar a6lo a persona.a competentes e, incluai ve, de somete!. 

las a examen o período de prueba de treinta dias, como lo disp.2, 

ne el Artículo 1~>9 do lu Ley Federal del Trabajo, si ol patr6n 

cumpli6 con 1n obliµ:nd6n de capaci tnr al personal 1 como lo diJ! 

pone e 1 Articulo 132 frncci6n XV de la propia ley. 

1a entrevietn inicial, que es otro de los aspectos 
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i mportnn ic r de lns t6cnicas de re luciones J.nduatrilllea, de be i.J:! 

cluirse en alguna porte de estos cl6usu1RD 1 nsf como les prua--

bas te6ricas y prácticas n que debe sujetarse al candidato. 

En nlgunos casos, dentro <le ente cnpitulo, rw in--

e luye la mu terin de escalnfones, bien sen por departamentos o -
' general y único en la empresa. Aunque no podemos desconocer el 

valor que tiene ln antiguedud, en absolutamente noceanrio quo -

se contrarreote le cxietencin de eecalnf6n cie~o con los cursos 

de capacitaci6n para que quede siempre condicionada la admisi6n 

de un trabajador n su lllaJ'Or competenciu, y solnmente P.n igual-

dad de competencia, puede tener valor la mayor antigucdad de a,! 

guno de los candidatos. 

Trunbi6n ea útil establecor cláusulas que permitan 

cierta flexibilidad a los patrones para no c11brir algunos puea

tos en ausencias temporales de sus ocupantes, cuando ello no 

fuere necesario para el desempeño de las laborea. Lo contrario 

crea, en ocasiones, una sobrecarga de puentos que pesan enorme

mente sobre loa costos de cualquier nep;ocio. 

Se considera como un capitulo importante, el que -

ae refiere a las jornadas de trabajo, debiendo tenerse en cuen-

ta que solamente deben marcarse lineamientos generales, yn que 

al regl8.lllento interior corresponder6 entrar al detalle pa.ra s~ 

ñalar periodos de tolerancia, horarios variables, etc. Lo im-

portante aqui es que, ai la empresa puede laborar en diversos -

turnos, se autorice a loa empresarios para hacer loa cambios n,t· 
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cesarioa, con el 6nico requisito de dAr avioo previo y ·11 ficien. 

te a los trnhRjadoree y al oindicoto. 

Tambi~n ea muy 6til especificar que el tiempo ox-

traordinnri o solamente podrá laborl1rso con autorizaci6n expresa 

y por escrito del potr6n, pueo aunque ootnmos convencidos de 

que ea conveniente evitar eota clase do trabajo, siempre que 

sea factible, no podemoo desconocer que hay muchna ocaoiones, -

en que necesidades del trabajo obligan a laborar más all6. de la 

jornada normal. 

Tambi6n ea neceaario que se prevenga que os obliS!:!., 

torio para los trabajadoras laborarlo dentro de lna limitacio-

nes que establece la ley, pues en ausencia de esta diaposici6n, 

en ocasiones, los trabajadores, como una medida de presi6n con

tra la empresa, se niegan a laborar durante ase tiempo y mien-

traa que se hacen loa trámites legales para demostrar la obliei,!, 

ci6n que les corresponde, a fin de trabajar en 19. jornada. e:xtr!!_ 

ordinaria, la empresa sufre quebrantoo muy aeriso, que es prefe 

rible desde el principio considerar y por ello establecer disp.Q. 

siciones como las que aconsejamos. 

En nuestro concepto es conveniente, dentro de al~ 

no de los capítulos, establecer alguna cláusula que reproduzca

expreoamente el texto de la fracci6n IV del Artículo 134 de la 

Ley Federal del Trabajo, para que en el caao concreto de la em

presa de que se trate, se acepte por el sindicato, como repre-

sentante de los trabajadores, que ~atos deben ejecutar su labor 
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con la intensidad 1 cuidado y come ro apropiados y en la form.o. 1 -

tiempo y lugar convenidos. 

Tambi6n conviene insistir en ls diaposioi6n de la 

fracci6u III del mismo artículo legal, para recalcar que los 

trabajad~rea deben doaempeñar el servicio contratado bajo la di 
recci6n del pntr6n o de au representante, a cuya autoridad ee-

tar!n sometidos en todo lo concerniente al trabajo. Esto in--

cluido en el contrato, con apoyo en los preceptos legales, ser

virá a la empresa para contrarrestar cualquier influencia noci

va en que loe repreaontantca siodiculcB puedan preten<'lor inter

ferir en el trabajo, so pretexto de una repreaentaci6n sindical 

que se contenga en la primera parte del contrato colectivo. 

Es uaual incluir los diaa !estivos que en cada em

presa se conc~den a los trabajadores y en los que ~stos tendrán 

permiso para faltar a au labor con goce de salario. Como ea a~ 

bido, la ley incluye siete dina y uno más cada seis años, pero

segó.n las costumbres regionales, es frecuente que a estos dias

se agreguen algunos otros. La abundanda de loa deacaneoa es -

perjudicial para el trabajo, como tRmbi6n ea la renuencia abso

luta para reconocer determinadas solemnidades o fiestas locales 

que, al no concederse por el putr6n, ~bligan a loa trabajador~s 

a laborar con desgano y con mala voluntad para quien no quiso -

comprenderlos con ese motivo. 

Tambi~n se acostumbra expresar los per!odoa de va

caciones de que deben disfrutar loa trabajadores. En algunos -
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contratos so reproduce el toxto legal, en otros se concede ma-

yor número de días desput'\r; de cierto tiempo de servicios .Y en -

otros más se otorgan periodos de vacaciones m!s amplios, se in

cluyen uno o dos d1ae más de solario, pero no de descanso, o 

prestaciones por concepto do ~ustos on el período do vncaciones. 

La empresa puede satablecer en esta parte una dioposici6n clara 

para que ella sea la que H;j'! lni; fechas en que se tomen los p~ 

riodos de vococionos, lo cual respond~ ol contenido del Articu

lo 81 1 último párrafo, de ln ley luboral. 

La jornodn de trnbo.1o, como se onbe, puede ser ºº.!!. 
tinua o discontinua, precisándose aoí la característica en el -

capitulo que estamos analizando de cualquier contrato colectivo 

de trabajo. En el caso de que fuera jornada continua bny obli

gaci6n para que el patr6n conceda media hora de descanso y que 

este tiempo forme parte de la jornada de trabajo, cuando el tr~ 

bajador no pueda salir del lugar donde pronta aus aervicios, s~ 

gdn lo previenen los Articuloa 63 y 64 de la ley laboral. 

Por ~ltimo, ae contienen tambi6n en esta parto di~ 

posicíonea para que loa trabajadores puedan faltar por períodos 

de uno a tres días en el caso de muerte de familiares pr6xímos, 

as! como la posibilidad de conceder permiso sin goce de salario. 

En este Último caso debe cuidarse de dejar, s6lo a juicio del -

empresario, la apreciací6n de la causa que motiva la solicitud 

de permiso. 

Uno de los capítulos más importantes y que genera! 
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mente eotá relacionado con un anexo ol contrato, ea el relativo 

a loa anlai:·iof!, pues det;tro do la A cl~uoulaa ae acostumbra sol!!_ 

mente anunciar la obligaci6n del pago do oularioa en determina

das fechas y las limitaciones que al patr6n ne fijan para hacer 

descuentan nl sslnrio; pero en el anexo a que hicimos referen-

cia, se ~ontiene el tabulador de salarios, materia 6sta que por 

ei sola serfo suficiente pura un texto completo, puea el tema -

se presta a much1aimas consideraciones para trntar de fí~ar la 

remuneraci6n equitativa que perciban los trnbajadoren. 

La prevenci6n de riesgos profeeionalos está conte-

nida en diversos preceptos de la ley laboral, ya en forma de 

obligaci6n para loe patrones, ya en forma de obligaci6n para 

los trabajadores, de acatar las normas de seguridad, ya incluai 

ve como causa de rescisi6n del contrato por reointenci11 del obr.2_ 

ro a acatnr los mandatos de seguridad¡ poro, independientemente 

de todas estas disposiciones, que indican la honda preocupaci6n 

del legislador en tan imp~rtante materia 1 es normal que en loa

contratos colectivos se incluya un capitulo relacionado con ,la 

prevenci6n d.e riesgos profesionales y con la creaci6n de la Com! 

si6n Mixta de Higiene y Seguridad. En nuestro concepto, debe -

insistirse mucho en que los empresarios cuiden de que se redac

ten con claridad las c16usulns de ese capitulo y 1 sobre todo, -

en que se acaten. 

La materia de despidos y disciplinas se contiene -

tambi~n en una aecci6n especial de los contratos colectivos, 
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bien para reprodur.ir algunos de los preceptos legales o para -

reproducir algunos rto lon proceptoo lee;aleo o para umpliarlos,

señalando causas do <lespido diferentes a las que contiene el Ar. 
t!culo 1+7 en aun primer1rn en torce fracciones• o hlen puro. regu

lar la facultnd patronal de despedir u sus trabnjudorea. Esto

áltimo ea muy importante 1 riuca mm cuando no somos partidarios 

de una política de despidos y dt~ aancione.G, creemos que es in-

dispensable mantener el principio de autoridad y disciplina., -

que ea b!sico para ln reali~aci6n de loa objetivos de cualquier 

orgnni~aci6n humana. 

Se iucluye normalmente, por dltimo, un capitulo de 

aspectos varios, o de generalidades, en que ae precisan las fe

chas de dep6sito del contrato, la minietraci6n de berramientaa 

y 6tilea de trabajo, etc. 

Repetimos lo que hicimos notar desde el principio, 

o sea que nos referimos al m6s sencillo de loe contratos colec

ti voa 3 que, naturalmente, en otros que son muy elaborados po-

drán citarse otras muchas cl&uaulas, algunas, inclusive, referi 

das a la terminología uanda, que no es el caso por el momento -

de analizar, ya que nuestro prop6aito, en esta ocasi6n, ha sido 

el presentar aol!illlente un panorama general dentro del que es P.2. 

sible establecer ~uchas peculiaridades. (38). 

(38) EUQUERJO GUERRERO, Ob. cit. pag, 243-250. 
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11. lMJ-OHTANCIA DE 10b CONTRATOS COLECTIVOS Y SU -

REVISIOll.- AJ entrar al estw' io r!e] prlHH:nte temu ea convenien

te referirnos al derecho del t.ralmJo que uiendo un derecho vi--

tnl y Mmb.inntc nl vnriur las con<licionN: oconómicas del pueblo¡ 

es un der0cho en constante trnnsformHc i6n, al que no puede ae-

guir la l~y; puoa bient eate papel está reservado al contrato -

colectivo de trabajo; lo qu~ la ley no puedet lo consigue el 

contrato colectivo; f6cilmontc se amoldo e las necesidades del 

momento, porque puede variarse y porque su modificación es sen

cilla, ya que au vigencia ca a corto ploio y porque basta la VE_ 

luntad de las partes para modificar su contenido. 

El contrato colectivo de trabajo, por su parte, 

completa la obra de la asocjac16n orofosionul y produce una mn

yor aolid.aridad entre loa tr~bajadores: El principio de la 

igualdad de condiciones de trabajo acostumbra a loa hombres a -

estimar que su problema no es puramente individual, sino colec

tivo; en el contrato individual do trabajo obrn cadn trabajador 

un poco egoístamente, porque procura loa mayores ventajas, sln 

importarle las necesidndea de los dem~a; en la asociaci6n prof~ 

sional y mediante el contrato colectivo, cambia de actitud el -

trabajador y procura el bien común. Por estm1 mismas razones 1 -

el contrato colectivo ordinario eet4. pcráiendo terreno: El pr.e_ 

blema ac al del derecho del trabajo no es ol mejoramiento de -

las condiciones de trabajo de una comunidad de obreros, sino la 

elevaci6n nacional de la clase trabajadora. Una vez mAs ee ba .. 
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revelado el derecho mexicano una nvnnzoda pnra 11.w logislacio-

nea oxtran.1Rrao, puni:; •Ü cont1·ato-ley pcrmit<) 1ocrnr 1;zt0 'rnh1>

lo nacional. Y es probable que en el futuro, lan condiciones -

de trabajo se regulen mediante contrntos nacionales. (19). 

El contrato coloctiv,¡ de trnhnjo, según queda expr~ 

se.do, ha desempeñado un papel importtrntf.aimo: En primer lugar,

porque igua16 la poaici6n de loa tr11b11jadores y del empresario¡ 

no noa cnnanremoa de repetir que el derecho del trabajo ea un -

aerecbo aut~nticamente democrático, pues au principio es la 

igualdad y el reopoto al hombn que trnha;ja. Pero au aepecto -

principal coneiati6 en el mejoramionto real de lao condiciones 

de trabajo de los obreros; ai el contrato individual de trabajo 

dependiera de lo vohmtnd de las partes que lo cole bran y de 

las disposiciones de la ley. el trabajo acr!a poco menos qua una 

esclavitud; el coutrnto colectivo, al mejorar le.a condiciones -

de vida de loe hombres, ha servido para dignificar al trabajo;

bastaria asomarse a aquellas fo<luatrfos en que a6.n priva el co.a 

trato individual de trabajo, parn convencerse de nuestros aser

tos. 

La funci6n del contrato colectivo de trabajo ea 

triple: Es fU<~nt~ de derecho, con plena validez y obligatorie

dad. Por otra parte, sirve el contrato colectivo para concreti 

zar los mandatos del derecho del trabajo¡ las normas jur!dicas

son generalmente ahntractas y se hacen concr0tas en el contrato 

colectivo. Finoloente, tiene el contrato colectivo como misi6n, 

(39) DE LA CUEVA MAHlü. Oh. cit. pa¡:,. '+'10 
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mejorar, en beqeficio dll los trabajadoree, el derecho legislado 

y significa una enorme ventaja: Bo vehículo de progreso para -

la clase trabajadora y salva la lentitud de lo ley. El derecho 

del trabajo ea un derecho vitn1 V 
cnmbin al vnrinr las condici2, 

nes econ6micas de loa pueblos¡ ea un derecho on constante trau!!. 
\ 

!ormaci6n 1 al que no puede seguir ln ley¡ pues bien, este papel 

está reservado al contrato colectivo de trabajo¡ lo que ln ley-

no puede 1 lo consigue el contrato colectivo; .fácilmente rw nmol 

da a las necesidades del momento, porque puede variarse y por-

que su modificaci6n es seneí lln 1 yo que su vigencin es a corto 

plazo y porque basta la voluntad de l~s partes para modificar -

su contenido. (40). 

Posteriormente entraremos a estudiar las t~cni.cas

usuales de revisi6n de un co~trato colectivo que se llevan a C.!!, 

bo regularmente por las grandes empresas y as! mismo las carác

ter!sticas eopeciales que debemos de tomar en cuenta al revisar 

un contrato colectivo. 

Las calidades que estimamos necesarias en los int!t 

grantee del equipo de contrataci6n, aon las mismas, aun cuando

aqui debe tomarse eu coneideraci6n que ya ha habido experiencia 

en el manejo de personal dentro de la empresa y que, por ello 1 -

no solamente debe pensarse en las políticas de la empresa hacia 

el futuro, sino tambi&n en el resultado de las de!iciencina ob

servadas en el pasado, por la aplicaci6n del contrato colectivo 

que se revisa. 

(40). DE LA CUEVA M.i\lUO, Ob, cit. pag. 461. 
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Randall propone lo que noaotroa desde hace mucho -

tiempo vimos como un procedim~_cnto pr6ctico cu 11.1 revisi6n de 

los contratos colectivos. Se refiere al an61iaia de quejas ºº!:!. 
rrida.a durante el periodo en que estuvo vigente Pl contrnto que 

se vs a modificar. Noootros encontramoo que un procedimiento -

~til es exigir a todos loa jefea de departamento y do aecci6n,

que dur1mte los dos años que va a regir un contrato colectivo,

vnyan anotondo por escrito. nn cada caoo concreto, los problemas 

que se han creado al aplicar cláusulas de dicho contrato. Esto 

permite ir llevando una capecic de historia de lae deficiencias 

que aparecen en el contrato y cuando se acerca la !echa de su -

reviai6n, es muy dtil que el Jefe do Relaciones Industria.lea r.2_ 

aoja todas esas observaciones escritas, para que pueda presen-

tar un cuadro, fundado en los hechos, en que ee dcmueatr9 lo i!!, 

conveniente de determinadas cláusulas o cuando menos de la reda.2_ 

ci6n con la que aparecen en el contrato. 

Creemos, además, que para prepararse oportunamente 

a la revisi6n del contrato es conveniente tener juntas con loe

funcionarios de alto o medio nivel, y posteriormente mantener -

este sistema de comunicaci6n, para que todos ellos se sientan -

vinculados con ln direcci6n de la empresa y le presten su apoyo 

valiosísimo, en las conversaciones que sostienen diariamente 

con loa demás trabajadores. 

Conviene también analizar serenamente las politicas 
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que hn apJ.icudo ln ~mpresa, ver los resultados que se bnn lo-

grado y corregir todns J (IS lnp;nrnn que iw ohaei•von. Por e1 lo -

es que, en t6rminos generales, puede aconaejarse, o bien prepn

rnr un proyecto ur> contrato colo1-tivo, o nn pliego de obaerva-

ciones, quo servirá para robntir algunlls peticiones inadecuadna 

o para obtener ln roconaideraci6n a la redacci6n de algunas cl&.l!, 

aulas contructunlea. 

En materia de revisi6n do contratos, ee muy conve

niente tomar el pulso n la situaci6n como se ha venido manejan

do por las autoridades labornlPe, pues aun cuando no hay regle

fija por lo que ve a porcentaje de aumento da salarios, punto -

~ate el m!s discutido en estas revisiones, constituye un dato -

mUJ orientador el conocer cuáles han sido los aumentos sancionQ_ 

dos por la autoridad en las revisiones que inmediatamente acu-

ban de ocurrir. Pora esto es muy f~cil formar parte de agrupn

cionea patronales o de Jefes de Bclaciones Industriales, en las 

que, dentro de un ambiente de absoluta cordialidad y confianza, 

se intercambien experiencias que permiten, al que se encuentra 

en vísperas de una contrataci6n, apreciar adecuadamente el terr~ 

no en el que se van a llevar a cabo las negociaciones. 

Indudablemente que ca necesario tomar muchas info;;: 

maciones de car~cter econ6mico, principalmente de aquellas que 

dan una idea verdadera de la curva del costo de la vida, pues -

como la experiencia nos lo ha enseña.do, en muchisima.s reviaio--,. 
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nes de contrato, una lle lan razonan quo mli.o invocun los repre-

sentnntea sindicales, en cierto mencrn con unn juotificeci6n 

simplista, ea la de que habiendo aumentado el rosto de la vida,

el trabajador necenita un aumento de oalario. 

La empreoa noccnita revinar cuidadosnmento sus fue!. 

zas econ6micas para oabor realmente hasta d6nde puede llegar en 

la conceai6n de aumentos de sueldos o de otras prestaciones, 

trunbi~n econ6micaa. fü;to no guiero decir que la medida del au

mento se determino por las poaibilidadea de la empresa, pues 

bay otra seria do factores que intervienen; pero indudablemente 

que es fundamental considerar las poaibilidadea que tiene el P.! 

tr6n o la necesidad, llegando cierto limite, de repercutir en -

loa costos de producci6n y condicionar el numonto de salarios -

a un awneuto en loo precios de loa urt!culos elaborados o de 

loe servicios que se prestan. 

Aun cuando reconocemos que todavía falta en muchos 

dirigentes empresario.lea y dirigentes obroroa, preparaci6n para 

aceptar prestaciones justas, sin necesidad de que sean a.rranca

da.s por le presi6n que sie;uifica una amenaza de huelga, entend.2., 

moa que ya hemos llegado a una etapa, en nuestro deaenvolvimie~ 

to industrial, en que es necesario ver en la revisión del con-

trato colectivo, no un periodo de guerra en que las dos partes 

contratantes tratan do actuar destruyendo a la contraria, sino

una etapa de comprenai6n en que so reconozcan mutuamente las n~ 
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ceaidndes que deben cubrirse. Este cambio de postura psicol6-

gico, 1nd11dohlomente contribuirh n m~jornr el clima que existo 

en las revisiones de contrato y darle a este instrumento valio

sísimo, el verdadero sentido de regulador entre loa factores de 

la producci6n. 

Otro aspecto que ea mUJ' importante tomar en ouen-~ 

ta será el contenido del pliego de peticiones que preaontar!n -

los trabajadores. Conociendo la forma como ne manejaron las r.Q_ 

laciones obrero patronales durante los dos años en que rigi6 el 

contrato colectivo, se podrá tenor una idan de cuál oer6 la PO!. 

tura sindical. Desgraciada.mente no puede desaparecer todavía -

la t~cnica del regateo y por ello las peticiones sindicales nor. 

malmente se inflan considerablemente¡ poro el ejecutivo de em-

presa, que conoce a su personal, puede apreciar hasta d6nda es 

real la ci!ra de aU111ento que se aolicta y hasta d6nde contiene

un abultamiento que permitirá ir reduciendo sus peticiones bas

ta llegar a la cifra do ajuste. La postura equivocada de los -

dirigentes de la empresa, en esta materia, puede ser mUJ' peligr,2. 

sa. 

Ouando .llega el momento en que el empresario debe

conocer el pliego de peticiones, o sea sesenta días, cuando me

nos, antes de que concluya la vigencia del contrato colectivo,

segó.n lo dispone el Articulo 399 de la ley laboral, los repre-

sentantes de la empresa ae encuentran ya, no en presencia de sa 
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posiciones. sino do bochos ciertos, J v.ienE~ nquiuna sef~ndn fn

se que es ta.ml)Un de vitnl importnncin. 

Las peticiones contonldas en el pliego de revisi6n 

que prenentu ol nindicuto deben ser objeto de una vulunci6n pe

ra que ae conozca, no n61o el total del costo que implica. esa -

solicitud, sino el detalle de cnda. petici6n e, inclusive, las -

repercusionc!s que una cláusula va a ejercer en. las otras. 

El emprecario b~bil y conocedor do su empresa y ue 

su sindicato, puede clasificar los peticiones de relleno y aqu_!t 

llas que verdaderamente interesan a la organizaci6n oindical. -

Entonces podrá establecer la comparaci6n entre lo que se pide y 

lo que ee puede dar, para formarse un plan completo de la t&cni 

ca que seguir& en la rcvisi6n del contrato colectivo. 

Al llegar a la mecánica de las discusiones de rev,!. 

si6n, es conveniente preparar adecuadamente todos los aspectos, 

inclusive loa del medio r1sico que se escoge, para tener estas 

reuniones con el sindicato. 

Si dentro de la rcpresentaci6n de la empresa inte,;: 

viene un funcionario con gran autoridad moral, inconscientemen

te se convierte en el presidente de debaten. pues los propios -

dirigentes aindiculas reconocen que debe haber un orden, ai se 

quiere avanzar en las discusiones. Realmente en esta ocasi6n -

es cuando so necesita acudir a los aportes de la psicología, 

pues en el intercambio de puntos de vista 1 se podrá ir udvirtfoD. 



dú ln mentalidnd con que cperan lou representnntea de amha.s par 

tes. 

Se rt1comiendn, como una polÍtica invariable en ea-

tas reuniones, nuncu colocarse en posiciones cerradas, sostenie~ 

do que las ofertua o negativa.e son la última palabra de una paf. 
1 

te. Salvo aquellos puntos en que la emprean no puede ceder por 

ningún motivot o nea precisamente en lus cláusulas udministrat!_ 

vas, las po13turus qu(~ oe tomen dehm prrmi tir al.empre, como hH 

dicho algún tratadista " retiradas airosas " En cambio, tra--

t~ndoae de caao cl6uuulaa odminiatrntivan, cu;yr1 aceptaci6n pue

de significar la ruina de la emproM,. 111 represontaci6n ompre-

sarial, desde el primer momento, debe adoptar una actitud muy -

!irme, tratando de convencer con razonamürntos a los repraaeu-

tantea obreros de ltte consecuencina funeata.!l que pnr1:1 lo empre

sa y on 6ltimo aná.lisis, para ellos mismoo, podría eigniflcar -

la aceptaci6n de talen peticionos. 

Si las pláticas fracasan y es necesario acudir a -

la intervenci6n de representantes del Gobierno que actúen como 

funcionarios conciliadores, es indispensable que la empresa pla~ 

tee ante la autoridad, con la mayor sinceridad y veracidad, la 

situaci6n a la que se enfrenta. Para hacerlo debe acompañar lna 

pruebas que obren en su poder, que permitan al func:J.onario con

ciliador reconocer la veracidad de la afirmaci6n empresarial. -

La circunstancia de que durante mucho tiempo se hS,J'a seguido la 

t~ctica de afirmar ante la autoridad que la empresa por ning6n-
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motivo l)Uede aceptar una prestaci6n, pues significad:) ou ruina 

-:¡ a la larga se ha;ya.n nceptndo esas pe tic iones y no oe h1-1 oca-

sionado la ruina de lna empresas, ha creado un nmbiente muy pe.!:. 

judicial, pues loa funcionarios ven con recelo posiciones irre

ductibles que toman loo empresarios. 

Repetimos que en materia de cláusulas ndministrati 

vas es necesario, aun en preaencin de ln autoridad, mantener 

posturas completamente definidnn y en6rgicns; pero al hacerlo 

el empresario debe estar resuelto a afrontar los graves daños -

de una huelga, antes de ceder y entregarse maniatado a la repr~ 

sentaci6n sindical. 

Según la naturaleza de la empresa de que se trate, 

podrd convenir ol recurso de la pttblicidad o no, puea muchas v~ 

ces ea preferible que una reviei6n de contrato transcurra den-

tro de la mayor discreci6n, sin que trnacienda al público cons!!_ 

midor. En cambio, en otra.e ocasiones, es necesario reforzar la 

postura moral de la empresa por el apoyo que pueden darle sus -

propioscl.ientes¡ pero esta publicidad debe manejarse con lama

yor inteligencia, para no crear situacion~s dificiles que la 

misma autoridad puede considerar inconvenientes. 

Respecto de cuáleo son las cl6.usulas que primero -

se diecuten y si conviene aceptar de inmediato las de tipo eco

n6mico o reservarlas hasta el final, existen circunstancias que 

impiden dar uoa opini6n aplicable a todos los casos. Si cree-

moa que para fortalecer la poaici6n legal y demostrar que el p_i 
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tr6n no se hn negacio a revisor el contrHto colectivo, as conve-

niente que aqucll:rn cHum1lru1 que IHID razonnhl es y que el pa--

tr6n puede aceptar 1 sin mayor per;luid o, Fw vn.ytJ.tl concediendo -

durante ol periodo de discusioneo, para que nl llegar el momen

to final oxistn un grupo do ese.D cláusulas que tll pntr6n ya. hu-
1 

biera aceptado. Eato, en nlgunoa casos, puede ser la baee para 

invocar juotificndnmcnte una <lPcleratoria de inexiatencie del -

movimiento d.o buelgu, nl que se hul'iere emplnzndo. 

Respecto de la accpt11ci6n previo o .final de las P.!. 

ticiones econ6mi.cas 1 nos encontr01:1os con criterios opuestos. 

Nuestra personal experiencia noa lleva siempre a considerar que 

el conjunto de cl6.uaulas econ6micaa conviene dejarlo po.ra el 61 
timo momento, pues a61o ua! sor6 posible negociar otras petici~ 

nes de la empresa que pueden aceptarse, n cambio de eubir en un 

punto o fracci6n de punto, el porcentr1je general de aumentos. 

En cualqtúera de loa caaoa que hemos mencionado en 

ocasiones anteriores, llega el momento en que nos encontremQS -

con un contrato colectivo de trabajo. Podrá tratarse del con-

trato que exista por primera vez en la empresa o bien del que 

baya sido resultado de las pláticas de reviai6n y que, de todos 

modos, contenga variantes en su clauaulado que le den cara.cte-·

riatícas novedosas. 

A nuestro modo de ver, ea indispensable, en prim&r 

lugar, celebrar juntas de alto nivel con los funcionarios que -

integran el grupo gerencial y despu~s con los ejecutivos de se-
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gundo ni va 1 1 empleados do con f innza, juntamunte con el jo ro su

perior dol que dependen y 11110 pertonezcll n1 pril:wr grupo. Estas 

reuniones tendrán por objeto empapar a todo el personnl de man

do sobro el contenido del nuovo contrato colectivo de trabajo,

ª fin ae que conozr.n exnctnr.wntc la intenr.i6n y ln intorpreta-

ci6n que debe dar•se u cadn cl6.usula. Aun trat6.ndose de aque--

llns prevenciones que c1 patr6n hubiera tenido que acoptar, CO!! 

t1'a su voluntnd, por impooici6n de la autoridad, auspiciando P2. 

ticionee del sindicato, será necesario que se explique bien au 

contenido, no con el prop6sito de burlar talos disposiciones, -

sino de cumplirlas lenlmento aunque se prevean resultados incos 

venientea. En todo caso, a este respecto, convendr6 exigir un 

especial cuidado po.rn ir nnotnndo las conaecuenciao poco satis

factorias que se deriven de la aplicación de tnleo cláusulas, a 

!in de que en la pr6xima reviai6n del contrato pueda llevarse -

un acopio de argumentncionea que demuestren lo indebido de aqu.!!, 

llaa disposiciones. 

El contrato colectivo necesita imprimirse en núme

ro suficiente de ejcmplnres para que se conozca por todo el pe!: 

sonal ejecutivo e, inclusive, por loa trabajadores, ya que se-

g6n el concepto que tenemos de esn instituci6n, deberá incluir

diapoaiciones que connignen deberes pnra los empresarios pero -

ta.mbi6n aquellas que contengan deberes para los trabajadores. 

Durante la vigencia del contrato colectivo debe t,!i;. 

nerse muy en cuenta que constituye> la ley del grupo, que sus 
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preceptos son obligatorios, a menos que i.mpliquon uno renunc 1 0-

11 los dorecbos del tralm,jador conteni<loo en lA ley r¡u11 BP-r~

conveniente, en loa casos m6.s dolicudoa, ir cuidando los proce

dentes que Sfl sientan y que, en form11 anal6gica, pudi6ramoa COE, 

sidorar como la jurisprud(;!ncin 1fo ln or.ipretm. Por ello es Ú~il 

que el Je!'e do Relaciones Induatrinloo proponga a. la gerencia -

las políticas qun en osa materia deben Heguirse por todo el Pª!. 

sonnl. 

Esto permitira unificar criterios o impedir resol~ 

ciones contradictorios que el sindicato tendr6 buan cuidado de 

registrar y oportunamente bacor valer. 

Trat&ndoee de contratos colectivos on empresas im

portantes, es frecuente que existan "anexos" al contrato cuya. -

redacci6n debe acelerarse, para tener a la brevedad posible un

conjunto de diapoaicionea que rijan la vida de la empresa. 

Vamos n señalar n continuaci6n algunos aspectos en 

la aplicaci6n diaria del contrato colectivo que nuestra exporien 

cia nos ha indicado, cuando hay deficiente rodacci6n o contenido 

equivocado en las cl6.usulas de un contrato colectivo. 'frunbit!n

vamos a trata.r de sugerir aplicaciones de t~cnicoi:; de rolado-

nea industriales, conjuntamente cou el cumplimiento del contrn~ 

to colectivo, a fin de eslabonar ambas cosns :; pr:rmitir que el 

valiosisimo instrumento cona ti tu ido por el contrato colocti vo 1 -

rinda 6ptimos frutos: 

Es frecuente que amparándose en cláusulas del con-



\ 

90 ... 

trato colectivo, los reprcscntantna sindicales traten de inter

ferir en ln c,iecuci6n de laA labores de lo empresa. En cata ID!! 

teria creemos que ea muy importante precisar la posici6n de la 

empres11 1 pues si para llt~var adelante su trabajo diario necesi

ta convenir con el sindicato las distintas modalidades que las

neceaidadee de la propia labor indican, se verá entorpecida 

grandemente la marcha rle lo negociaci6n y esto, a ln larga, Pª!:. 

judica a loe mismos trabajadores. 

Las Órdenes dadas por un jefe, en tanto no impli-

quen actitudes ilegales o inmorales, deben ser e.catadas por los 

trabajadores, independientemente de que con posterioridad, si -

hay lugRr ~ presentar reclamaci6n a la empresa, por 6rdenea qua 

excedan las labores de un puesto o por otra causa similar, se -

discutan catas situaciones y se convenga la consecuencia a que

llegue la concluai6n adoptada que, normalmente, podrá traducir

se en uu pago de diferencias de salario o en una advertencia P!. 

ra casos futuros que impidan la repetici6n de una orden inconv!. 

niente. 

Debe hacerse notar que de acuerdo con el Articulo

'l7, rracd6n XI de la Le;y Federal del Trabajo, es motivo de re§_ 

cisi6n del contrato individual, sin responsabilidad para el em

presurio1 el hecho de que el trabajador desobedezca al patr6n

o a aus representantes, sin causa juatificada 1 siempre que se -

trate drl trabajo contratado. Por tal motivo, cuando se da una 

orden es conveniente que el jefe analice sia:>rresponde su eje--
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cuci6n al trabajador a quien ee le di rige .Y l'li la respuesta con 

ln quo pretende ,itrntificur r.\1 negat:ivn. r.rnt.6 fundada ~n unri 

causa justificada. 

Uno de los grandes problamns con loe que ee enfren 

tan las empresas son las constantes demandas de nivelaci6n de -

' salarios por supuestos orrores al !ijar la retribuci6n de cada-

puesto. Por otra parte, en ln determioaci6n de la peraonn que

deba ocupar un puesto vaconte, se tienen serios conflictos par

las actitudes opuestas que suelen tomarse. El representante Pll 

tronal o.firma que el candidato f'fl i.ncompetento porque no conoce 

o no tiene aptitudes para desempeñar los requerimientos del 

puesto. El representante sindical o el trabajador sostienen lo 

contrario. 

En nuestro concepto, para solucionar estoa proble

mas que originan fricciones entre lae partes, es muy 6til reali. 

zar una verdadera crunpaiia para convenci:r a loa representantes -

del sindicato y de loa trabajndorea, de lna bondades quo encie

rra un adecuado sistema de análisis y valuací6n de puestos. 

Conviene recalcar cuál es el espíritu del Articulo 

85 de la Ley Federal del Trabajo al que noa referimos en ocasi.2_ 

nea anteriores, para hacer comprender que basta ahorR la formn

más técnica y más imparcial de fijar la oantidad y calidad del

trabajo de cada puesto en la empresa, ea adoptando algunos de -

los sistemas que al respecto se han ideado dentro del an!lisia

Y valuaci6n. 
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Por otra parto 1 oa indisponatil.ilo conocer .los mere

cimientos o cunlidadeR de cndo trnhRjador 1 pnr" pnct0r ~umplir -

oon el propio Articulo 8l> 1 cuando se rofiere al aulnrio igual -

parn trnbajo igunl, deuompoiiado on p11a11!:0, ,1orundn y condicio-

nea do "fic.lencin t_;g.¡i;ibi6n igut\lea. Est;:rn 6.ltimau no pueclPn de

jnrae al nrbi tr1o, aimpntfo o capricho da un jefe, aino que pa

rs ello se ha ideado precisamente lo t~cnicn do cnlificaci6n de 

m6ritoa. TomRndo todae lea precaucioncc, que garanticen ln im-

parcialidad en el juicio, ee podr!, en un momento dudo, exhibir 

antP el sin1icato o ante la nutoridnd, si fuere preciso, lo.a r,g, 

s:onea que fund8J.llcntan ln aoti tud del 1>0.tr6n pa.ro. otorgar un sa

lario m6s alto al trabajador m&s eficiente. 

YR hicimos notH?' tambi~n on oco.siorws antoriores,

que hay dos cl!uaulaa llamadas de seguridad sindical, que gene

ralmente se incluyen en los contratos colectivos, La llamada -

ol!usula de excluai6n por adr.isi.6n y la cláusula de exclusi6n -

por sepuraci6n. R<~apecto de la primera 1 señalamos los graves -

problemas quo se ouuaan por una aplicaci6n mal reglamentada de 

tal cl~usula, que entrega on mnnos del sindicato el suministro 

absoluto de personal a la empresa. Aun en el supuesto d~ que -

se hubieran c11i:iado los nnpHtos de reglamentaci6n referidos, -

creeir.os que cuando ,in sinu icato no cumple con la obligaci6n de 

suministra.r candidatos suficientes, en el Urr.iino razonable que 

se hase c>sti pul Ad o o st• considere adecuado, la empresa, por 

aplicaci6n dP principios generales de derecho, ant~ lA Rctitud-
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de lncuruµliwiento por parte del nlndicato, po1lr1n nffH~t;1.ar unA-

que el sindicato tenga doeeos de cumplir con su deher. En el -

conflicto jurídico qu~ ron ABC motivo s~ plontoara tendrfo quo

invocar, como principio gnneral, que el cumplimümto de los CO}l 

' tratos no puedo dejarse nl arbitrio de uno de los contratantes. 

Por lo que ve a la cláunula dt' exclusi6n por sepa

raci6n, erremos que al incluirlA en ol contrato colectivo debe

cuidarae que vayn unida a una serie do preceptos reglamentarioa, 

para limitar el campo de su nplicnci6n a faltas vordaderomcnte

grnvea y para que el sindicato demuestre fehacientemente a la -

empr~sa que cumpli6 con todos los requisitos legales y que, 

por la ma3or!a de las dos terceras partes de auo miembros, se -

aplic6 esa trascendental e inconstitucional cláusula a un trnb!,. 

jador. 

Tambi6n, en el aupuesto de que so hubiera. omitido

l~ reglamentaci6n al redactar el r,ontrato colectivo, el empres!. 

rio, en nuestro concepto, podrá invocar tanto las dispooicionos 

legales, como la interpretaci6n que ha dado la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n, para exibir, antes de efectuar la expul

ai6n del trabajador sancionado, se lP. compruebe que la mayoria

de las dos terceras parten de los trabajadores, en votaci6n di

recta y personal, en la asamblea respectiva. acordaron esa ex-

pulai6n. 

Huchas veces, por falta de comunicaci6n oportuna o 
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por haber empleado un modJ o incorrecto parl'I t:mnmni t:i r una or-

den, ae genorrm conflictos en la empresn. A este respecto, con. 

viene tener siempre presente lo dispueoto en la. fra.cci6n VI 

del Articulo 132 de 1ll Ley Federnl del Traba.jo, yn que se refi!J. 

re n unn obligaci6n patronal 1 como eo la tle guardar a los tro.b!_ 

ja.dores la debida consideraci6n absteni6ndoae do dar mal trato, 

de palabra o de obra. 

En materia do seguridad en el trabo.jo eo frecuente 

que, después de ocurrir un riesgo profesional que puede llegar

a la p6rdida de una vida, se ugudice lo. sensibilidad de los tr.!a 

baja.dores, de loa repreaentantes aindicales y de loa ejecutivos 

de la emprean. Por el contrario, hemos presenciado tambi6n si-
" 

tuaciones en que, con critsrio fatalista, contrario a cualquier 

medida de seguridad, representantes aindicales o jefes de depaI_ 

tamento lo atribuyan n la mala suerte,imposible de controlar,

recurriendo a la expreai6n "ya le tocaba 11
, y concretlindose a d.2, 

plorar lo ocurrido en el caao concreto. 

Nosotros creemos que la aplicaci6n del contrato C.2. 

lectivo, en esta materia, debe orientara~ básicamente hacia la 

prevenci6n.de loa accidentes y que una cueati6n, a veces descu!_ 

dada en las empresas, es la de integrar, dar respetabilidad y, 

por lo mismo, fuer:ui, a la comioi6n mixta de seguridad e higie-

ne. 

Si en la mente del ejecutivo de una empresa s6lo -

existe la idea de salir del paso. CUI:lpliendo con un precepto ~ 



del t.:ontrnto Golee ti vo y de ln 11-iy, para creor un ()l'gAn) muo de 

1\pa.rnto qUt· no c>Jmph ima funcHrn efectiva, 1rJ i:ie1';.1ri1111ct oatu-

rá de duelo. 

Una dcni.cn do relaciones industriuJea que on nue!!, 

tro conc.epto atrae las voluntades del personol 1 es la de inter_g_ 
1 

snrse la gerencia en un programa de seguridad induntI'ial. Dar 

vida a los preceptos dol contrato colee tí vo .Y de la lo:y que t;r!l 

tnn es tus materias y 1 cunndo desgraciadwnent~ oc11.rr1> el acc:i ilí:in 

te, eer inflexible en la aplicaci6n de las medidas que el con-

trato contf!nga y penanr no s6lo en ln doar;racir> de qui.en lo au

fri6 o de sua deudos. sino tunda.mentalmente en le experiencia -

que de ahi debe sacarse para prevenir en e 1 :futuro la repetici6n 

de otro ri.csgo. 

Aun podr!amoa señalar otroa muchos caaoa que signi 

fican problemas en la aplicaci6n diaria del contrato colectivo, 

pero consideramos necesario poner punto f innl a e~taa explica-

cionoa. Sin embargo, antes d» lio.cerlo, nos referiremos a una -

aituaci6n verdaderamente interesante, por lo que ve al !mbitQ -

de aplicaci6n del contrato colectivo. 

Sabemos que dentro de la empresa existe un conjun

to de personas que forman el grupo de los empleados de con.fian

za. Estas personas, seg6n lo dispone el Articulo 184 de la Ley 

Federal del Trabajo, pueden estar exceptuadas de la aplicnci6n 

del contrato colectivo y este problema ea precisamente el que -

motiva nuestra última reflexi6n. 
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Se arguye ¡ior algunos, quf! es ~onveni<:nto uceptar

exproarunentc la uplicnci6n riel rontl'rito colecti.vo nl ,,..ersonal -

de confianza, porque entonces éste ae sentirá. umparat:o por las

disposicionoa de tnl contrato y no considerará que si nituaci6n 

es infflrior u ln de los trobajadores 1.dndicalizadon. Otros ar

gumentan en el sentido de quo ea inconveniente esta aplicaci6n

extenai va del contrato colectivo, porque ont:oncas el personal -

de oontisnza, inconscientemente, se siante ligado a la suerte -

del personal sindicalizndo y, por lo mismo, aun ain quererlo, -

desen en el fondo el éxito del sindicato cada vez que se revisa 

el contrato, porque aabe que las ma:yoroa prestaciones que aqu61 

obtenga rcdundar!n en su boneficio. 

Nosotroo creemoo que ambas posturas son correctas; 

pero que para evitar loa perjuicios invocados en aagundo lugar, 

ea necesario que en las empresas se reconozca el valor imponde

rable que tiene el grupo do cjecuti.vos, empleados de confianza 

y darlos un tratru~iento no solamente i¡;;ual al personal sindicu

lizado, sino mejor. Si de ooaiJ personas se exige la lealtad 

elevada a la mayor potencia, el patr6n 1 n su vez, debe corres-

ponder agudizr,ndo r.u deber de previai6n y sus consideraciones -

por lo qur. ve u trato, salario y prestaciones adicionales. 

No nomos partidarios de que coincida la reviai6n 

de las condiciones de este g1~po de trabujudores con la revisi6n 

del contrato colectivo, sino que, por el contrario, pensamos 

que justamente !':n las 6pocas que no corresponden n ln revisi6n, 
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conv!.Pn<) estudiar la situud6n d(: •·ste important(' ¡~rnpo. 

Tampoco croemos neonneja.ble fornular umt eopt ~:.1 '' 'le 

contrato colectivo para estos trabujadoren do confiunza. 1 sino -

que, salvo lns roglns gen~ralos, quo lo non por eu nnb1relezn 1-

será conv.?niento individual iz:.H' cacos pura dnr a los trnbajndo

res, tanto 1n sensaci6n del reconocimiento personal rle suo ca-

racteristicas, como evitar qu~ los acuerdos emitidos ~n su ben~ 

ficio pudieran ostit1arse como untocodentea de lo qui:.i va a ocu-

·rrir con el personal sindicalizado, nl llegar el momento de la 

revisi6n. 

En el supuesto de que ln empresa haya aceptado la

aplicaci6n del contrato colectivo de trabajo a su personal de -

confianza, ser! preciso que el Jefe de Relaciones InduotriaJ.ea

se constituya ante la gerencia en el primor defensor de cate 

grupo de trabnjndorea, para cuiñar que en nine;ún coso sean vul

nerados sus derechos, pensando equivocadamente, que no tienen -

representante sindical que los dofiendu. 

Reconocemos que est1~ papel del Jefe de Relacioncúi

Induatriales es muy delicado¡ pero creemos que un empresario 

consciente, entenderá perfecta.mento esa posici6n y no tomarh a. 

mal cualquier defensa que se hiciera on boneficio de ltlfl perso

nas integrantes de ece grupo, ya que, en último análisis, lo 

que ae está haciendo es defender a la propia. emproaa, que requ:i,t 

re un Estado 11ayor coordinado, consd1;mte y plenamente identifi 

cado con loa intereses de la empresa.. (41). 

(41) EUQUERIO GUERRERO, Helaciones Laborales, paga. 25?-26li.. 



I.- El Derecho del Trabajo surge como una necesidad social, de

rivada de la e:x:plotaci6n de lu clase burguesa a la clase trabaj!!_ 

dora y que so deoarrollu y se c6naolida cuando se logra la li-

bertad de coalición y el derecho de asociaci6n profesional, cu

ya meta era ln de pactar sobre mejores condiciones de trabujo,

mediante el contrato colectivo de trabajo y el ejercicio del d!!_ 

recbo de huelgu. 

11.- El contrato colectivo de trabajo empezó a desarrollarse 

dentro del derecbo privado, pues solo, regulaba relaciones en-

tre los contratantes y oo regía de acuerdo con las normas seña

ladas en el derecho comán. 

III.- El Artículo 123 de ln conetituci6n de 191?,fu~ la primera 

constituci6n en el mundo que consagr6 a un lado de las garantías 

individuales las garant1as sociales, y asimismo reconoció y re

glllltlent6 a la asociac16n profesional nl expresar en la fincci6n

XVl del Articulo mencionado que textualmente señala. "Tanto los 

obreros como los empresarios tendr!n derecho para coligarse en 

defensa de sus respectivoo intereses, formando oindicatos, aso

ciacionen profesionales, etc.;" En esta fracci6n se conaagr6 -

como garantía social, el derecho de asociaci6n profesional tan

to para obreros como para patrones en defensa de sus respecti-

vos intereses, 



IV. - Posteriormente surgi6 el contrato colectivo de tra ha,I r, co-· 

mo un instrumento tendiente al mejoramiento do laa cond ic:i orH~H

de traba.jo de la claae trabn,iudorn y que h« servido :iarn d íp;ni.-

ficarla y reivindicarln, hncif.ndonP rNilidn:l .. 1 µrínc: ·do ''l' 

que el trabajo es un derecho y un deber t1ocial. 
1 

V.- Como consecuencia de lo antnrior, se i•ep;1amont6 el t'ontt·ato 

colectivo de trabnjo en la primera Ley Fc•dernl de1 •rraoo,;o de-

1931, que fu~ abrogada por la de 19?0, en donde se f1jaron los 

lineamientos a seguir para obtener la revisi6n del contrnto t~o

lectivo de trabajo sufriendo una important!sjroa reforma que 

cre6 el Artículo 399 bia. que entr6 .en vigor el HI de muyo de -

1975, la culil señala. "Que los contratos colectivos aer!n revi

sables cada año en lo que se refiere a loa salarios por cuota -

diaria, la solicitud de esta revisi6n doberá de hacerse por lo 

menos treinta días antes del cumplimiento de un afio transcurri

do desde la celebraci6n, reviai6n o pr6rrogu del contrato colo~ 

tivo''. Considerando nosotros que ea un triunfo para la clafü· -

trabajadora que los salarios efecti.voa por cuota diaria, sean -

revisados anualmente por la variante situaci6n eoon6mica del 

pe.is. 

VI.- Las reglas tendientes a lograr una revisi6n es a trav6a de 

la negociaci6n colectiva por parte de la empresa y el sindicato 

titular del contrato colectivo de tra~ajo. 
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VII.- Pnra el buen ~xito en la rovisi6n dol contrato colectivo 

es necesario quo tanto lu omprosn como el sindicato tengan la -

capacidad para dialogar sobro loa problemas que ne les presen-

tan con motivo de ln rcvisi6n, y asimismo dohcrñn t;(rnerse un 

reapoto mutuo tanto en lo p11ctndo en el contrato colectivo de -

trabajo como en ol reglamento interior de trabajo. 

VIII.- Consideramos nosotros que para los efectos de la revisi6n 

del contrato colectivo de trabajo, es recomendable la interven

ci6n directo de loe patroneo y de los dirigeutea sindicales, 

acompañados de sus respectivos aoesores legales loa cuáles debs_ 

r!n de conocer a fondo los problemas que se suscitan en la em-

presa. procurando una nrmonín y reapcto mutuo on las pl&ticas 

que se lleven n cabo para la reviai6n del contrato colectivo de 

trabajo. 
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