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INTROOUCCIOH. 

El presente trabajo tiene como objeto desarrollar y comprender el papel que juegan 

los Contratos Colectivos C090 fuente legislacion laboral en la Ley Federal del Trabajo; 

toeando en concideración algunos aspectos de la vida social que influyen de manera 

deter•inante para su elaboración y transformación, aspectos legales y extralegales que 

van llás halla de la voluntad del legislador, entre los cuales podemos Encionar a los 

productivos, sociales, pol iticos, económicos, culturales, cientificos y tecnológicos 

que se van desarrollando a nivel amdial teniendo repercuciones internas sobre los 

sistems legales previuente establecidos. 

Para ubicar el desarrollo de los aspectos antes citados, es necesario te11ar tres 

ejes esenciales que van deter•inar su proceso de creci•iento y consol id&ción en las 

diferentes esferas que abarca La vida, y que son las siguientes: 

a) la actividad productiva 

b) La actividad social (la política, la ideológia, la lucha de clases) 

c) La actividad Cientlfica y Artlstica. 

Dentro de estos tres renglones, es la práctica productiva la que deteraina, el 

grado de desenvolvi•iento de las otras dos actividades que realiza la sociedad de 

aenera esencial .. 

La actividad productiva es la base esencial de la organización social en la cual 

se han ido construyendo las diferentes sociedades en el mundo; el grado y la técnica de 

dollinio sobre el proceso productivo caracteriza y define a una sociedad en cuanto a la 

riqueza material de la •isma o la pobreza en una etapa de desarrollo histórico .. 
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Las clases sociales, han sido producto de este proceso econótlico, poUtico y 

social, las condiciones ecor'IÓ9icas de cada sociedad deterainan su aparidón o su 

desaparición, los enfrenta•ientos entre éstes han desencadenado revoluciones politicas, 

(esclavos y esclavistas; siervos y feudales; proletarios y burgueses); a partir de esta 

lucha de clases se han levantado toda una serie, de disposiciones legales, que han 

tratado de atenuar los enfrentamientos entre las clases desposeídas y las sustentadoras 

de la riqueza social, desde Grecia pasando por el Imperio ROllallO en la epoca 

esclavista; Francil!1 e Inglaterra en la Sociedad Feudal; en la epoca actual,bajo el 

capitalis.o, en que la aayor parte de los paises del amdo dirigidos por Estados 

Unidos, Inglaterra, Japon, Francia y Alemnia entre otros, de una .anera directa o 

indirecta, han influido en los tipos de estructura econótika y pol hica, sentando las 

bases para la creadón de un sistema juridico laboral que deben de reoir las relaciones 

sociales de producción. 

Héxico, se encuentra ubicado, CC9l pats dependiente en la orgat1ización 

internacional del trabajo; su desarrollo económico, polhico y social, es de un pais 

atrasado en su econot1ia; teniendo su antecedente histórico en la conquista de nuestro 

pah en is21, insertandose en el sistema colonial¡ desde esta época, nuestro pah a 

dependido de las condiciones del desarrollo econóllico llUndial y de las grandes esferas 

de decisión a nivel internacional, que a deter•inado una estructura econóllica; por lo 

tanto nuestra historia en tér•inos generales no puede variar en gran forma, en 

CCJllPBración con otros pa\ses subdesarrollados, C090 son los de latinoa.erica .. 

El adveni•iento fer.al de f'éxico al sistell8 capitalista, se cirC\Rlscribe a partir 

de el triunfo de los libera les y la instauración de la Ccnstitución de ie57, sentando 

las bases juridicas para el de!.arrollo del capitalism en nuestro pais, y con ello la 

aparición de la clase obrera. 
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La clase obrera en ftéxko, desarrolla un nuevo capitulo en la historia de nuestro 

peh, su aparición C090 clase asalariada y productora de la riqueza social, va creando 

nueva eaxlfeiones en todos los renglones de la vida econóeica, social, politica y juri 

dice, su condición de clase opriaida va a generar sus propias for11as de organización; 

las sociedades -.itualistas, cooperativas, asaciaciones y sindicatos éste tipo de orga 

niza<:ión que ha adoptado, corresponde a diversas etapas de lucha, en las cuales o 

reclaMdo un espacio pol itlco dentro la estructura social, asi C090 el conociaiento de 

sus derechos individuales y colectivos, que se han plasaado en los diver$0S 

ordenamientos juddicos, CC*> lo es el artitt1lo 123 ConsUtueional y las Leyes 

loboroles de 1931 y 1970. 

las conqt.tistas de la clase obrera aiexicana, datan de aproxitadaEnte i30 aiios de 

lucha; sus derechos no le han sido otorgados por la benevolencia de la burguesta y su 

Estodo, son producto de sus luchas por .,¡ores condiciones de vida, ésta lucha se libra 

dia a dia en la fábrica, en la industria, en los tribunales de trabajo, en todos los 

lugares del pab, a lo largo y ancho de nuestras fronteras. Producto de esta lucha 

social y pol ltfc.a sea desarrollado el derecho a ser reconocida coeo clase social, 

generando sus propias instituciones juridicas que se encuentran ccintellpladas en el 

Derecho Individual y Colectivo del Trabajo. 

El Oerecho colectivo de Trabajo, contiene tres vértices funduentales, que son el 

Derecho de Huelga, el Derecho de Asociación y el Contrato Colectivo de Trabajo. El 

presente trabajo tiene com objeto de estudio al tontrato Colectivo de Trabltjo, el 

punto de vista del autor es que tiene su origén precisa.nte bajo condiciones de orden 

econóaico, polltico, ideológico y social, coeo se pretende de80Strar en el capitulo 

primero; quiero ck?cir que la clase obrera es producto de todo un C011Plejo desarrollo 

histórico·social de la huaanidad. 
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El Contrato colectivo nació después de todo un periodo de lucha de la clase 

obrera, en que la dell8nda f~ntal fue ser reconoeida no en lo individual, sino ce.> 

clase social, creadora de toda la riqueza aaterial de nuestro pa\s. 

La anterior tesis, lleva a afirmsr que las relaciones colectivas de trabajo, están 

sujetas constante•nte a la lucha política entre asalariados y capitalistas <•haa qve 

van deter•inadas por el desarrollo económico de nuestro país), en la ledida que cada 

clase social vaya ganando terreno, es cc:::e:> se pueden ir pactando las nuevas condiciones 

de trabajo que deben regir la nuevas relaciooes de producción. 

Creó que el contrato colectivo de Trabajo, C<*J reflejante de esta lucha social, 

es el que va strlr iendo las transforaaciones, ya sea para bien o para ul de la clase 

obrera, todo depende de la potencial üiad, organización, conciencia y grado de lucha que 

desarrollen los obreros aexicanos COIO clase pera si; por lo tanto no es un derecho 

estático, sin vida es dináaico y transforMdor de la vida social de un país. 

La lucha de clases en nuestro país es constante, peraanente, se da dfa a d~a, no 

tiene descanso, la lucha se presenta en todos los campos de la sociedad: a nivel de la 

produccióo, de la poUtica, de la ideológia, del derecho y de la ciencia, etc.; a veces 

está dhputa es velada, en otras ocasiones franca y abierta, inclusive hasta violenta, 

la finalidad, para los capitaUstas y su Estado tener mayor ganancia y aas aetaJlación 

de capital: los obreros en principio están, por mejores condiciones de vida, de salario 

de prestaciones y estabilidad en el trabajo, es una lucha sin cuartel, esta es la ----

historia del derecho del trabajo en todas las sociedades en su conjunto; la lucha de 

clase algunas veces violenta, otras pac\Hca, en nuestro pals su expresión legal es el 

tontrato Colectivo de Trabajo, objeto del presente trabajo, pero no sin antes demostrar 

que ésto reol idad, esta deterainada por la lucho de clases. 
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CAPITULO 1 

l.· AHTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO COLETIVO DEL TRABAJO. 

A.1. La Epoca Antigua. 

Esta etapa de la historia se ha conocido como esclaviseo, debido a la existencia 

de dos clases sociales esclavos y esclavistas¡ los primeros producto de la conquista 

eran reducidos y destinados a los trabajos agrícolas y en general a la labor fisica, 

sin derecho alguno, recibian el trato de cosas u objetos, c<>Erciandose l ibreaente con 

ellos; los esclavistas, propietarios de los esclavos tuvieron su origen en los 

paterfaail ias. Aunado a el trabajo esclavista tallbién existió el trabajo artesanal 

agrupado en colegios. 

El siste11a esclavista tuvo su aaxi.::> desarrollo el -.indo grecorOMno y la razón 

última de sus realizaciones, su fin fue producto de la anexión de Grecia a ROiia y 

siglos después la disolución del Imperio Roeano p:>r la invasión de los bárbaros liquidó 

ésta organización social. 

A. 1. Grecia 

El Doctor Guiller.:l cabanellas cita ªGrecia, etapa forzosa en todo repaso de la 

antigua Historia, llás preocupada por la libertad del hollbre y las 11anifestaciones de la 

cultura no experimentó convulsiones ni brindó fór-.Jlas que puedan interpretarse com 

antecedentes resolutorios del proble11a social, reconocido por los filósofos, se nutria 

con los prisioneros con los deudores .:Jrosos, can los extranjeros clandestinos y con 

los descendientes de los siervos. 

Sin ellbargo, existfan grados de esclavitud, ye que el esclavo público se 

consideraba se•i libre ••• Sin duda debió satisfacer un nivel de vida necesario, para 

favorecer la época de esplendor de las ciudades (POLIS) y a los estados, Grecia proct1ró 
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el estableciaiento de nc.merosisi.as colonias,en casi todas la Costas del 

ftediterréneo• .C1) 

En la organización del trabajo en Grecfo revestia dos .xialidades principales: el 

trabajo esclavista y la organización del trabajo artesanal, por medio de los gre11ios 

que eran la agrupación de los maestros artesanos de un •isa:> oficio para la defensa y 

procuración de sus agre11iados. 

En Atenas surgieron varias foraas de organización de los artesanos lla.adas 

estairias de carácter p:>l itico, las Eranias de naturaleza asistencial y wtual ista, y 

los Ergasterios o talleres donde trabajaban lo esclavos; estos talleres en su mayoria 

eran pequeños, y estaban formados por artesanos sub:>rdinados a los latifundistas. 

En Grecia por su carácter esclavista y elitista no se desarrol Lo antecedente 

alguno del Derecho colectivo de trabajo, sin ellbargo se puede decir que las 

asociaciones o coaliciones greaiales son un remoto antecedente histórico de las 

organizaciones patronales. 

A.2. R-. 

La sociedad Roeana, fue 11as desarrollada que la griega por su creci•iento y 

expansión de la propiedad privada, el co.ercio y la usura; El mestro Jesús Cestorena 

caracteriza la sociedad rc.ana al mencionar ªlas pugnas sociales en Roell, al •is.:> 

ti~ son ogudas y extensas, obedecen a causas variadas y ~lejas. Los patricios y 

plebeyos, siendo una •is11a raza, tienen ca.> meta la igualdad civil, politica y 

religfosa; la de rOMnOS y extranjeros (población sojuzgada) por la igualdad juridica; 

la de hollbres libres y esclavos, hacia la igualdad de oportunidades a través de la 

liberación•.(2) 
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En ROiia existierón en forma más desarrollada los Colegios de Artesanos (collegia 

opific1111) estuvieron regulados por las leyes de las Doce Tablas, la Ley Julia y por una 

ordenanza de Diocleciano; realizaban actividades religiosas mutualistas de instalación 

de servicios, adoración e idolatria de sus dioses y una actitud solidaria entre los 

artesanos de los •iS805 oficios y fieles al •i'smo culto; no se encuentran antecedentes 

del Derecho Colectivo de Trabajo, en 1111teria de coalición o asociación colectiva de 

trabajadores. Sin ellbargo los Colegios de Artesanos forman un antecedente histórico de 

las organizaciones patronales. 

El esclavism fue el sistema de producción y organización social en donde la fuerza 

de trabajo pertenecia al esclavista, su organhación elitista y clasicista negó todo 

tipo de derecho al esclavo que era considerado C<*> cosa o aniMl, de la relación del 

trabajo no se desprende ele•nto o antecedente alguno de Derecho Colectivo de Trabajo. 

B. La Edad lle<lia. 

La Edad lledia o Sociedad Fel.dal se inicia en el últi90 periodo del esclavis90,con 

la adscripción de el colono a la tierra sin derecho a abandonarla, lo que significaba 

práctkamente el avasalla11iento del ah.:>. Los gre•ios fueron a fastalarse a las villas 

o aldeas Edievales en donde tuvieron un desarrollo independiente pasando a for11ar 

parte de lo que posterior.ente serán las ciudades. 

B. 1. Francia 

En la segunda fase de la Edad l!edia durante los siglos XII a XVIII se desarrollan 

en Francia las ciudades, donde se eo11ienzan a gestar las fodustrias artesanales y 

posterfor•mte la producción mercantil, que generó el incre•nto de la •igración del 

CallpO a la ciudad y el desarrollo de las relaciones COErciales. 
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La eeono11ia de ciudad .:>dificó el régimen feudal, se ÍllJ>USO una división de 

trabajo y la formación de distintos oficios, es entonces cuando se genera nuevuente el 

régimen corporativo, en el cual los hollbres de una •isaa profesión, oficio o 

especialidad, se unen para la defensa de sus intereses en greaios o corporaciones. 

Las corporaciones aparecieron en Francia ecm> CORPS DE "ETIER; la escala gre•ial 

era el siguiente: 

"8estros.- Trabajador libre, generalmente artesano propietario de los talleres o de los 

centros de trabajo, para tener el grado se requería aprobar un examen de conocfaientos 

y tener experiencia. 

co.pañeros o Oficiales.- son maestros en potencia, pero trabajadores asalariados y 

subordinados a el mando del 1111estro. 

El Aprendiz de Oficio.· Era la primera fase obligatoria del artesano corporativo, la 

duración del aprendizaje era de aproximadamnte diez años carecián de derechos en el 

gr9io o corporación. 

En el siglo '1:i los gre•ios adoptarón una jerarqula y una política de otorgar los 

thulos de maestro en form hereditaria a sus fuiliares, generando una escala rigida 

en la organización interna, aunado a el severo control de las corporaciones,ocasionando 

ol oficial y a el aprendiz la pérdida de toda posibilidad para llegar a lo escala 

sl4)erior de los •is.os, quienes se unierón para contrarrestar los privilegios de los 

maestros organizandose en las COPIPAGHOHHAGE CCOllP8ñia o a.pañeris•» CJJe tenian com> 

objetivo la búsqueda de empleos, •jores salarios y luchar contra el pauperism, siendo 

éste tipo de organización el antecedente histórico de los modernos Sindicatos de 

Trabajadores. 
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Paralelamente la burguesia se va gestando en las ciudades ya establecidas, va 

adquiriendo la plena conciencia de lo que significa el esfuerzo solidario y 

~, la situación de la población era la siguiente;los campesinos sa.etidos en 

los feudos, los co.pañeros y aprendices controlados y explotados por regla.ntación 

gre•ial. Esta situación social se acoplaba a los intereses de la burguesia integrada 

JXM'" los mercaderes, COErciantes,usureros y banqueros. Las nuevas concepciones de 

libertad, fraternidad e igualdad de los jacobinos franceses, quedó ca.> anillo al dedo 

para pujante burguesía y para las clases opri•idas que fueron generando el gran 

m>vi•iento de insurgencia politica en contra del sistema feudal francés. 

El 12 de marzo de 1n6 en Francia, el Pri.er "inistro Turgot somete a la 

aprobación del Parlamento Francés un edicto que proclamaba el derecho del hombre al 

trabajo, la libertad de ejercer el comercio y profesión que le plazca y hasta ejercer 

varias a la vez. Este edicto fue la sentencia de a1erte para las corporaciones de 

oficios. 

La ley del 17 de .. rzo de 1791 declaró que a partir del 1o. de abril, quedaban 

supri•idos los oficios, los derechos de recepción para maestria, jurados y todos los 

privilegios profesionales: todo ciudadano era libre para ejercer la profesión que 

onsiderará conveniente después de recibir l.D1a patente y pagar su precio, con lo 

anterior los gre•ios o corporaciones, dejaron de existir en Francia. 

B.2. Inglaterra. 

En Inglaterra con el desarrollo de las de ciudades, se da origen al naci•iento de 

las Guildas, que tentan por objeto la ayuda y el socorro entre sus •ietlbros. Las 

Guildas se dividlan en tres tipos: 

1.- Religiosas o Sociales. 

2. • Artesanos 
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3. • llercederes. 

Las guildas (de origen anglosajón y ger...,ico) en algunos casos se unían y 

forlMSban federaciones o ligas coe&rcialns (Cil.Jdades Anse&ticas) que :;e coaligabcm para 

defenderse de ataques de corsarios y piratas de otras ciudades. 

Las guildas geraánicas, sajonas y anglosajonas tenian SU$ estatutos al igt.Jal que 

las corporaciones,. éstas eran democráticas, sus •iellbros participaban en las asalbleas, 

tenien funcione$ C090 autoridade= entre los socios y ad•inistraban sus fondos, su 

escala jerárquica era semejante a los gre1ios francE?ses. 

La aparición de ta manufactura, eo.:> sistema industrial desplazó al artesanado, 

prevalenciendo el trabajo a doeicil io y la -.,factura generó una expansión insólita de 

la MllO oo obra asalariada, pasando a ser el destino de los artesanos y cal!leSÜXlS 

librf!s. la sociedad inglesa en ;u desarrollo eeonólliCQ va a ir creando las bases 

ecot'lÓ9icas y sociales para et naci•iento de la claSQ obrei-a .. 

B.3. AleMnia. 

En Alemania asi. ~ en Inglaterra, la constitución de las Guildas se dieron C090 

coeplemento del sisteaa feudal, y se fueron desarrC>llandt> con la única diferencia, de 

que en Alemania el feudal isa;, fue tardio, en COllPéll"'ación con l=rancia e Inglaterra. La 

Edad fltedia aportó ele-.mtos esern:iale$ para el desarrollo de la producción econóttica .. 

creando los talleres del artesen&do e i111JUlsendo el trabajo a dott!cH io y la 

MOUf&eturft, el desarrollo de el ca.ercio generó t!l descubri•iento de Wrica y las 

nuevas rutas co.erciales, acelerando el proceso de industrialización;en lC> social, Le 

forll4Ción de las ciUdades, las reforllf.Js municipales; en lo poUtico la difereneia 

social entre l<>s señores feudales y los -•tros, JlOf' otro lado la burguesla, los 

.,_sinos, los c;ooopañeros, aprendices y el pueblo, 91>neró la alianza entre éstos 
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últi.,,. para derrocar a la nobleza feudal que los opriala, dando origen a diver!;as 

revoluciones sociales, para instaurar la sociedad burguesa o capitalista. 

Es necesario mencionar que la edad !Edia contribuyó grandeeente para illf)Ulsar los 

pri•ros elementos aislados para la conformación del Derecho del Trabajo y de el 

Derecho Colectivo del Trabajo. 

C.la Epoca Contemporánea. (Francia, Inglaterra, Alemania) 

c. 1 El Liberal isao. 

El Uberalisa>, corriente de pensa•iento caracterizada por la libertad ecanóllka, 

pol\tica, filosófica y social, se inicia en el Siglo XVIII y tiene su Mxi• expresión 

en la Revolución Francesa, que pone a fin a el feudalis.a, creando asi la $0Ciedad 

caphal hta. 

la Revolución Francesa de 1789-1794, encabezada por los jacobinos ( Robespierre, 

Marát, Dant6n, Saint~Just, Herbert, etc •• ,) y por los girondinos (burguesia reforaista 

de la revolución),abolieron los derechos feudales y clericales; la Asublea 

constituyente de 1791 supriaió la reglaEntaci6n guber-tal del trabajo y la 

ew.btencia de los greaios, se proclll9Ó la libertad de coeercio; el proceso radical de 

la Revolución Francesa se opaco cuenda los jacobinos fueron derrotados, los deseos de 

guoldad y libertad para la población fueron olvidados, si los hubo, fueron para la 

burguesla francesa dirigida por los girondinos; el 14 de julio de 1791 ante el tea:>r de 

ser reb4sados por la clase obrera y los caapesinos, proponen a la ~lea 

ConsHtuyente la aprobación de la ley de el "inistro De Le Chapelier, que prohibla las 

asociaciones obreras y las huelgas~ La poUtica antiobrera del régi•m francés se vio 

culainoda en el código Civil de 1804 en sus articules 1780 y 1781, b4jo el titulo de 

arrerdaaiento de doeésticos y obreros. el código Napoleón garantizo el derecho de 
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asociacion de los patrones, y se tipifico CC*J ilicitos del derecho de coalicion Y de 

huelga de los trabajadores en sus Articulas 414, 415 y 416 en el código Penal. 

con las disposiciones anteriores es controlada y sojuzgada la clase obrera en 

Francia,no asi a la burguesia, que el propio código Penal de 1810 en su Articulo 414 

garantizaba la libertad de coalición de patrones; el Derecho Penal y el Derecho Civil 

representaron en térainos clásicos, un derecho para la burguesía, el principio de 

igualdad no era general para toda la población, que fue SOEtida a otra forma de 

explotación: el trabajo asalariado. 

La Revolución Industrial en Inglaterra, inicia la destrucción de los talleres de la 

unufactura, para dar naci•iento a La industria, posteriormente generá la división del 

trabajo, especializando al obrero en una sola operación, poniendo las bases para la 

divbión del trabajo e impulsando la creación de las grandes industrias, 

transformndose éste pais en la fábrica del -.ando. 

Las efectos de la Revolución Industrial fueron: ruina y expropiación de los 

pequeños productores; el reforza11iento de la explotación de las colonias, el cambio y 

sosteni•iento de una politica Ercantilista, Inglaterra se convirtió en el 

sU11inistrador de artículos de la mayor parte del planeta; dando origen a la for11ación 

de la burguesia industrial y de la clase obrera. 

El naci•iento de la clase obrera, representó una consecuencia de la revolución 

industrial. Los obreros fueron SOEtidos a una explotación humillante, jornadas hasta 

de 18 horas, hollbres, wjeres y niños fueron transforMdos en apéndices de las 

.áquinas, por las condiciones de trabajo aumentó la eortal idad de la población, el 

agotaaiento, las epide•ias se volvieron el pan de cada dia; el salario que percibian 

los obreros era •foia:>, descendia dia a dia por causa de la nueva -.quinaria, que 
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lanzaba a gran núaero de obreros a la calle, au.entando el ejército de reserva del 

trabajo. 

La etapa de libre COllPE!tencia se puede caracterizar por una relación de libre , 

cambio, COllprendiendo la fuerza de trabajo, la burguesía adopta wia actitud de exigir 

al gobierno de abstenerse de participar en todo proceso econóeico, bajo el principio de 

•Laisser Faire, Laisser Passer•; la consecuencia de esta política, es que la 

legislación del trabajo es nula, escasa, fragEntaria y poco eficaz. 

Los efectos de estas condiciones econóeicas sociales y poUticas hacia los 

trabajadores, generaron .anifestaciones de r-ebeldia, las aás illlpOrtantes de ellas fue 

la conspiración de los iguales, dirigida por el célebre revolucionarfo francés Francois 

lloel Babeuf, que propogandizaba lo igualdad econóllico para toda lo población, y C090 

necesidad la organización pol ltica de los trabajadores; a este movi•iento le siguió 

toda \D\a fase rOÉntica e idealhta de organización deno11inada el socialis.:> utópico; 

en Francia desarrollada por Saint·Si.SO, tarlos Fourier, Sismndi y Esteban cabet,ésta 

corriente politica poco aportó a la realización y conformación de lnl sólida 

organización de trabajadores, excepto Esteban Cabet que organizó a los Icarianos, 

.,vi•iento clandestino de resistencia que pugnaba por el estableci•iento de un salario 

para los obreros. 

En Inglaterra sucedió algo si•ilar a lo sucedido en Francia Robert owen, desarrolló 

la conformación de la gran alianza de sindicatos obreros, pero tubién creia en la 

formación utópica de sociedades cooperativas. Paralelamente a la creación del 

socialis., utópico, se realizó el mvi•iento Luddita en 1811, cuyos objetivos eran la 

destruccióri de las aiquinas, contra la carestia de viveres, teniendo ce.> consecuencia 

que en 1812 el gobierno ingles hoyo decretado lo peno de .,..rte contra los destructores 

de lláquinos, siendo ahorcados 18 caudillos en l• Ciudad de York. 
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En 1819 John Doherty funda La Gran Unión de Hilanderos, en 1839 se crea la 

Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, p::>steriormente se inicia el 

.:wi•iento carthta, dando origen a la Asociación Nacional de los cartistas, debiendose 

su nombre a la petición hecha al parlamento inglés solicitando~ a) Rebaja de impuestos; 

bl Abolición del diez.,; e) DerO!jación de la Ley de los pobres y separación de la 

Iglesia y el Estado;los peticionarios se lamentaban de los aiseros de los salarios y lo 

largo de la jornada. Las peticiones fueron rechazadas por el parluento inglés y en 

octubre de 1842 fueron procesados 650 •iembros del mwi•iento cartista. 

Las primeras leyes de contenido laboral fueron: 

Inglaterra: 

a). .. 1802, se li•ita el trabajo de aprendices indigentes a 12 ha-

ras diarias. 

b).- 1819, se prohibe el trabajo de •nores de 9 años en los in--

dustrias textiles; 69 horas la jornada de trabajo. 

el.- 1824 Froncis Place logra derO!jar las leyes que prohibian la-

organización de los trabajadores, pero posterior•mte volvió 

a entrar en vigor la prohibición. 

d). - 1842, se prohibe el trabajo de •nores en las •inas y 36 ha-

ras la jornada para niilos de 10 a 15 aiios~ 

Francia: 

al.- 1813, se prohibe el trabajo de •nores de 10 años en las •i

nas. 

b).- No se per•ite el trabajo de •nores de 8 años en las fábricas 

jornada de 8 a 12 horas para •nores; se prohibe el 

trabajo nocturno antes de 14 añosª 
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e),- 1849, se ioplonta la jornada oáxi .. del trabajo de 10 hof'as 

para menores de 14 años. 

La aparición del llanifiesto del Partido ta.mista elaborado por carios llarx y 

Federico Engels, dio Wla interpretación realista de las condiciones ecooóllkas, 

politicas y sociales de los obreros en la sociedad capitalista, de.:>strando tallbién 

cuales eran los instrUEfltos de lucha de la clase obrera; la organización en 

coaliciones, sindicatos y partidos ¡:x>Uticos, su conciench1 pol itica centraba com 

ene•igos irreconciliables a la burguesta y su Estado, poniendo en el centro la lucha de 

clases a.> el .::>tor principal del desarrollo de la sociedad y la instauración del 

coaunism. 

El .anifiesto del partido etm.mista producto de la lucha de clases que se libraba 

en Europa, en el periodo COllprencHdo entre 1840 a 1890, fecha en que fluyen los 

mvieientos pol iticos originando organizaciones de nuevo tipo, tales com: Las 

Internacionales co.unistas, Socialistas y las corrientes anarquistas; tendencias 

pal iticas araadas com el blanquismo; los partidos politices social demócratas en 

Aleaania y Francia; en Inglaterra las Trade Unions y el Partido Laborista. 

El desarrollo econóllico de la industria, para 1850 habfa alcanzado un dina•ism 

inusitado,debido esencialmente a la explotación de los obreros en jornadas de trabajo 

extenuantes, a la innovación tecnológica que experimentaba constantemente la gran indus 

tria generando la sobreproducción; en 1870·1890 nacen los mnopol ios industriales que 

se desplazaban unos a otros en la lucha por conquistar el mercado, ocasionando la 

sobreproducción y su secuela de desempleo, al parejo de este gran desarrollo, continuo 

la insurgencia obrera, los enfrenta•ientos entre la clase obrera y el Estado burgués se 

han radicalizando dia a dia; el grado de organización y conciencia de los obreros 

t811biin se transformaba; en 1864 de deroga la Ley Le Chepelier co.> consecuencia de la 
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lud>a de clases; el 12 de Abril de 1871 estallé en Francia, la rebelión obrera de la 

C<*1\a de Paris. 

El levantaaiento de tos obreros. franceses, en 1871 generó un cubio en las 

estructura politiea y social de Francia, penetrando una corriente de cuibio en la 

legislación social; en el año de 1884 el parlBEnto francés reconoció las asociaciones 

sindicales otorgándoles personalidad jurídica; 1889 $e expidió la ley sobre accidentes 

de traba.jo, introduciendo la teoria del riesgo profesional, especialante fue 

illf)Ortante la acción a finales det siglo del "inisterio WOldck~Rousseau para la 

implantación de la jornada de trabajo a diez horas diarias, por enciu de lo anterior 

el gabhlete aprobó decididnente una politica de apoyo a los sindicatos en su lucha por 

la celebración de los contratos colectivos. 

El proletariado se fue organizando en asociaciones o en los nuevos sindicatos, asi 

C090 en partidos politices, que en foraa conjunta o aisl&duente, se adueñaron del 

principio de leglti..,ción de9>Crática, a partir de la segunda •itad del Siglo XIX, la 

extensión de ésta lucha obrera en la Sociedad, era inevitable; la lucha de clases 

condujo a la unión de los e11presarios, para desempeñar su papel de oposición a los 

sindicatos. El Estado asu•ió el papel político, de dar respuesta a las deaandas de los 

sindicatos, e<*> medio de garantizar las bases econóeicas y poUticas del capitalis110, 

que se velan seri&Ente a.enazadas, enterrando en los hechos la concepdóo liberal del 

Estado a.> un vieja receta JX>litica económica y social que, si bien fue valida y real 

para una fase histórica deter•inada, en ese .,_nto perdia su vigencia eoat de 

rganización social, dando origen a una nueva foraa de gobierno detl09fnada: El Estado 

Social. 

C.2. El Estado social. 



22 

Bisaarck canciller en Alemania, propiamente i11pUlso las primeras foraas de 

organización del Estado Social,Co C090 algunos estudiosos lo dellOllinan el Estado del 

Bienestar Social>, a través de la legalización de las peticiones socialistas que 

puedieran ser realizadas en el .. reo del actual orden social, econóllico y polltico del 

capital is.a. 

Por consiguiente, las primeras medidas Estatales en diferentes pabes para reducir 

irregularidades sociales desarrollando la legislación social seguro de enfermedad y 

accidente, seguro de invalidez y ancianidad), producto de la iniciativa de las clases 

dominantes, tendiente a conservar las estructuras sociales y politicas existentes y 

también provocada,por la presión constante de las organizaciones sindicales y poltticas 

de los trabajadores. 

Desde la perspectiva de la clase capitalista, existen dos métodos básicos de 

contrarrestar el creciente poderío y unidad de la clase obrera: La Represión y las 

Concesiones; a.bos métodos contradictorios pero complementarios se mezclán en 

proporciones diferentes, para aantener y fortslecer el Estado Capital ista,renovandole 

el rostro bajo criterios politicos de cubiar y transformarse para conservar. las 

medidas adoptadas ca.o la libre asociación y de coalición, se realizó cmo consecuencia 

de lo presión ejercida por los obreros y debido o la aEnazadora actualización y 

agudizamiento de sus reivindicaciones sociales y pol1ticas. 

C8racteristicas del Estado Social ( Estado del Bienestar Social>. 

1.- Tendencia general dollina.nte: El Estatis110. 

2.- Corriente social dominante; La Concepción de Justicia social. 

para toda lo población. 

3.- Posición eeonóaica; Participación del Estado en la Econo11ia, 

bajo criterios de Planificación Econóllica, Social y Politica. 
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4.- Actividad Estatal; Intervención en la cuestión social, a 

través de la legislación social, del Trabajo, la Salud, la 

Vivienda y múltiples aspectos del proble11a social. 

5. • legislación; leyes sobre Asociaciones, la regl-ntación del 

trabajo sobre las oujeres y los .. nores y sobre riesgoo labo· 

rales o profesionales a la proeulgación de in~rables leyes 

laborales o leyes generales de trabajo y sobre sus principales 

instituciones. 

6 .. - Jornada de trabajo; de 10 a 12 horas diarias y posteríorwente 

de ~ a 45 horas seMMles de trabajo; 35 horas para tareas 

adafnistrativas, prol iteración desnatural izadora, Rdiante el 

doble et11>leo. 

7 .... Trabajo fe.enino; protec.ción inicial, protección laboral por 

-.dio de códigos o leyes laborales. 

8.· Or;anización de trabajo; del Taylorismo o racionalización a 

tecnologla y .,todologla del trabajo. 

9.- Intervención de la iglesia; presencia en el probl ... social y 

consejera de mejoras al trabajador a un intervencionis.o 

activo. 

10.· Asociacionisa:> profesional; agrupación por iniciativa de diri 

gentes y tolerancia en el recoooci1iento legal de los sindica 

tos, ~ reglaentado, aayor interés sindical de los diri ... -

gentes a sus afiliados. 

11.· Juridicidad de la huelga; tolerancia e illlPU'lidad para las 

huelgas pecificas al recoooci•iento CC9> un derecho, sujeto 

a ciertas condicione$. 

D. Antecedentes Histódcos del Derecho Colectivo de Trabajo en 

l!éxico. 
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D. 1. La Sociedad Prehispánica. 

En ésta sociedad la producción artesanal se caracterizaba por ser colectiva en los 

sistemas de trabajo, al igual que las tierras para la siembra, que eran para la 

satisfacción de las necesidades de la población: no se encuentra en éste periodo 

eleEntos de Derecho del Trabajo. 

0.2.La Epoca Colonial. 

La colonia se carácterizo por el énfasis de los conquistadores en la explotación 

de •inas, de plata, oro y de otros metales, la creación de una industria textil, el 

~rcio mercantil; la explotación de metales preciosos y su exportación a Europa, creó 

un circulante .:xletario Myor e incentivaron la industria y el COErcio integrando a 

Médca a la economia amdfol. La •inerte era el principio rector de la economiia 

colonial de la Nueva España. 

La creación de los gre•ios se vio deter•foada por la producc;é>n .anufacturera a 

una escala aayor, y posterior.ente la aparición de un nuevo tipo de estableci•ientos 

para la producción deno11inados obrajes, que eran centros de trabajo pera la producción 

de tejidos, lana, algodón, tabaco, vino,etc, donde se concentraban un gran número de 

trabajadores. 

El obraje fue un avance del proceso productivo en la Nueva España, conteniendo 

elementos particulares a diferencia de los gre•ios; en el obraje se concentraba el 

ciclo productivo en todas sus etapas en la elab:Jración y acabado del producto, se 

agrupaban una cantidad promedio de SO a 70 trabajadores; otra cualidad y tal vez la llás 

i1p:>rtante, es que el trabajo originalmente fue forzoso,son el antecedente de las 

tienda de raya y tnbién los origenes de la clase obrera; los trabajadores eran indios, 

9.Jlatos, mestizos y negros. 
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Las primeras manifestaciones de inconfor•idad de los trabajadores en la época 

colonial, fue el paro colectivo de trabajo de los -.jsicos de la catedral Metropolitana 

de Kéxico, el 4 de julio de 1582, por la pret~sión de el Cabildo de disainuir los ya 

de por si bajos salarios¡ pcsteriorEnte se dio, el uotinaaiento de obreros aineros de 

Real del l'tonte, que excitados por las injusticias Mtaron al alcalde mayor y &Enazaron 

de -rte al señor Ro.ero de Terreros; también aparecen moviaientos en fábricas del 

Estado (Estancos), los obreros del Estanco de Tabacos en 1768, ante la amenaza de un 

au.nto de horas de trabajo, obligan a los administradores a negar el auanto de las 

horas de trabajo. Los anteriores .:>viaientos son casos tipicos que revelan uia defensa 

colectiva, de los trabajadores de la Colonia. 

Las Leyes Indias, regla.entaban en forM especifica dispocisiones mJY avanzadas en 

materia de trabajo, pero pocas veces tuvieron aplicación, estaban dirij idas a el 

trabajo individual o personal, Ms bien fueron disposiciones humnistas y 

proteccionistas. 

Entre las disposiciones conocidas, el aaestro Néstor de Buen 

cita: 

al. La jornada de ocho horos, es expresada en la ley VI del ti-

tulo VI, libro 111 de lo Recopilación de Indias, en 1593. 

b).- Los descansos seaanales, originado por 90tivos religiosos; 

ley XVIII, Titulo 1 de la Recopilación 21, 5eptiellbre 1541 

y ley XII, Titulo VII, libro 111, 23 Diciellbre 1583. 

c).- El pago del sépti., dio, 1111tecedentes en la real cédula de 

1606. 

d).- Protección del salario de los trabajadores y pago en efec

tivo, ley X, Titulo VII, libro VI de la Recopilación 8 de -· 

julio de 1576. 

e).- Protección contra labores insalubres y peligrosas. ley XIV, 
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Titulo VII del Libro YI, expedida por carlos Y el 6 de fe· 

be-ero de 1538, pc-ohibición a menores a cargar bultos. 

f).- El principio pr«e5'1l de •verdad Sabidli", que operaba en lo 

ley V, Titulo X, libro V de 19 de octu!x-e de 1514. Expedida 

por Fernando V. 

gL- El principio de casas higiénicas está previsto en el Capitu 

lo V de la Real cédula, dictada por el virrey Antonio Boni •• 

lla en .. rzo de 1790. 

h).- Atención llédica obligatoria y el descanso pogado por enfer• 

dad, consagrados en el Bando ~ l fbertad, trata.ientos y 

jornales a los indios de las haciendas real audiencia el Z3 

de .. rzo de 1785. C3l 

0.3. El /léxico Independiente. 

Este perlado se inicia en 1810, se caracteriza por la)a inestabilidad, ecooóeica, 

social y 1><>lltica, que dura hasta la prowlgación de la Constitución Polltica de 1857¡ 

persisten las condiciones de trabajo en los obrajes; la guerra de Independencia y po$ 

teriormente la lucha civil entre libera les y cons.ervadot-es desgasta seda.nte la 

economl• del pals, las jornadas de trabajo de dieciocho horas diarias y salarios de dos 

reales y medio¡ para la -.ijer obrera y los nHios se destinaba un real s.emnario. Pero 

aás grave aún, es que cuarenta años después en 1854, los obreros percibtan salarios de 

tres reales diarios sin que la jornada disainuyera, lo que significaba que en treinta y 

"" años el aumento de salarios fue de seis centavos. 

Las disposiciones l"9"les ~ de esta época fueron propl-nte ll.-:los a 

StVi•ir la esclavitud, tal coeo. lo expres.a el &n:b de Hidalgo de fecha 6 de diciembre 

de 1810, que ordenaba a los dueños de los esclavos darles la libertad; los Eleantos 

c:cnstituciOMles de Ignacio Lépez Rayón, en su Articulo 24 decretaba la abolición de 

los exámenes de arte.aros. José !!aria llorelos y Pavón el dia 14 de septl..,..e de 1813 
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en Chilpancigo, Guerrero, hace un llamado al patriotis-=>, para a:>derar la opulencia y 

la indigencia, aumentando el jornal al pobre. El lla11a•iento forllaba parte de 23 

puntos denoeinados Sentiaientos de la Nación. 

El Decreto Constitucional para la libertad de la América ttexicana, sancionada en 

Apatzingán el 22 de octubre de 1814 a instancias de "°re los, establece la libertad de 

cultura industria y comercio; El Plan de Iguala de Agustín de Iturbide el 24 de febrero 

de 1821, en su Art.12 establece la libertad de eopleo. 

0.4. La Reforaa y la constitución de 1857. 

La Reforaa se inicia con el triunfo de la Revolución de Ayutla, la expulsión 

definitiva de Santa Arma y el triunfo de los liberales encabezados p:>r Benito Juárez, 

quienes se dan a la tarea inmediata de citar al congreso constituyente en la Ciudad de 

!léxico el 17 de febrero de 1856. 

El procedi•iento de elaboración y discusión de la constitución de 1857, que fue 

siailar al que reino en la constitucón eaanada de la Revolución Francesa con esquemas 

basados en la protección de los derechos individuales de hombre, .enoscabando los 

derechos de los trabajadores, caopesinos y de la población sojuzgada. 

Los liberales grupo dirigente de este proceso social, se dividián en tres 

tendendas, los liberales sociales en los que sobresaltan Ignacio Ra.1rez, Francisco 

Zarco, Guiller80 Prieto y Ponciano Arriaga; los liberales clásicos, estaban Benito 

Juárez, José "8.lglesias, Sebastian Lerdo de Tejada y -..chos más; los moderados,el más 

dest8Cado fue Ignacio C0900fort; el grup:> dirigido por Benito Juárez hegemonizo la 

dirección del mvi•iento y a la postre sus postulados fueron plasmdos en la 

Constitución de 1857. 
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Cita el historiador Edel•iro Kaldonado •en un principio la pugna liberal se dio en 

función de C090 habla que afectar el poder del clero y de los latifundios, Si se hacia 

•jorando la situación de los campesinos, indígenas y trabajadores o si11>lemente se 

afectaba favoreciendo los intereses capitalistas. De esta lucha salieron vencedores 

los liberales clásicos al establecer la separación de la iglesia y el Estado, la 

nacionalización de los bienes del clero, la libertad de cultos y otras medidas que 

afectaban al poder de la iglesia pero que no beneficiaban directaEnte a las masas 

populares. El desenvolvi•iento ecorlÓllico del pais se abría paso, entonces a costa del 

sacrificio de las masas trabajadoras.•.(4) 

Las leyes de Reforma y la Constitución de 1857 no protegieron a los campesinos, 

indigenas y trabajadores. Así lo CQ11Prendfó la corriente de los liberales sociales. 

Ignacio Raairez •EL Nigr0Ente 11 decia ante el COOgreso de 1857, refiriéndose a la 

comisión encargada de elaborar el proyecto constitucional. •el 11as grave de los cargos 

que hago a la c09isión es haber conservado la servidumbre de los jornaleros: El 

jornalero es un hollbre que a fuerza de penosos y continuos trabajos arranca de la 

tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalana a los 

pueblos •••• donde quiera que exista un valor, alli se encuentra la efigie soberana del 

trabajo'(5). 

El 1111estro Alberto Trueba Urblna cita un fragmento del discurso de Ponclano Arriaga 

•La Sociedad, ha sido fundada sobre el principio de la apropiación,por ciertos 

individuos, del trabajo de otros individuos; en una palabra,sobre el principio de la 

explotación del trabajo de la 11ayoria por la •inoria privilegiada •• bajo este régimen el 

fruto de trabajo pertenece no al trabajo,sino a los señores. •(6). 

Les conclusiones que se derivaron del Congreso constituyente después de estas 

encendidas discusiones, fue la aprobación del Art. 5 de la constitución. 



29 

"Art. 5.- Nadie pude ser obligado a prestar trabajos perso 

nales sin la justa retribución y sin pleno con -

senti•iento. La ley no puede autorizar ningún .. .. 

contrato que tenga por objeto la pérdida o el .. .. 

irrevocable sacrifici'o de la libertad del hombre 

ya sea por causa de trabajo, de educación o de • 

voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios 

en que el hombre pacte su proscripción o destie·· 

rro •(7). 

Cabe hacer Ención que previo al triunfo de los liberales, la instauración del 

Imperio de "8xi•iliano de Hasburgo, fue llás progresista en .ateria de legislación del 

trabajo, el día pri.,ro de noviellbre de 1865 expidió la Ley del Trabajo del lllP"rio que 

contenía, disposiciones sobre la libertad de trabajo; descanso de dos horas en las 

jornadas de sol a sol y otras normas proteccionistas para el trabajador. Esta ley fue 

supriaida a la catda del imperio de "8.xi•il iano con el triunfo de los liberales. 

La obra legislativa de Juárez por su concepción liberal de la sociedad afectó 

grandemente a los intereses de los trabajadores. 

Las disposiciones de el Código Penal de 1Bn castigaba a todos aquellos que 

atentaran contra la libertad de industria o del trabajo en su arttculo 1925, repriaia 

violenta.ente todo intento de los trabajadores por Mjorar sus condiciones de vida 

sentando las bases para la instauración del porfiris.:>. 

Los trabajadores entre 1853 a 1870 organizaron sus primeras organizaciones C090 la 

Junta de fOEnto de Artesanos, las Juntas de Plejoras Artisticas, los fondos de 

beneficencia y las cajas de ahorro. El 5 de jul lo de 1853 un grupo de obreros 

sOllbrereros organizó la Sociedad particular de Socorros Kutuos,estableciendo en sus 
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bases Ccnstitutivas C<lllbatir lo esclavitud llOderno, que arrebata las ganancias del 

trabajo. 

Con la Ley de eo.onfort sobre la colonización del pals, llegó Plotino 

C.Rhodakanaty de orioen griego,que influido por el socialisllO utópico, realizó una 

labor ideológica y organizativa de los trabajadores; escribió la cartilla socialista 

para los obreros t1exicanos, creó un grupo de tendencias social istss en donde 

destacaron, Francisco Zalacosta, Santiago Villanoeva, Her•megildo Villsvicencio1 

organizó en Cha leo una escuela socialista, donde surgió Julio Lóprez Chávez quién 

pl'<9lVió un levantaoiento Cl!llP"•ino bajo la bandera del social isllO, el cual fue 

derrotado por el gobierno de Juárez y terainó con su fusila•iento .. 

Rhodakanaty organizó la Sociedad llutualista del R&llO de Sa.breria, lo Sociedad 

llutua del Ruo de Sostreria, la Unión Plutua de Tejedores del Dfatrito de Tlalpan con 

Obreros Textiles de la faso y la Abeja de Tizapan; asi•isllO fue organizada la Sociedad 

llutua del RollO de la Csrpinterla, la Asociación Socialista del RBllO de Tipógrafos 

ltexieanos y la unión de Tejedores de ftiraflores~ 

El 14 de julio de 1868 se produjo un conflicto que organizaron los etlJ)resarios 

paralizando las labores, con el objetiva de rebajar los salarios a nivel de 1862. Los 

obreros se dirigieron a el Presidente de la República Benito Juárez solfcitando que 

iapidiera las pretensiones patronales, pero el Presidente Juárez ni el Congreso se 

ocuparon de los problemas planteados por los obreros textiles, este noviaiento ter•inó 

con la derrote de los trabajadores. 

En 1870 los obreros de distintos Sociedades ftutual istos ccnfor .. ron el Gran Circulo 

dde ct>reros de !léxico, por los organizociones citadas. Paro .. rzo de 1876 tuvo lugar un 

Cengreso obrero con 95 delegados en representación de diversos Sociedades llutual istas, 

acordaron constituir lo Confederación de Asociaciones de Trabajadof'es ttexiconos y 
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protestar ante el gobierno del Presidente "iguel Lerdo de Tejada por la pol ftica que 

afectaba a los trabajadores y sol idtar tierras para la construcción de viviendas 

obreras y la restitución de la Guardia Nacional. 

Los objetivos del Gran Circulo fueron: 

a) Apoyo inmediato o todas las huelgas. 

b) Lucha por los mejores salarios. 

e) OiS11inución de la jornada de trabajo. 

d) Protección para mujeres y niños que laboraban. 

e) Allpl iación de ayuda artua a trabajadores. 

f) Cajas de ahorro, seguros de vejez, casas de asilo. 

g) &cuelas primarias y oficios. 

D.S. La Revolución de 1910. 

La Revolución de 1910 fue la cul•inación de todo un proceso de lucha, que se 

inicio con la investidura de Benito Juárez coeo P:-esfdente de ttéxico, a lo largo de 

aproximdaaente 50 años de lucha, los trabajadores fueron creando sus organizaciones 

-.Jtuales, que heredaron el pensa•;ento de el liberalism social siendo la se•i lla 

ideológica para el desencadena•iento de la lucha social en este periodo histórico. 

La polltica del General Porfirio Dlaz también fue dirigida a destruir cualquier 

brote de rebeldla de los trabajadores, los múltiples periódicos existentes de 1860 a 

1880 fueron clausurados y sus dirigentes encarcelados; las organizaciones fueron 

controladas y prohibidas en 1883, se clausuro definitivamente el Gran Circulo de 

Obreros de ~xico, pese a lo anterior, el mvi•iento obrero siguió organizandose con 

sus periódicos COllbativos, El Hijo del Ahuizote, El Correo del Lunes, El Partido 

Liberal, El Observador y la Patria. 
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En 1890 surgió la orden suprema de empleados ferrocarrileros eexicanos, el 

antecedente aás importante de organización sindical de los trabajadores del riel, que 

ante .:iltiples represiones decayó. 

En Rlo Blanco 1896, tuvo lugar una huelga para protestar por la prolongación de la 

jornada de trabajo de 16 a 18 horas diarias, obteniendo un triunfo los obreros al no 

aceptar las condiciones que se le queria illPOfler; de éste 90Vi•iento se originó el Gran 

Circulo de Obreros Libres. 

En Apfzaco 1898, en la fábrica de San ltanuel se rebelarán los trabajadores contra 

las condiciones de explotación, habiendo sido sometidos y dominados Ediante 

esquiroles, ante la amenaza de intervención de la fuerza ail itar. 

la organización de los obreros .exicanos para enfrentar a la dictadura porfirista, 

fue constituirse en uniones o coaliciones de defensa y resistencia, cuyos objetivos 

principales de lucha eran: ~jores salarios, Ejor trato y reduccfón de la jornada de 

trabajo. 

El 6 de octubre de 1905, los obreros de la fábrica de Tabaco Valle Nacional, 

Jalapa, se fueron a la huelga exigiendo un ZOX de salarios y supresión del Regl-nto 

Interior del Trabajo, asl coeo el reconoci•iento legal de la Gran Liga de Tejedores 

del Tabaco, coeo representante de los Derechos Colectivos de todos los trabajadores. 

La transformación de las organizaciones obreras 11Utual istas a uniones de lucha y 

resistencia, fue f11pUlsada por la Junta Organizadora del Partido Liberal ttexicano 

dirigido por los her11anos Ricardo y Enrique Flores llagón, jugando un papel i111JOrtante 

para las nuevas for11as de organización de trabajadores. El Partido Liberal heredero del 

pensa•iento liberal·social conj1J9aron con la ideologfa anarco·sindicalfsta, una nueva 
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concepción revolucionaria, basada en la libertad de los trabajadores, en Tierra y 

Libertad para los ca91pesinos, que posteriormente reta.aria E.miliano Zapata. 

No se podrá emprender las grandes huelgas de Rio Blanco y Cananea, sin la 

participación del Partido Liberal, quien tuviera com núcleo dirigente la Junta 

Organizadora del propio Partido. 

El 1o. de julio de 1906, 5000 •il •ineros de Cananea, SOf'X>ra estallan la huelga 

contra La empresa yanqui que explotaba las •inas de cobre, por los bajos salarios, los 

elos tratos y la discri•inación reinante hacia los trabajadores, este mvi•iento fue 

dirigido por Esteban B. Calderón, "8nool ... Dieguez y lázaro Gutierréz de tara. 

LB huelga de Cananea fue repri•ida violentamente por el ejército porfirista y los 

rangers -ricanos que fueren introducidos por el gobernador R•fMl Izabal y el 

Presidente amkipal Barroso, coludidos con el general de la •ina Will iam c. Greene. 

La trascendencia histórica del 110Vi•iento de cananea rebelaba el espfrftu reinante 

de toda la clase obrera •xic:ana que se oponia abierta y franc.aEnte a la dictadura 

porfirista, además que enarbola por primera vez la de.nda de 8 horas co.o jornada 

ahima de trabajo. Por tcdo esto, los •ineros de Cananea fueron los verdaderos 

precursores de la Revolución que estalló poco después. 

La organización del Gran Circulo de Obreros Libres fue pr090Vfda por el mgonista 

José Heira, a esta organizacióo, se contrapuso la organización Patronal del Centro 

Industrial llexicano óe Puebla y Tlaxcala, que preparó un reglOEnto patronal 

conteniendo las siguientes prohibiciones a los obreros: recibir- visitas en su casa, 

leer periódicos o libros sin previa censura y autorización de la adllinistraeión, 

aceptación de descuento en el salario, pago del aaterial estropeado, y horario de las 
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6:00 de la aañana a 8:00 de la noche, con 3/4 de hora para t011ar al i .. ntos, •is., que 

fue rechazado por la organización de los obreros. 

La organización de trabajadores declaró la huelga general, al fracasar la<S 

tentativas concH iatorias para supri•ir el regl&Ento, el 4 de dfciHlbre de 1906 se 

inició la huelga en 30 fábricas de las •isaa zona; en contraposición a la huelga obrera 

se estalló un paro patronal, sugerido por el "inistro de Hacienda José Ives liuntour, 

para contrarrestar la solidaridad de los trabajadores textiles de Puebla yTl11Xcala, en 

éste paro se incluyó la fébrica de Rlo Blanco. 

Se S08etió el conflicto al arbitraje del Presidente de la República, General 

Porfirio D!az; el laudo del dictador de 4 de enero de 1907, favorece total...,te a los 

intereses patronales; en el se ordenaba a los obreros a regresar al trabajo el dia 7 de 

enero de 1907 .. ta negativa de los obreros fue terainante, se organizo un •ittn frente a 

la puerta de la fábrica de Rio Blanco después se hizo wi ataque a las tiendas de raya 

de Vlctor Garcln y la 98rcha sobre Nogales y santa Rosa; coeo consecuencia se generó la 

represión bestial a cargo del ejercito porfirista. 

can.nea y R!o Blanco, son la base para el estableci•iento de la jornada de ocho 

horas, el principio de igualdad de salario, la preferencia a los trabajadores •xicanos 

y la supresión de las tiendas de raya. 

El progr- del Partido Liberal constituyeron las bases ideológicas y poUtlcas de 

la Revolución llexicana y el funduento del Articulo 123 COnstitucional. 

El liérito del ..vi•iento obrero dirigido por el Partido Liberal llexicano fue abrir 

fuego contra la dictadura porfirista, y aún después del estallido revolucionario, los 

obreros continuar-on su organización y su lucha. 
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Después de iniciada la Revolución de 1910, les obC'"eros continuaron su 

organización, el 15 de julfo de 1912 crearon la casa del Obrero Pk.ndial, que organizó 

en 1912 por primera vez el 10. de Rayo en r.iéxico, con tendencias anarquistas. El 

gobierno Jllader-ista, el 10. de septielbre de 1912 mndó clausurar la escuela obrera y 

encarceló al grupo anarquista Luz. 

Posteriormente se constituyeron los pri•ros sindicatos co.o fueron la 

confederación de Trabajo de Torreón; La Confederación de Sindicatos Obreros ftexicanos; 

La Federación de Sindicatos Obreros del D.F.; El sindicato ftexicano de Electricistas; 

La Federación de Obreros y ~leaclos de la Collpañia de Tranv{as de !léxico; El Sindicato 

de Tejedores del D.F. a principios de 1913; La Unión de Mecánicos Ferrocarrileros se 

lanzan • la huelga por la jornada de trabajo de e horas, destitución de algunos jefes, 

reix>Sfción de trabajadores despedidos y reconoci•iento oficial de la organización 

sindical. 

El 31 de Julio de 1916 estalla la pri .. ra y única Gran Huelga General en lléxico 

dirigida por la Federación de Sindicatos Obreros del D.F,exigiendo del gobierno el pago 

del salario en oro nacional y por salario diario un peso oro, debiéndo estallar la 

huelga el Sindicato llexicano de Electricistas cortando el fluido eléctrico en la 

Ciudad de ~xico y Estados cercanos; el gobierno de Carranza dio órdenes al Dr.Atl 

para presentar ante él al Co.ité de Huelga a quién Mndó a encarcelar. Ordenó la 

ocupación de la tasa del Obrero "undial, la vigilancia policiaca en las instalaciones 

eléctricas de Necaxa, lndianilla y la Nana. El 1ero. de agosto, el Presidente carranza 

declara Ley llarcial en todo el pals; fija un bando decretado por Benito Juárez el 25 de 

enero de 1862, dirigidó contra los malhechores y bandidos que asolaban al peh, esta 

vez fue para aplicarlo a la clase obrera; estableció la pena de -..erte a todo aquel que 

de una u otra aanera contribuyera a la huelga, ya sea en fábrkas o empresas destinadas 

a prestar servicio público, considerandolos delitos de competencia aH itar. 
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Venustiano carranza, pagó a los obreros mexicanos la alianza que habta hecho con la 

casa del Obrero Pfundial, con represión y cárcel; pal itica seguida de igual forma por 

Porfirio Diaz y francisco l. Madero hacia los trabajadores mexkanos; estos represen

tantes de la burguesía en sus diferentes etapas de desarrollo, nunca tuvieron fuera de 

9eflte en tener unos obreros controlados,no se podia SOMter per1121nentemente a los 

obreros con cárcel y con el ejército, siendo asi que Alvaro Obregón pr090Vió del 1o. al 

12 de 11ayo de 1918, le creación de la Confederación Regional llexicsns, designando a 

Luh ft. ttorones ca.o Secretarlo General, iniciándose asi la era de control del 

90Vi•iento obrero Exicano. 

0.6.La Obra Legislativa Preconstitucional en el Derecho 

COiectivo del Trabajo. 

La obra legislativa preconstitucional que sirvió coa:> antecedente al Arttculo 123 

Constitucional, se inició a la calda de Victoriano Huerta; las principales 

codUicaciones en materia de Derecho Colectivo de Trabajo fueron las siguientes: 

0.6.1. Veracruz. 

la ley de Agustín ftillán pr<*Jlgsda el 6 de octubre de 1915, fue la priEra en 

regular a las asociaciones profesionales, destacando La disposición que atribuye su 

personalidad jurldica, lioitando su derecho para adquirir il1800bles dedicados 

especifica.ente a reuniones, bibliotecas o centro de estudio. 

D.6.2.Distrito Federal. 

El Proyecto Zubarán trataba de sustituir el criterio individual que privaba en el 

Código Civil, marcando una serie de lf•itaciones a la voluntad de las partes, a fin de 

lograr una relación llás justa entre el patrón y el trobajador. Se reconocla que el 

liberalismo empeoró la condición del proletariado y que el principio de la autonom\a 

de la voluntad no produjo los beneficios esperados. El proyecto Zubarsn no prosperó a 
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sás, pero cabe menc;onar que se reglamentaba el Contrato Colectivo de Trabajo, 

reconocfa la Asociación profesional, sin que se hiciera referencia alguna al derecho de 

huelga. 

0.6.3. Yucatán. 

La Legislación de este Estado fue una de las más i1pOrtantes, una vez consumda la 

revolución y en donde se 11anifestó las tesis aás avanzada c..'el Derecho COlecthto de 

Trabajo y fueron las siguientes: 

a) El reeonoci•iento de las Asociaciones profesionales, sobre la base de un 

Sindical is80 tndustrial de carácter regional, con registro ante las Juntas de 

tonen iación. 

b) ReglBEntacióo de tos .. convenios tndwstriales11 , expresión tOMda de la 

Legislación de Nueva Zelanda, constituyendo no un con trato normtivo, sino un 

contrato de ejecución. 

e) Rechazo de la huelga, salvo en situaciones de excepción, com instru.nto de 

lucha ya que se consideraba, •jor solución al arbitraje forzoso. 

d) La regulación de las relaciones individuales de trabajo, de los riesgos 

profesfonales y de la Previsión Social. 

D.7. La Constitución de 1917. 

El Congreso constituyente Q\Jéretaro, fue convoc«io para info;arse el 1o. de 

dicie9bre de 1916, con una duración aáxi11111 de dos •ses; la base pera c;tar el 

Congreso fue la retor .. al Plan de Guadalupe que autorizabe para convocar a 

eleccfones para un congreso constituyente. 

Las elecciones tuvieron un caricter controlado por el Presitktnte VeOU$tiano 

carranza; al Congreso constituyente de Querétaro, a$istieron 200 diputados electos, 



tres wnian del IC'l"iaierito sirdical y habia alQl.T'OS CC9Ji los de fti:::rr-ele:s, que hab\an 

sió:> E!"lViados desóe la ca;:>ital ¡:or- q..e en el Es'tadJ ZBP!tist-a la eleccién ro S:e habia 

podido re.U....-. 

En el ~ C::nstitu)'e!"lte se ¡x:siercn en evl<jencia dos teindencia:s la pc""001"'e'Sista 

den::.inada la Jac:obina, apcr¡ada ?X" el Secretario de bue-rra Alvaro ~' la 

ccnse-rvadot"a r-epr-ese!ltaba al ;.~ adicto al priRr jefe forEW'd:> parte de ella, luis 

Rojas, Félix Palavicini, José Katividad ftaoc:fas y Alfonso cravioto. El Presidente de la 

r-ep.jblica Don Yen.JStia:"tO carranza pr""esentó un proyeocto sobre el capit-ulo de el trabajo, 

•is.o que fue rechazado, puesto q.1e no respondía a las lle'C'esidade>s de los 

trabajadores, ocasionándose r.na discusiCri álgida, pero fruct1fer-a; la corriente 

prt"t91'esista logr-ó la apt""Ob&ción de i.na comisión para que elaborará, 111 capitulo Úlico 

dedicado a la legislaciéri de tr-abajo coa::i efecto de los discursos de los dip.rtados 

Froylán C.ftanjárrez, Alfonso cravioto, Fr-ancisco J. Plújica, Hktor Victoria, Esteban 

Baca calder-ón, José M!tividad A&cías y He-riberto Jsra, entre B.IChos otros fueron los 

iipUlsores del articulo 123 Constitucional que dio una transformción radical en la 

concepción del trabajo y los derechos y obligaciones que se derivan del •ismo. 

El dia 23 de enero de 1917, se aprobó definitiv~nte en la Asamblea Leoislativa 

de Querétaro el texto del A.rtio.Jlo 123 bajo el r-ubro del trabajo y la previsiáa social. 

En Lo referente e los derechos sociales y pol iticos de los trabajacbres que forMn 

parte de éste estudio, quedar-on consignadas las disposiciones del Derecho Colectivo de 

Trabajo en las fracciones correspondientes del articulo 123: 

XVI. ·Tanto los obreros CC8J los et1presarios tendrán el 

derecho de c:oal igarse en defens.a de sus respectivos 

inter-eses, for-aando sindicatos, asociaciones profe· 

sionales, etc ••• 
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XVII~ - Las leyes reconocerán ccm::> un derecho de los obreros 

y de los patronos, las huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores

de la prcxiucción, arSJnizando los derechos del tra

bajo con los del capital. En los servicios públicos 

será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 

diez dias de anticipación a la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión 

del trabajo. Las huelgas serán consideradas <os:> ili 

citas única•mte cuando la mayoda de los huelgub-

tas ejerciere actos violentos contra las personas o

las proph?dades o, en caso de guerra, cuando equellos 

pertenezcan a los estableci•ientos y servicios que -

dependan del gobierno. Los obreros ele los estableci-

•ientos Fabriles "il hares, del Gobierno de la Repj-

blica no estarán comprendidos dentro de esta fracción, 

por ser asi•ilBdos al Ejército K&Cional. 

XIX.- Los paros serán licitos úni~nte cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para -

Mntener los preeios en un l iaite costeable, previa--

aprcbación de la Junta de COncil iación y Arbitraje. 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de ton 

cil iación y Arbitraje, foraada por igual número de ••• 



representantes de los ~ros patrooos y uoo del go··· 

bierno. 

XXI..... Si el patr-ono se negare a S09eter sus diferencias al·

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la jun .. 

ta, se dará por tera1nado el contrato de trabajo y que 

dorá obligado a indeonizar al obrero con el i1P<>rte de 

tN?s aeses salario, ademas de responsabilidsd que le ... 

resulte del conflicto. Esta disposición no será apli-

cable en los casos de las &e:ciones consignadGs en la ... 

fracción siguiente. Si le negativa fuere de los traba

jadores, se dará por ter•inado el contrato de trabajo. 

XXII.· El patrono que despido o un obrero sin causa justifi·· 

cada o por haber ingresado a una asociación ó sindica .. 

to, o por haber t.-!o parte en una huelga ll icita, •• 

estará obligado, a elección del trabajador a CU11Plir • 

el contrato o a ide.,izarlo con el illp()rte de tres •

ses de salario. Igual•nte tendrá está obl igaclón •••• 

cuando el obrero se retire del servicio por falta de • 

probidad de parte del patrono o de recibir de él 118los 

trataaientos ya sea en su persona o en los heraanos . ... 

El patrono no podre e•i•irse de esta responsabiUdad,· 

cuando los .. los tratamientos provengan de dependientes 

que obren con consenti•iento o tolerancia de et.Cal 

0.8.\.M Reforlli>S y Adiciones al Articulo 123 Constitucional. 
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Propiuente nos referi80s a las reformas o adiciones, que a tenido el capltulo 

laboral, en los relativo al Derecho Colectivo de Trabajo, por ser múltiples reforaas 

que se han real izado y nos llevarla a citar cada una, pero que no entran en el 

enál is is de éste trabajo. 

El 6 de septieobre de 1929; se modificó el preá.OOlo y a la 

fracción XXIX para el efecto de declarar de utilidad pública 

la expedición del Seguro Social; asi C<*> el Articulo 73,--

fracción X y tuvo p:>r objeto federalizar la Legislación La-

boral, en virtud de que se consideró que era inconveniente-

untener leyes laborales distintas en cada Estado de la ---

República. 

El 4 de Noviembre de 1933 se reformó la fracción IX, •isma-

que se le adicionó, de que en caso de que las Coeisiones Es-

peciales de Salario ftinimo no llegarán a un acuerdo o deter-

•inaciOO final, lo hará la Junta Central de Conciliación y -

Arbitraje respectiva. 

El 31 de dicieobre de 1938; corresponde a la Fracción XVIII,

relativa al derecho de huelga, tuvo por objeto eliainar la -

excepción establecida con respecto a los trabajadores de los· 

estableci•fentos Fabriles ftilitares del Gobierno de la Repú-

bl ica que, conforme al texto original, no podia ejercer ese-

derecho. 

18 de navieobre de 1942; se trató de una doble retor .. , por -

una parte se .:x:lificó la Fracción X del Articulo 73 para crear 

• nivel <:oostitucional una jurisdicción federal laboral que ya 
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existía, de hecho pC>t' la otra parte se adicionó al Artlculo 123 

con la Fracción XXIX que señala los casos en que la aplicación 

de las leyes de trabajo corresponde, por excepción a las 8\Jto-

ridades federales. 

5 de dicie*e de 1960¡ se incorporó al Articulo 123 Constitu·

cfonal, ya que C!lllbió dicho precepto a los trabajodores al ser

vicio de los pcderes de la unión y al gobierno del Distrito Fe

deral y Territorios. CC9l consecuencia de ello el texto origi

nal se convirtió en inciso •A•, por lo que se refie~ a los -

obreros, jornaleros, etipleados dcésticos, artesanos y de una

.anera general, a todo cootrato de trabajo; el inci$0 B, con-

catorce frac.dones, se refiere a los empleados del gobierno. (9) 

0.9. la Ley federal del Trabajo 1931. 

la Ley federal del Trabajo pr,,.,lgada el dla 18 de agosto de 1931, por el 

Presidente Pascual C>rtíz Rubio, esta ley regulaba las condiciones •foimas que se 

concedió a los trabajadores se dividió en 4 eaphulos que fijaron su trascendencia: 

1.- En el Titulo s~. 

En el capitulo 11, se reguló el Contrato COlecHvo de Trabajo. 

Capitulo VI, del Regl-nto Interior de Trabajo. 

2.· En el Titulo Coarto. 

De los sindicatos. 

3.· Titulo Quinto. 

De las coaliciones, huelgas y parcn. 



4.- Titulo Noveno. 

capitulo VII 

43 

De los conflictos del orden económico. 

Esta Ley Federal del Trabajo que vino a l09islar los derechos •inimos de los 

trabajadores que fueron enarbolados en un largo periodo de la historia de nuestra 

patria, reglamentó y reguló la vida de las organizaciones sindicales durante 39 años, 

consolidó por la via institucional los conflictos obrero-patronales no sin •ncionar, 

que iwchas veces se salió el conflicto fuera de los marcos de la ley; ya sea por 

Ejores coodicicoes de trabajo aunadas por el siempre anhelante grito de cte.ocracia 

sindical p::>r parte de los obreros mexicanos, que en una primera etapa lucharon contra 

la burguesía liberal y aun en nuestro tiempo luchan por la demcracia. 

cabe aclarar que la Ley Federal de Trabajo de 1931, fue reforooda para irse 

adaptando a ritllO del desarrollo industrial, con el objetivo de actualiU1rse a las 

necesidades del pals. 

La lucha de Los trabajadores en diferentes ép:>eas y bajo far.as diferentes, 

sie11pre ha sido por la igualdad de sus derechos civiles, ¡:x>Uticos o por abolir su 

condición de esclavos en las asociac!ones, cofradias o gre•fos C090 fue en la Edad 

Pledia; o la lucha por construir sus coaliciones, asociaciones o sindicatos y por 

mjores condiciones de vida; en nuostra sociedad actual o resumiendo en las palabras 

de C8rlos Karx, •Que la Historia de la Humnidad, es la Historia de la Lucha de 

Clases".(10) 

La clase obrera mexicana, C090 parte de los obreros del mundo ha dado -.,estras de 

no ser la excepción, ha tenido un largo y triste historial de SOEti•iento y 

explotación pero también de lucha de dignidad contra sus opresores; primero en los 
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obrajes, en tos gre•ios co.o compaiiercs y posteriormente com obrero de la 11anufactura, 

en nuestra época actual coe:> obrero industrial. 

En todo este proceso de gestación de naci'•iento, adolescencia y mduración, se ha 

dado a costa de muchos sacrificios y muertes ccm> resultado la Legislación actual en el 

Derecho del Trabajo y en especifico el Derecho Colectivo de Trabajo, ah\ se consagra 

su derecho a organizarse, coaligarse, CQm) forma de convivencia de clase opri•ida; 

nada le ha sido regalado u otorgado con fé de benevolencia, en nuestra sociedad todo es 

interés de clase, quien logra imponer es el que tiene la organización, la conciencia y 

por ende el poder. Así se ha escrito la historia en nuestro México y en el wndo entero 

y solo, cuando el interés de los trabajadores elevados a teoría politica de estado, 

solo hasta ese .,_.oto podrá quitarse la condición de asalariado; deberá seguir 

luchando por aantener lo conquistado y por conseguir nuevas conquistas sociales que 

per•itan su l ibcración C090 clase explotada y SOMtida. 
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CAPITULO 11 

EL DERECHO DE TRABAJO "EXICAHO. 

A.- C<Jncepto de Derecho del Trabajo. 

Antes de entrar a la definición del Derecho del Trabajo, es necesario enuErar 

al~ denollinaciones que se han hecho, entre las cuales se encuentr-an; Derecho 

lrdJstrial, Derecho Ob<-ero, Derecho Social del Trabajo y Derecho Laboral calificadas 

asi por los autores que lo tratan en su concepto cea> L i•itadas restringidas o 

de11asiado generales o B11Plias, optaril por le más conocida y por la que expresa 

realmente su razón de ser, que es la del Derecho del Trabajo o Derecho Laboral como 

tMbién lo define el -•tro Guillerm cabanollas. 

Pienso que las definiciones deben atender a lo propuesto por el -•tro Guillerm 

tabanellas, que menciona • que en toda definición de Derecho Laboral se debe observar, 

sus fines, su naturaleza juridica, su autcnoeia, los sujetos de la relación laboral y 

el objeto de la eisaa.•.(1) 

En cuanto al objeto de la relación laboral el eaestro Rafael Caldera define al 

Derecho del Trabajo • El conjunto de nor- jurldicas que se aplican al hecho :social 

del trabajo, tanto por que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con 

la colectividad en general, cc.:t al •ioraaiento de los trabajadores en su condición de 

tales'.(2) 

Néstor de Buén define al Derecl-o del Trabajo C<*> •el conjunto de nor- relativas 

a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, 
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subordinada y reaznerada, de servicios personales y cuya función es producir el 

equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la Justicia Social11 .(3) 

El uestro Trueba Urbina define: .. El Derecho del Trabajo, es el conjunto de 

principios, noraas e instituciones que protegen dignifican y tienden a reivindicar a 

todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realizadéfl de 

su destino histórico, soclali'zar la vida huaana".(4) 

El .aestro "ario de la Cueva define a nuestra ra.a de estudio de la siguiente 

manera, • El Derecho del Trabajo en su acepción aas amplia, se entiende Ce.> una serie 

do normas que a cubio del trabajo hu.ano intentan real har el der&cho del hombre a una 

existencia que sea digna de la persona huMMu.cs> 

La definición del Derecho del Trabajo que concideró aás conveniente, es la del 

maestro Alfredo Sánchez Al varado; 11 El Derecho del Trabajo es el conjunto de nor11as y 

principios que regulan en sus aspectos individuales y colectivos, las relaciones entre 

trabajadores y patrones; entre trabajadores entre sl, entre patrones entre st, 

aedianto la intervención del Estado, con el objeto de proteger tutelar o todo aquel 

servicio subordinado, y per•itirle vivir en condiciones dignas, que cas> ser hUMno le 

corresponden para alcanzar su destinoª.(6) 

La definición realizada por el maestro Sánchez Alvarado enu.era las caracteristicas 

del Derecho del Trabajo de una for.a clara y precisa de acuerdo con el objeto de 

nuestro estudio. 

B. - Fines del Derecho del Trabajo. 

Los fines del Derecho del Trabajo tienen antecedente en los debates de 1857, y en 

particular, en las intervenciones de Ignacio Raalrez •El Nigromante•, Guillerao Prieto 
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entre otros; posteriormente en el Programa del Partido Liberal ~xicano,y en el 

-i•iento aroado de la Revolución de 1910. Para el estudio del Derecho del Trabajo 

~itivo, los fines se conceptuan de la siguiente unera: 

Para ~ria de la Cueva, los fines del Derecho del Trabajo se dividen en dos 

foraas, la irwedieta y mediata; •ta irwediata, que esta dirigida a procurar a los 

trabajadores un •inimo de beneficios que a la vez L i•iten la explotación de que son 

victi1111s y elevar sus condiciones de vida humana y Les per•itan real izar los valores 

hUMnOS de que son portadores, jornadas reducidas y salarios suficientes, son Etas 

afnims. La finalidad mediata, es el reino de la utopia• (7) 

los fines t811bién se describen en La conceptualización del Derecho del Traba.jo Y 

que es realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo 

y el capital. 

Para el uestro Héstor de Buen Lozano, los fines del Derecho del Trabajo se 

sintetizan en cuatros aspectos que son: la libertad, la igualdad, la dignidad y la 

salud de los trabajadores. 

En relación con la igualdad se especifica en el plano de hooobre y la oujer, sin 

distinción de nacionalidad, que se aaterializa en el inciso a fracción VII del Articulo 

123 Constitucional que dice: "Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo, ni nacionalidad" CSL En cuanto a la forM de pago, el Articulo 

86 del código laboral lo especifica de la eism .anera, se regla•nta de la dignidad de 

los trabajadores en cuanto su origen social y nacional. 

El maestro Trueba Urbina expresa que •el pri•r fin, es proteger a los 

trabajadores en general y al trabajo CCS> factor de producción. En lo personal, tutela 

la salud de los trabajadores as! c090 la satisfacción de sus necesidades de toda !ndole 
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••• y en lo colectivo les otorga los derechos ele asociación profesional y de huelga ••• 

la segunda a conseguir la reivindicación de la clase trabajadora en el caopo de la 

producción econóllica, a efecto de que recuperen la plusval la con los •is.:>s bienes de 

la producción que fueron originados por la explotación del trabajo huuno •••• que solo 

puede alcanzarse social izando el capital ••• mediante el ejercicio legíti., del derecho 

da la revolución proletaria ... para supri•ir el régimén de explotación del homibre por el 

hooobre. "(9) 

Desde •i punto de vista consideró que los fines del Derecho del Trabajo, son 

procurar a los trabajadores un •inimo de beneficios que li•iten la explotac;é>n y eleven 

sus condiciones de vida humana y les peraitan realizar los valores hull800s, tendiendo 

a un equilibrio de los factores de la producción con el fin de realizar la justicia 

social en nuestra Sociedad. 

Consideró que los fines del Artículo 123 constitucional y la Ley Federal del 

trabajo, son funda8ental91mte en reconocer los derechos de los trabajadores en cuanto a 

la libertad de trabajo, de elegir la profesión que mas les aco.:>de, el devengar un 

salario constitucional e igualdad en el •is.,, condiciones de trabajo y de 

contratación, asi C090 el respeto a su persona y la garantía de un servicio de salud, 

tanto en condiciones de higiene en el trabajo, asi como de atendón llédica, social, 

cultural de vivienda, de la aisaa foru participar en las utilidades de las 

empresas. 

Por lo anterior afirma9Js que el fin de nuestra legislación laboral y del Der-echo 

del Trabajo, es equilibrar los factores de la producción tal y como lo especifica el 

Articulo 2o. de la Ley Federal del Trabajo que establece: 

"Artículo 2o. las nor11as del trabajo tienden a consegufr 

el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 
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trabajadores y patronos. •(10) 

tabe hacer .. nción que el propio kticulo 123 COostitucional y el Código Laboral, 

garantizan los ~ios o instru.entos para lograr sus objetivos, a los trabajBdores y 

e91lresarios a través de el derecho de asociación, e el paro y a la huelga pare lo 

revhión de las condiciones de trabajo; afiliarse a la organización sindical que llás 

Les aco.:>de de acuerdo a sus intereses; a los patrones en particular los exenta del 

reparto de utilidades durante un deter•inado tiempo, a fin de poder caphatizar sus 

e11presas, en el •is-.i sentido a plantear conflictos de orden colectivo por 

incos.teabil idad de la producción, sie11Pre y cuando se compruebe la viabilidad de lo 

solicitado. 

Pero también obliga a los obreros y patronos a obligaciones .,tuas, con el fin de 

coordinar y desarrollar un interés C09U11 que es la producci'ón de bienes necesarios para 

la sociedad¡ es decir, nuestra teg;stación del trabajo, establece claruente derechos y 

obligaciones para los trabajadores y e11Presarios en la prestación o conjugación de la 

producción, pero adeaás, so.eter su diferencias en via de conciliación y negociación de 

intereses en presencia del gobierno, a través de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 

Entendemos que la justicia social debe procurar la elevación del nivel de vida 

econóaico, social y cultural de los trabajadores, creando derechos y obligaciones a los 

asalariados y patrones, •ismos que están contenidos en las noraas de trabajo y 

vinculadas en bien de la sociedad. to anterior es lo que precisaeente se entiende por 

equilibrio y justicia social en las relaciones de producción en nuestra socie-dad. 

C.· División del Derecho del Trabajo. 
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Para el estudio del Derecho del Trabajo se ha tomdo una división tradicional, 

que indudablemente tiene un cierto apoyo de manera i11plicita por los especialistas de 

la aateria, tales ~ los maestros Euquerio Guerrero, Jesús tastorena, José Dávalos y 

Néstor de Buen, al concebir el Derecho del Trabajo en dos grandes ramas de estudio que 

son: 

Derecho Individual del Trabajo. 

DERECHO DEL TRABAJO 

Derecho COlectivo de Trabajo. 

cabe hacer la aclaración que el maestro Euquerio Guerrero, incluye al Oereeho 

procesal del Trabajo, C090 parte de nuestra r.,.. de estudio. En el Derecho del Trabajo 

existe una parte nuclear y protectora; la primera que subdividida se integra en Derecho 

Individual del Trabajo, Derecho Regulador del Trabajo de las -.ijeres y de los .,oores 

y la Previsión Social. la parte protectora que se integra por el Derecho Colectivo de 

Trabajo, el Derecho Procesal del Trabajo y las Autoridades del Trabajo. 

Seguire905 el criterio enumerado por el maestro Euquerio Guerrero en lo relativo a 

la división del Derecho del Trabajo.(11). 

AJ Derecho Individual del Trabajo. 

Bl Derecho colectivo del Trabajo. 

C) Derecho Procesal del Trabajo. 

El Derecho Individual, el Derecho Colectivo as1 ca.> el Derecho Procesal del 

Trabajo, tienen su origen en la Constitución ~xicana de 1917, y todos fueron 

especiflcuente CDll'le .. ntados y regla..ntados por la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 

1970. 
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El Derecllo Individual del Trabajo tiene por objeto regular las relaciones entre el 

trabajador y el ewpresario concernientes al naci•iento, duración y extinción de la vida 

de las relaciones de trabajo de las condiciones generales de trabajo, para la 

prestación del •is.a: los derecho:S y obligaciones que se generan para ubas partes; 

asi•iseo regla.enta las condlciones legales para los diferentes tipos de trabajos 

espeeiales. 

El Derecho colectivo de Trabajo, com parte integrante del Derecho del Trabajo 

reglamenta las relaciones que se originan en la forución, regulación y extinción de 

las asociaciones profesionales de obreros y patronos, en las relaciones qua se generán 

entre st; su conexión frente al Estado, ast C09l. los conflictos colectivos del trabajo 

que se originana 

El Derecho colectivo es el que se genera entre la ellJJresa y la colectividad. de 

trabajadores «*J una unidad de hecho, constituida en una coal icfón o sindicato, que 

representa a una co.midad obrera o patronal en sus intereses particulares y oeneroles 

ante los trabajadores o los patrono-s y las autoridades generando en este tipo 

relactones, derechos y obligaciones. 

Es neees.ario coerlntar que si bien, hay propiuente una división del Derecho del 

Trabajo en individual y colectivo, no se pierde la relación entre si y adetlós su 

coopleentarledad, pues el Derecho Individual de Trabajo, es el aini90 de Derechos que 

tiene el trabajador ante cualquier t>llPf"esario o patrono con quien se controte, que son 

irrenunciables y de observancia general, para tadit la clase Hpres.arinl o persona que 

desee contrata,.. a trabajadores que presten sus servicios subordinados~ 

El Derecho lrxlividual constituye el núcleo esencial del Derecho del Trabajo, pues 

es reconocer el Derecho del obrero, que se constituye en una clase social con 

caractertsticas propias y que genera las riquezas llilteriales de la socied&d y por tanto 
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debe ser sujeta de derechos generados por una larga lucha en nuestra era conte11prOránea 

y que son plasaados en la legislación laboral positiva, C09:> consec:uencia de una 

garantht. constitucional de carácter individual y social de los obreros .exicanos. 

En este sentido también pode9l5 considerar que el Derecho colectivo de Trabajo, 

aás que norma protectora, es una norma que BllPl la, mejora y consolida prestaciones de 

myor enver(>8dura para los trabajadores constituidos co.o persona moral. 

TOMndo lo anterior C090 base, el Derecho Colectivo de Trabajo, que también se 

constituye en una garantía constitucional de orden individ!.J:al y colectivo, se integra 

ca.o una institución juridica tendiente a ser un instrumento que tiene coeo objetivo 

deter•inar los senderos por los cuales deberán desarrollarse, las formas de 

organización colectiva, la contratación colectiva, la huelga o en su defecto los 

conflictos colectivos que se generen. 

Se puede cons'i<Jerar que el Derecho Individual está contenido en una de las 

especies del Derecho Colectivo a través de los contratos colectivos o los contratos 

ley, que contienen en sus diposiciooes contractuales, les noraas y ele.otos de los 

contratos individuales de trabajo y produciéndose la integración del Derecho del 

Trablljo. 

En el Derecho Individual del Trabajo, se dan las siguientes c..eracteristicas, el 

Estedo participa de aanera primordial en su elaboración y cumpliaiento, no estando 

sujeto a callbios permanentes, son noreas aini•s Constitucionales a que tienen derecho 

los trabajadores estén o no asociados a una organización sindical, su elaboración 

conlleva a un proceso largo, que i11Pliea iniciativas de ley y discusiones en los 

órganos legislativos para su aprobación. 
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El Der•cho Individual del trabajo, puede tener una vida dináoica, que puede 

desarrollarse dentro de el Derecho Colectivo de Trabajo al 9Xfificar las relaciones de 

trabajo, debido a que estas ultiMS se pueden transformar cada vez que los patronos y 

las asociaciones obreras lo acuerden, con la particularidad de que serán prestaciones 

que se generen dentro de una ellJ)resa o raaa industrial. 

El Derecho Colectivo está dirigido a una persona cral que es la asociación obrera 

y a los patronos, titulares los contratos colectivos, no pudiendo ser ejercidos dichos 

derechos en representación a titulo individual por algun trabajador o patrono; los 

derechos colectivos en aateria de contratacion colectiva pueden ser melificados siempre 

y cuando se compruebe la necesidad de acuordo con el Articulo 900 del Código Laboral 

que ernmera la posibilidad de transforaar o implantar nuevas condiciones de trabajo o 

en su defecto la suspensión o ter•inación de las relaciones colectivas de trabajo, o en 

su defecto por convenio colectivo o revisión del contrato colectivo de trabajo. 

Resuaiendo el Derecho Individual C090 el COlectivo constituyen una dualidad que se 

complementan y desarrollan, perteneciendo a un género que es el Derecho del Trabajo y 

su complemento adjetivo es el Derecho Procesal del Trabajo. 

D.· El Derecho del Trabajo cooo un Derecho Social. 

El Derecho del Trabajo es una raaa del Derecho, que oficial izó su naci•fento al 

-.ento en que se decretó la COnstitución de 1917 en su Arttculo 123 Constitucional, 

poro al crearse nuestra raaa de estudio, también se creó un nuevo tipo de Derecho, que 

vino a transfor11ar la división tradicional de Derecho Público y Derecho Privado, 

propia.ente se dio vida a un Derecho que plasmó lma serie de garantias para dos clases 

sociales; los trabajadores pasarán a hacer por su naturaleza la clase transformadora y 
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productora de la riqueza social, y los capHalistas a ser los detentadores de la 

riqueza prOOucida, estableciendo entre si una relación de explotados y explotadores. 

Este nuevo tipo de Derecho, e$ lo que MJchos autores han deno.inadl Derecho Social 

y no porque que todo Derecho es social este dirigido a tode una C<*Unidad; sino parque 

su intencion es legislar una relación especlfica entre dos clases sociales que 

constituyen los dos se<:tores esenciales o prodUctivos de la sociedad, qoe conforman un 

grupo social que se caracteriza por la relación de un trabajo subordinado a cooilio de 

un salario, es decü• el trabajo asalariado. 

El Derecho Social, se cmpone de varias r&Ms que tienen su origen en la 

Constitución, .,,_, son el Derecho Agrario, el Derecho de la Segurided Social, el 

Derecho Econóolico y el Derecho del Trabajo; todas estas r-• tienen un objetivo c-n 
que están dirigidas a establecer un régi..m de bienestar de trabajo y de equilibrio de 

la sociedad capitalista. 

El Oereeho del Trabajo es un Derecho Social, posee la virtud de tener varios 

earactertsticas entre las cuales consideran al hollbre, en función de sus relaciones con 

un cuerpo social (en este caso al obrero y al patrono); interviene el Estado a través 

de garantizar derechos y obligaciones para ubas partes; establece for•s de 

organización colectiva y el procedi•;ento psra diri1ir SU3 diferencias; asi•iS«J aetUll 

ca.o árbitro en primera instancie y posterioraente se transforma en dictninador; se 

crean trH:u\8les expresos para el des.ahogo y resolución de conflictos, estos tribunales 

son integrados por empresarios., trabajadores y Estado; el hollbre colectivo ft's la base 

social d<!l Derecho Social; tiene ca.o objetivo la nivelación de la desigualdad y 

realizar la justicia social; exige la intervención del Estado, bien mediante el 

otorgeaiento de deterainadas prestaciones, o bien mediante la regulación de la 

conducta de ubas partes. 
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Todo lo anteriorRnte expuesto se encuentra expresado, en normas constitucionales 

que las leyes reglaaentarias y las fuentes del derecho sólo pueden mejorarlas, pero 

nulC8 diS11inuir en perjuicio de los sujetos a cuya protección están dirigidos. 

El Oel"e<:ho del Trabajo, es un Derecho Social pues garantiza una condición atniiaa 

del trabajo, de foraas de organización para la protección y creci•iento de los 

benefic'ios de las clases sociales, en nuestr-o caso de trabajadores y ewpresarios, el 

derecho a la inde.,ización por riesgos ó accidentes de trabajo y el procecH•iento para 

la solución de tos conflictos individuales y colectivos, con una nueva concepción en 

cuanto a los integrantes de las Juntas de Cooci l iaci6n y Arbitraje, que son los órganos 

jurisdiccionales para la solución de los conflictos obrero patronales. Es decir un 

nuevo Derecho que vino a revolucionar la concepción del Derecho TracHcfonal, es el 

Derecho del Trabajo, un Derecho Social. 
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CAPITIJLO 111 

a DEREOIO COLECTIVO DE TRABAJO EH EL DEREOIO DEL TRABAJO. 

A. Ccncepto y Fines. 

El maestro Mario de la Cueva definió que,• El Derecho colectivo de Trabajo, son 

los principios, normas e instituciones que reglamentan la foraación y funciones de 

asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, s.u posición 

frente al Estado y los conflictos de trabajo ••• es el estatuto de ooa clase social que 

garantiza la creación, existencia y acción libre de las asociaciones de trabajadores 

para la conquista del bienestar, pN!sente y futuro de sus •iellbros y de una sociedad 

nueva en el manaña, que será de la republica de los trabajadores.•.(1) 

El maestro Néstor de Buen define al Derecho Colectivo de Trabajo, • El capitulo 

del Derecho del Trabajo que establece los cauces institucionales de la lucha de 

clases'.(2) 

El Licenciado Eusebio R8a)'S "8rtinez, define el Derecho Colectivo del Trabajo• 

C090 la rama del Derecho del Trabajo integrada por el conjunto de principios y normas 

que regulan la constitución y funciona11iento de las asociaciones profesionales 

(sindicatos) y las relaciones colectivas entre las clases sociales que representan el 

capital y el trabajo; asi C090 las relaciones de esta con el Estado, reciben el nollbre 

de Derecho Sindical•.(3) 

El maestro Guiller.:> Cabanellas wnciona que el Der~ ColK:tivo del Trabajo •es 

aquel que teniendo por sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y de patronos, en 

elación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestador o dador-
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de servicio des.arrolla su objetivo en Of'ganizaciones grupales deterainando o dejando 

reglas coaines a las categorias profesionales o actuando en foraa conjunta en la 

defensa de sus derechos e intereses•. (4) 

La definición que se ajusta más al objeto del presente estudio del Derecho 

Colectivo de Trabajo, es le citada por el maestro Mario de la cueva, debido a que 

conjuga ol objeto del estudio así como la división de sus propios eluentos que lo 

co.ponen. 

El Derecho colectivo de Trabajo JXJr su propio objeto de estudio, genera una serie 

de instituciones jurídicas, que por su propia naturaleza se encuentran conte111Pladas y 

reglamentadas por la Ley Federal del Trabajo, y son las siguientes: 

a) La Asociación Profesional 

b) El Contrato colectivo de Trabajo 

el El Derecho de Huelga 

d) El Regl-mto Interior del Trabajo 

e) Los Conflictos COlectivos de Trabajo 

Los anteriores ele•ntos,no se deben de confl.Mldir ccm> una SUE de derechos 

colectivos, sino ce.:> un todo diferente, con fostituciones propias que le dan una 

coherencia y sistematicidad, teniendo t.m objeto propio de estudio, una interdependencia 

con las otras ra .. s del Derecho del Trabajo, como son el Derecho Jrdlvidual del Trabajo 

y el Derecho Procesal del Trabajo que conjootaEnte integran y se compleEntan en un 

todo único dardo origen • un Derecho destinado a todos los trabajadores y eopresarios. 

En cuanto a los fines del Derecho Colectivo de Trabajo direms que no están al 

.. rgen de los fines que expresa el Derecho del Trabajo, del cual es parte integrante, 

sin embargo dire.:>s que tiene sus fines espedficos sfn que entre en contradicción con 
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los ya citados; tiene la finalidad de regir la relación de las coalíciooes, los 

siod!cat"5 y todo tipo de asoc;iación profesiooal de trabojadores o patronos, que se 

encuentrfln vinculados por su trabajo éntre si, por los derechos y obli94ciones que se 

gerteran e. -=iEnto de la prestacion de trabajo entre trabajadores y patrQnes, a.si como 

sus dere<;hos adjetivos para la defensa de sus intereses. 

Por lo anterior se puede decir, que los fioos del Derecho Colectivo del Trabajo, 

es precisamnte atenuar o darle una via legal a esta lucha de clases entre obreros y 

capital btas, que a veces :s:e transforma en violenta y otras veces tOll8 el eaaino de la 

concertac:i6n y tolerancia. 

U! finalidad que debe de tener esta ra .. del Derecho del Trabojo <k>berá de 

encontrarse l0$ siguientes aspectos: 

a. Equilibrio de las <:lases sociales a traves del 

l'econocieiento de las asociaciones profesionales de· 

los trabajadores y patronos. 

b. lJn siste1111 de nor .. s que regulen las relaciones obrero 

patronales, en sus diver!>as forus en que se aeteria--

l izan en los centros de trabajo y peraita la coovivencia 

(tntre los factores de la producción .. 

c. El reconoci•iento estatal de li, autodefensa de las dos

<:lases sociales, para la defensa de sus intereses den-

tro de los 1111r= establ~cidos por la ley. 

la fiMlidad especifica es la elaboración y existencia de L.WYI serie dtl- nor11as 

que regulen las relaciones laborales desde el puntQ de vista colectivo, bajo el 

criterio de c:onsegt.Zir el equilibrio y la justicda social Ei:n las relaciones obrero .. 

patronales tal y "'*' lo expreS490S en el capitulo pri•ro. 
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Para concluir- citaré una definición del Derecho to lectivo del Trabajo que real izo 

el .estro P\ario de la Cueva, que a m.testro juicio encierra su finalidad', con la cual 

estnos de acuerdo: •Respecto del Derecho COlecth'O del Trabajo, dire.:>s que es el 

ordena•iento jurtdico impuesto por la clase trabajadora a la capitalista para que 

reconozca su existencia y su derecho a emplear la negociación y contratación colectiva 

y el procedi•iento de huelga, a fin de crear un orden justo en las relaciones entre los 

trabajadores y los eapresarios.•.(5) 

B.· El Derecho COlectivo de Trabajo y el Artículo 123. 

Constitucional. 

El Derecho colectivo de Trabajo está constituido en una Garantía COnstltucional de 

orden Individual y colectivo, dirigida a dos clases sociales espectficas que generan el 

desarrollo social, econóeico politice e ideológico de nuestra sociE?dad actual y que 

SOl'li asalarfodos y capitalistas. 

La Institución del Derecho Colectivo de Trabajo no tiene su origen y especificidad 

en" un .-ento espontáneo del Derecho ~xi cano, sino obedece o condiciones objetivas de 

un proceso social y económico; su creación paso por una serie de proyectos antes de 

su realización en el Art .. 123 Constitucional, y que ya fueron 11encionados en el capitulo 

primero de este trabajo .. 

La Constitución en el Articulo 123 Constitucional, creó las garantias sociales, 

para organizarse, para ejercer el Derecho de Huelga, con el fin de mantener el 

equilibrio entre los factores de producción a través de los contratos colectivos 

(MRJUe esto no esta expresado por escrito en el propio articulo 123); se crear6n las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, facultadas para el conoci•iento y decisión de todos 

los conflictos de trabajo individuales, colectivos; se facultó a estos organiseJS para 
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que en base a los criterios de Ley se resolvieran los conflictos de orden econo11ico; 

las noraas para la prestacU1n de los servicios, y todo tipo de conflictos de orden 

laboral, que serán resueltos a través de los laudos, que dicten las propias Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

El Derecho colectivo como tal, tuvo su origen en el naci•iento y constitución en 

las sociedades aJtualistas, en las asociaciones, coaliciones y posteriormente en los 

sindicatos, que ejercieron la huelga, pasando antes por formas de lucha co.:> fueron el 

socorro -.rtuo y la asistencia gre•ial, o sea del paciffs.:> a la lucha de en 

enfrentniento poUtico social que expresaba la diferencia de clases sociales; que 

efectiva•mte manifestó el presidente Venustiano carranza el 24 de Septiembre de 1913: 

•espera el pueblo de Réxico que una vez ter•inada la lucha armada a que convocó el 

Plan de Guadalupe, tendrá que principiar for•idable y aajestuosa la lucha social, la 

lucha de clases, oponQZ!lse las fuerzas que se opongan, tendrá que estallar y las nueves 

ideas sociales se impugnarán en nuestras masas•.(6). 

La Declaración de Derechos Sociales de la constitución de 1917 y en especial el 

Artkulo 123, fortaleció a los trabajadores y para beneficio de los •isms; la lucha de 

los obreros que transcurrió de 1860 a 1917, reafirmó su conciencia de clase y se 

extendió por toda la repUbl ica, créandose sindicatos, federaciones y confederaciones al 

servido del trabajo, siendo estos los elementos fundaEntales y esenciales que le dan 

vida al Derecho colectivo del Trabajo y su base legal, su garantia social y pal hica 

que es el Articulo 123 Constitucional. 

C.· El Derecho Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo. 

Lo promulgación de lo Leyes Federales de trabajo de 1931 y 1970 regl...,ntaron 
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especiftcaeente LO$ Oerecho"S ColectiVO$ del Trabajo; las Coaliciones, Sindkatos, 

Federaciones y confeóeracione:s.; los contratos Colee:t ivos y los Contratos Ley; los 

Regl-ntos Interiores de Trabajo y la Huelga, os\ coeo los Conflictos de Trabajo de 

Orden colectivo; teniendo un base y funduento jurfdico social para la relación que se 

establecerá entre las dos clases sociales y será su punto de partida, para establecer 

relaciones basadas en la justa relación de equi.librlo de intereses; objetivos que se 

00...rvon en la exposición de *>ti\'0$ de la Ley Federol del Trabajo, Los dos Códigos 

laborales que han tenido vigencia en nuestro paiis, han CUllPl ido ccn el objetivo de ir 

elevando las concHciones de vida de los trabajadores. 

La ley Federal del Trabajo vigente especifico en las noraas juridicas, los derechos 

•lni*>S de los trabajadores i""°"iendo la obligación de los patrones y sindicatos de 

plasmarlas en los Contratos Individuales y Colectivos; de la •isaa forM illPJso la 

reg:la~ntación y las bases sobre las cuales las organizaciOC'lr'!s sindicales pueden ser 

los Titulares y ad•inistradores de los contratos colectivos .. 

¿ QUe deseó plas .. r el constituyente, en el Articulo 123 y en particular en la Ley 

Federal del Trabajo ? pode*>S decir que es el equilibrio de los factores de la 

producción eon el fin de obtener la justicia social, entre etlPl'es.arios y obreros,el 

siguiente párrafo de la exposición de aJtivos lo dke:"las relaciones colectivas .. de 

Trabajo son los que establecen entre lo &111>resa y la coamldad de trabajadores, wc 

una simple ooidad de hecho o reunida en un sindicato, se les da el nollbre de relaciones 

colectivas porque se ocupan y afectan a la coaunidad obt'era a.> tal, a los intereses 

generales de la •i$E y claro está1 repercuten sobre todos y cada uno de los 

trabajadcwe.s .. Su conquista, significó para la clase obt"era el estableci•iento de los 

principios de libertad e igualdad del trabajo y el capital.•(?) 

Es ne<:eSllrio taebien deterainar que la propia Ley otorgó a los •ll'f'esarlos el 

derecho tMlbién de coalición y asociación, la huelga e inclusive el paro y no dfgYOS 
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el deredlo a a:::difk.ar las condiciones generales de trabajo, mediante el NetJf"$0 de 

conflictos de Ol""den colectivo ya sea para modificar, suspender y terainar las 

releeione• colectivas de trabajo. Se puede hacer notar que en el caso de modificación 

de las condicione• Colectivas de Trabajo, es i.n derecho de los patrones y trabajadores, 

pero en la vida práct fea es ll'I poco real espe-rar que los obreros hagan uso de este dere 

cho, que regularmente se presenta en las ,.elaeiones obrero~patronales en favor de los 

HPf'esar i os . 

Por lo tanto las conquistll3 de los obN!ros ocurridas durante la fase 

prerevolucion.eria1 revolUGionaria y postrevolucfonarie, se extendieron a l05 

e11p<Marios, can el objeto de ponerlos en el •i.., nivel de igualdad jurídica, oon el 

fi'n de oarantizar un equilibrio entre aaba5 fuerzas sociales en sus relaciones de 

trabajo. 

Cc:«J tt-sultado de lo enterior, pode9» res1.mir que las Relaciones Colectivas de 

Trabajo -eoden las siguientes partes que se encuentran regulados y regl-ntadas 

por la Ley Federal del Trabajo en el Titulo Séptimo octavo y el Capitulo XIX del Titulo 

catorce de la P<'Ol>Ía Ley. 

1.· la libertad de coalición, Capitulo 1, Articules 354. 

2.· la libertad y el Derecho de for.., sindicatos, capitulo 11, 

Artlculos 356 • 385. 

3.· Et Regla.nto Interior del Trabajo, Capitulo V, Artlculos 422 e 

425. 

4.· Et Derecho • l~ negocfociones colectivas y a la celebración de 

los cantratos colectivos de trabajo, Capitulo lll, Articulas 386 

• 421. 

En aaterb de los c:ooflktos colectivos que se derivan de l03 anteriores elementos 
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expresados, p:deeos citar .. 

1. - El Derecho de Huelga (reconocida com .., derecho de los 

trabajadores) Título octavo, Capitulo 1, Arts.441 a 471 y el 

procediaiento Titulo catorce, capitulo XX, Articules 920 a 938. 

2.- El Recurso de suspender o ter•inar las condiciones de prestación 

de las relaciones colectivas de trabajo, (derecho otorgado a los 

patrones o ~esarios), ante las Juntas de conc.il iación y Arbi

traje, previo procedi•iento legal. Título Séptimo, Capitulo VI, -

VII, VIII, Articules 426 a 439 y el procediaiento del •isa> lo·· 

rige; Titulo catorce, Capitulo XIX, Artículos 900 a 919. 

De todo lo anterior, podemos afiraar que por aedio de la Ley Federal del Trabajo, 

el Derecho colectivo se concretiza en atributos tipicos de ley que s.on: 

a) La generalidad. 

bl La obligatoriedad. 

e) La abstracción. 

d) La noraatividad 

Lo que transforma a nuestra raE de estudio en noraas de aplicación nacional o 

estatal, en lo referente a la escala noraativa, los convenios colectivos que son 

generales, obligatorios y abstractos para ooa e11presa o deterainada ram de industria 

(articules 386 y 404), de lo anterior se puede describir y ccncluir con la 

clasificación que hace el Lic. Néstor de Buen: 

Noraas Genera les de 

Apl fcación General o 

Estatal. 

- Constitución, Art. 123. 

- Ley Federal del Trabajo. 

- Regl_,,tos de la Ley. 



Mor.as Generales para 

Il'ldu$tria, E.llpreSll o 

Establecioiento (nacen 

del Derecho colectivo. 

Nor""• Individual izadas 
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·.Contratos colectivos ele Trabajo 

- contratos Ley. 

• Contrato Individual del Trabajo 

- .o cualquier acto creador de 

relaciones individuales de 

trabajo. 

• La escala inter.edia representa la finalidad normativa del Derecho colectivo. 

En realidad ha constituido, coo el derecho de asociación profesional procedente y con 

el derecho de huelga que es su •jor instrumento coactivo;el elemento dinámico que 

enriquece el Derecho del Trabajo".(8) 

Por todo lo anterior y a aanera de conclusión se presu.e, que el Articulo 123 

Constitucional y la Ley Federal del Trabajo,dieron las bases y reglas al Derecho 

COlectivo de Trabajo, para que éste sea un instrUEnto juridico de la clase obrera y la 

clase Hipt'"esarial para que nor•m las relaciones que acuerden en la prestación de 

trabajo ce.> personas mrales y representantes de sus agre11iados; teniendo ccm> 

resultado el desarrollo y la actualización constante de sus relaciones, con el fin de 

mantener el equil ibC"io de los factores de la producción, que genera una justfoia leg?!il, 

económica y social para ambas clases. 

D).· Las coaliciones y las Asociaciones Sindicales CCl90 

Destinatarios y Sujetos del Derecho COlectivo de Trabajo. 

cc..J se describió en el capitulo priRro de este trabajo, la lucha de los 

trabajadores par-a organizarse en forma natural, s.e debe al hecho industrial generado 
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por el capitalino de concentrar a 111 sin nú9ero de trabajador-es bajo las •iuas 

cira.nstandas de trebejo, es decir bajo las condiciones semejantes en ~ prestan su 

trabajo los obreros y en que se ~izan y se da el intercambio de trabajo, que los 

tasa en una igualdad de asalariados sujetos y dependientes a un solo patrón o potra>OS 

a callbio de ui salario, y C090 contraprestación a sujetarse a una jornada de trabajo 

bajo las condiciones de Ot'ganización de trabajo que r-equieran los patronos o patrón en 

su c:aso. 

Lo anterior genera que los trabajadores se transforEn en soldados de la 

producción, y esta condición de igualdad entre ellos hace cp.Je de una mnera natural, 

hayan luchado por la creación de sus organizaciones de clase con el fin de acabar con 

los contratos de arret'ld.Miento de fuerza de trabajo, para crear un nuevo derecho 

propio, C09J fue la creación del Derecho del Trabajo, con sus tres grandes divisiones 

que son: el Dereeho Individual del Trobojo, el Derecho colectivo de Trabajo y el 

Derecho Procesal del Trabajo. 

Los derechos de ..--izaeión quedarón debidaEnte legislados en los Or-ientos 

del Trabajo en nuestro país a partir de la Constitución de 1917 y posteriormente en las 

dos leyes de trabajo de 1931 y 1970. 

El Articulo 123, Fracción XVI cita: 

•Tanto los obreros com los etlPf"'esarios tendrán derecho para ecel igarse en defensa 

de sus respeeti"l'CS intereses, fOl'llal'ldo sindicatos, asoeiacicnes profesionales, 

etc., .•.(9) 

La Tesis Jurispndencial, ...:.er-o 1n, Apéndice 1917~1965, quinta parte, cuarta 

Sala, Pág •• 161 lo reafirma la anterior descripción. 

SINDICATOS, PERSQIA!.IDAD DE LOS, EH JUICIO, al autorizar l• 
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fracción XVI del Articulo 123 Constitucional, tanto a loS -

obreros CoeJ e los ewpres.arios para coaligarse en defensa · 

de sus respectivos intereses foraando sindicatos, asociacio 

nes profesiooales" etc ... - Incuestfonablemente inviste a esas 

corporaciones de pers<>oalidad jurldica para la defensa de--

los derechos de s<SS coaligados, por lledio de los órganos de· 

su tepresentacién• .. (10) 

Hay dos for11as de organización de los trabajadores que están plasMdas en la Ley 

Federal del Trabajo, que son la coalición y el sindicato, l>llbas tienen una relación 

estrecha: la coa\icU>ti es el eleanto primario de organización de los trabajadores y el 

sindicato expresa la voluntad de los •is90s a organizarse per.anente•nte. las 

definiciones que hace la Ley laboral de 1970 es la siguiente: 

"Articulo 35".· toalición es el acuerdo teoporal de un grupo 

de trabajadores o de patrones para la defensa de S<SS intere 

ses coaines.•.(11) 

A el Sindicato lo define de la siguiente aanera: 

"Articulo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o 

patrones, constituida del estudio, .ejora•iento y defensa de 

sus respectivos intereses .. • (12) 

En la ley de 1931, no se define la coaUción si tiene un carácter permnente o 

tellp()f'al de acuerdo e: sus caracteristicas; •ientras que el sindicato se conc:eptualhó 

~ una asociación de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses, sin 

diferenciar entre atibes sus objetivos y su durabil idbd,. y no perdiendo de vista que el 

sindicato de trabajadoreo es una coal ieión per-te, lo que creaba desde nuestro 

punto de vista una confusión juridica entre una y otra. 
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Sin Nlbargo, del anterior coaentarfo se desprende que la coalición era el género y 

el sindicato la especie en la organización o asociacióo sincUcal, ya sea de obreros o 

patr-ones. 

La Ley federal d&l Trabajo de 1970 especifica la diferencia y hace una clara 

caracterizachln de la coalición, que se entiende co.o un acuerdo temporal de 

trabajador-es o de patrones para la defensa de sus intereses coal'les, por lo tanto, 

ésta es tmu agrupación transito,.ia por lo que ooa vez N!alizado su objetivo 

esporbdico o teoporal quoda disuelta. 

Al Sindicato la ley vigente lo denollioa ea.o la asociación permnente, que se 

establece C090 forma de organización para el estudio, •jora.iento y defensa de sus 

respectivos intereses. Esta diferenciat:ión conceptual, tendrá un el~to que le 

peraitirá al sindicato ser el titular y destinatario del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La coalición,coeo es tetip0ral no podrá ser titular y destinatario de Ul Contrato 

Colectivo de Trabajo, d&bido precisnente a su eventualidad, de confor•idad con el 

Articulo 386 de la Ley laboral. 

Y para COllf>leaent.or lo anterior, el Articulo 387 prescribe: 

• Articulo '387.· El patrón que e111>lee trabajadores aíellbros 

de un sindicato tendrá: obligación de ~lebrar con éste, 

cuando lo solicite un Contrato colectivo.•. 

Sí el patrón se niega a fir .. r el c:ootrato podrán los trabajadores ejercitar el 

derecho de huelga consignado en el articulo 450.(13) 

Para el ejercicio de la huelga, aparte de lo anterior•nte citado, el articulo 441 
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menciona: 

11 Art. 441. Para los efectos de este T\tulo, los sindicatos de 

trabajadores son coaliciones permanentes. ".(14) 

Se resume que únicamente el sindicato puede ser el titular de el derecho, en virtud 

de que, de la definición realizada en el nUEral 441 de la ley de la materia, las 

coaliciones peraanentes, pueden ser los Titulares del citado derecho por su propio 

carácter, y de acuerdo con la definición que hace el articulo 354 de la coalición en 

sentido estricto no podrla ejercer el derecho consignado en el articulo 450 del Código 

laboral. 

Con éstas definiciones claras y precisas que hace nuestra legislación laboral, se 

da al Sindicato la facultad para detentar, de11andar y ed•inistrar los Contrato 

Colectivos, o en su caso, le otorga el derecho para de.andar la firma de los Contratos 

COlectivos. 

Para que el Sindicato pueda detentar un Contrato Colectivo, debe estar previa.ente 

establecida mediante el reghtro que prescribe el Articulo 365 de la ley laboral 

vigente. 

Hás adelante describe el Articulo 368 de la propio ley: 

"Articulo 368.- El Registro del Sindicato y de su Directiva,

otorgado por la Secretada del Trabajo y Prevhión Social o -

por las Juntas Locales de Cooci l iación y Arbitraje, produce -

efectos ante todas las autoridades".(15) 

Para efectos de representación y reconoci•iento legal los sindicatos legalmente 
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constituidos son personas 110rales y tienen capacidad para: 

1.· Defender ente todas las autoridades, sus derechos y ejerci -

tar las acciones corresp:indientes: 

2.· Demandar la elaboración del Reglamento Interior del Traba-

jo. 

3.- Demandar la t;r.a o revisión del Contrato Colectivo de Tra

bajo. 

4.- Para deMl"'ldar la suspensión temporal o la modificación de -

las relaciones de trabajo en una e11J>resa o estableci•iento. 

Por últis:» es necesario decir que en todo tipo de comparecencias que un sindicato 

tenga que realizar ante cualquier autoridad, deberá acreditar su personalidad con la 

copia certificada que para tal efecto extienda la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social o la Junta de ConcH iación y Arbitraje, aisM que contendrá el nombre 

de los representantes legales del aisSJ, de confor•idad con el articulo 692 fracción 

IV. 

Lo onterior nos lleva a deterainar por ende que es el Sindicato, la organización 

permanente para deeandar, hacer cumplir y defender los intereses de los trabojadores 

y ser el titular, el sujeto y destinatarfo de los Derechos Colectivos de los 

trabajadores. La coalición, por su propia li•itación juridica, no puede ser 

destinatario de todos los derechos a que son sujetos los trabajadores C090 clase 

organizada, pues es una organización temp:>ral para un fin deter•inado; y st adquiere 

un carácter per.anente por defender y luchar por los intereses de los trnbaj&dores 

deberá transformarse en sindicato. 

El.- El Derecro Colectivo de Trabajo"'*' eleEnto de caobio en las 

condiciones de vida del trabajador 
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COC lo citamos ya en el inciso Bl del presente capirulo, la declaración de los 

Derechos Sociales de la Constitución de 1917 en su Articulo 1Z3 Constituciooal y 

teglOEntados y especificados en la Ley Federal del Trabojo en el Titulo sépti., que se 

Ntfiere a las Releteiones Colecth·as de Trabajo, transfor11aron y dieron al Derecho 

colectivo de Trabajo tri eleoento diOO.ico juridico-econó9ico y politice al otorgar 

derechos a los trabajadores para conquistar mejores niveles de vida a través de los 

Contratos Colectivos de Trabajo, que adquieren i..-. el~nto evolutivo para ir obteniendo 

en base a sus revisiones bianuales eejores prestaciones de trabajo que repercuten en 

la vida econéaica, cultural y social de los •iss>s. 

Se M especificado en los incisos anteriores que en las condiciones para lograr 

•]ores condiciones de trabajo para los obreros, se deben dar tres elementos 

es.encieles, sin tos cuales el Derecho Colectivo de Trabajo no podr1a tener vida, y si 

as\ fuera seda l i•itada, parcial e foeficaz, estos son: 

al.· El Sindicato. 

b).· El Contrato Colectivo de Trabajo. 

c).· El Derecho de Huelga. 

L4 conjugación de estos tres ele•ntos que for-. parte del Derecho Colectivo de 

Trabejo, son la fase esencial e i11prescindible para que se pueda dar ésta parte del 

Derecho de Trabajo C080 ele•nto de caobio progresivo en Las condiciones de vida del 

trabajador, a fin de CU11Plir las finalidades de el Derecho colectivo de Trabajo y del 

propio Códioo Laboral que es el equil ibrlo de los factores de la producción con el fin 

de establecer la justicia social; pero esto no debe llevar a pensar que va a nul if te.ar 

el trabajo asalariado. 

El maestro Néstor de Buen especifica: •Los ffnes del Derecho Colectivo en fléxico 
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son, en realidad fundaaental.ente tres: la niYt!lación de las fuerzas sociales mediante 

el reeonociaiento a los OC"ganis.os de representación clasista; el estableci•iento de 

sisteaas normativos adoptados a las situaciones particulares de las etipresas; y por 

últi.,, el reconociaiento estatal de la autodefensa proletaria. Est0$ tr-es fines se 

expresan en las tres instituciones h.rldamentales del Derecho Colecth"O en ftéxico: el 

Sindical h..:>, la Contratación Colectiva y el Derecho de Huelga. De lo anterior se 

deriva que pueda ~rse al Derecho Colectivo del Trabajo, en nuestro pais, una 

finalidad esencial la de constituir lDl elemento de equilibrio•.(16) 

El Raestro P\ario de la Cueva cita lo siguiente: 

•1..a declaración de Derechos Sociales se ha explicado frecuenteEnte: es un punto 

de partida, los derechos •ini.:>S que deben disfrutar sie.llPf'e los trabajadores, pero es 

t•b;én una noraa programática que dio origen a la doctrina de la jerarqu¡a de las 

fuentes subconstitucionales: la ley, los trataido$, los Contratos colectivos y los 

Contratos-Ley,ordena•ientos que tienen C09) •isión satisfacer las necesidades y 

aspiraciones nuevas de la clase trabajadora; por eso he.:>S insistido en que todas las 

disposiciones laborales constituyen una fuerza viva y una invitación peranente para 

que cada una de las fuentes formales adopte beneficios superiores a los ya contenidos 

en las normas vigentes: estos en la ley a ejemplo si se elevan sobre los •ini.::tS 

canstitucionales, se convierten autoaáticaaente en nuevo •\ni.:> sobre el que habrán 

de levantarse los tratados y los convenios colectivos y asi sucesiva.ente cualquier 

otro procedi•iento creador de normas nuevas. 

La evolución jurídica rige asi•is., al derecho colectivo, una evolución que 

tenderían, neccsarinente, -puesto que las conquistas obreras son irreversibles· a 

asegurar cada vez con Eyor firmeza los principios fundamentales del Derecho Colectivo 

de Trabajo, 1.11a garantía mejor de la vida y acción de los sindicatos y de su libertad 

frente al Estado; o a la introducción de procedimientos ágiles para la creación de 

beneficios mayor-es a la prestación de servicios•.(17) 
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CAPITUlO IV. 

a COllTllUO COLECT 1 YO DE TRABAJO 

A.- Concepto de Contrato COiectivo. 

El articulo 386 de la Ley Federal del Trabajo define al contrato colectivo: 

••••• • El tontrato Colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 

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

paitrones, con el objeto de establecer las condfoiones segun las cueles debe prestarse 

el trabajo en una o más upt"esas o estableci•ientos.•(1) 

La definición de nuestra actual legislación también tiene su antecedente, en la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, que lo describla de la siguiente _,.ra: "Art.42. 

contrato colectivo de trabajo es todo convenio celebrado entre l.l'lO o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos patronales, con el 

objeto de establecer las condiciones segun las cuales debe prestarse el trabajo.•(2) 

Las definiciones anteriores presentan diferencias en el ült im párrafo, en lo 

relativo a q.Je en el texto actual de la ley aparece que dicho contrato puede regir en 

una o más ellPf"esas o estableci•ientos. 

Las conceptualizaciones que diversos autores realizan sobre el Contrato colectivo 

de Trabajo, encontr8:80S a las siguientes: 

El .estro "8rio de la Cueva define com Convenciones Colectivas, • a los 

convenios que celebran las organizaciones sindicales de trabajadores y los empresarios, 

para la fijación de las condiciones de trabajo en una o varias empresas o rams de 
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industria o del COErcio. •(3) 

Para Charles de Yischer, El Contrato Colectivo de trabajo• es el convenio creador 

de un derecho autóno.J que se illpCIOe a la asociación obrera, a sus •iembros y al 

upresario, es la normción imperativa para las relaciones entre los trabajadores 

•ietlbros de la asociación sindical y el e11presario•(4) 

En opinión del maestro Néstor de Buen • En el llamdo COntrato Colectivo de 

Trabajo ••• se produce la creación o trans•isión de derechos y obligaciones de contenido 

patrimoniaL En el Contrato Colectivo lo esencial no es la creación o trans11isión de 

obligaciones, sino el estableci•iento de un sistema de noraas. Los derechos y 

obligaciones concretas se prc:xiucirán al nacer las relaciones individuales con apego a 

las nor.as generales del contrato colectivo ••. o sea los que resultan de una 

mnifestación de voluntad que deriva del cuapl iaiento de una norma legal. Ahora bien, 

la gama de • actos debidos• es MJy upl ia, a.> all i puede verse. En razón de ello y a 

efecto de destacar de •jor manera la naturaleza juridica de la institución ha:y que 

mencionar que se trata de un acto debido de finalidad normativa.•(5) 

El P&aestro Eusebio Ra.:)S caracteriza al COntrato Colectivo de Trabajo • ce:.:> el 

pacto que fija las condiciones de trabajo en las empresas, con la aira de elevar el 

nivel de los trabajadores, es la noraa que pretende regular las relaciones de trabajo, 

en el sentido más favorable de las necesidades del obrero. El Contrato colectivo de 

Trabajo, ade-.ás, es un esfuerzo de democratización del derecho, lo que se observa 

desde un doble ángulo, que significa la posibilidad de que sean los dos •ietlbros de lo 

relación de trabajo, quienes fijen las condiciones a que habrá de quedar sujeta dicha 

relación. El liberalis80 del Derecho Civil per•itió al patrón fijar, unilateralaente, 

las condiciones de trabajo; y la Asociación Profesional igualó las fuerzas de los 

trabajadores al empresario; y el derecho que creó en los Contratos colectivos, tuvo 

Ul origen democrático en razón de esa fgualdad.•(6) 
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Desde nuestro ¡uito de vista el contrato Colectivo de Trabajo, contiene 

disposiciones legales, relativas las formas de organización colectiva de 

trabajadores y patrones entre si, para la defensa de sus intereses, y la regulación 

juridica que se darán en sus relaciones laborales en la prestación del trabajo, y de 

los procedi•ientos que regirán para establecer la resolución de sus controversias 

laborales. 

B).- Elementos Inte<;¡rantes del Contrato colectivo de Trabajo. 

El Contrato Colectivo de Trabajo contiene disposiciones legales que acuerdan 

e1111presa y sindicato, relativas a las formas de organización del trabajo, la 

contraprestación del •is.o, los derechos y obUgaciones de las partes, las bases para 

diri•ir las controversias laborales, el reconoci•iento de la personalidad juridica y el 

estableci•iento de las comisiones bipartitas. 

De ésta caracterización y de las definiciones anteriores, podeS>S afirMr, 

toundo en consideración que el Contrato Colectivo de Trabajo se desglosa en elementos 

que lo integran y lo Meen un todo -sin perder de vista sus presupuestos de validez 

qU& sin ellos no podria tener existencia legal. 

Partiendo de lo ya explicado de que la naturaleza esencial del COntrato colectivo 

es el constituir un cuerpo de noraas o reglas destinadas a regular las relaciones de 

trabajo en una empresa o estableci•iento deter•inado, se pude •ncionar que los 

elementos del Contrato Colectivo son los siguientes: 

1).- EL Elemento Mor.ativo. 

2).- El Ele.,nto Obligacional u Obligatorio 

3).- La Envoltura Protectora. 
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4).- Clausulas Eventuales, ocasionales o Accesor-ias. 

1). El elemento norwath•o, lo constituyen las cláusulas del Contrato COleetiYO que 

deter•inan l~ condiciones individuales o las condiciones colectivas para la 

prestación de servicios, que son los siguientes: 

1.1- Los Nollbf"es y 00.icHios de los COntratantes. 

1.2· las Eapresas o Estableeiaientos que abarque. 

1.3-.su Duración lo El<presión de ser por tietlpO indeterainodo o 

por obra .deterainada. 

1.~- l4 Jornada de Trabajo. 

1.5- Los dias de descanso y vacaciones 

1.6·.El Dlto de los salarios. 

1.7-.las Cláusulas Relativas a la formción de la toeisi'ones "btas entre e11presa y 

trabajadores de conforaidad con lo Ley Federal del Trabajo. 

En caso de falta de observancia de los ele11entos noranivos antedor•nte 

enu.rados, no producirá efectos el Contrato Colectivo de Trabajo que se celebre. 

Los eleeentos nor.ativos que deben contener los tootratos Colectivos de Trabajo 

que enu.ra el Articulo 393, conflrM de que sin esta caracterSstica, el propio 

Contrato no adquiere existencia y vida propia. 

Una supuesto irwxiiato a la falta de observancia del ele•nto noraativo del 

Contrato colectivo en relativo a los salarios se desprenden dos hipótesis: la pri•ra 

consistida en que los trabajadores podrán exigir, con base en et Articulo 387 de la 

Ley, ejercitando • si lo creen conveniente· el derecho de huelga y la consecuente 

celebración del Contrato colectivo que contenga la fijación de los salarios; la 

seg<.Vl<la acción de acuerdo a el ArtiC11lo 25 de lo Ley Federal del Troblljo, qw fija los 
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condiciones del contrato de trabajo individual¡ pienso que el ejercicio funduental es 

la acción colectiva de los trabajadores en caso de negativa de los patrones. El 

eleeento normativo en el Contrato Colectivo de Trabajo tiene varias c:aracteristicas. 

L· La pdmera se refiere a la naturaleza que obra en los propios contratos Colectivos 

de Trabajo, y son los derechos individuales, que se extienden a los beneficios 

prestaciones que deben otorgarse a cada trabajador por la prestación de su trabajo. 

2.· La segunda caracteristica se refiere a las prest&eiones colectivas C090 pagos de 

aguinaldo, despensas, participación de utilidades, ayuda de renta, fondo de ahorro o 

sea prestaciones econórmicas que tenderán a ser superiores a las descritas por la ley. 

3.· la tercera son las prestaciones o Edidas que por ley se deben de observar 

•lni.uente, se refieren a la previsión social que disfrutan los trabajadores, ec.> son 

los centros recreativos o prestaciones que superan a lo ofrecido por el Instituto 

Rexicano del Seguro Social, ya sea en servicios médicos ó vales de C09pra, ayuda de 

gastos 9édicos, prestaciones que se teman Ce.> medidas preventivas a la salud y el 

bienestar fa11i liar. 

2). El Elemento Obl igacional u Obligatorio, 

Está foraado por las normas que aseguran la efectividad del eleEnto normtivo, 

por las obligaciones que contraen los sindicatos y los empresarios que convienen el 

Contrato colectivo de Trabajo; por intermediación de sus representantes legales de los 

trabajadores y del patrón o patrones. 

El inampliaiento de las obligaciones laborales colectivas por uia de las partes 

puede generar un conflicto colectivo, consistente en la acción colectiva de la huelga 

o el paro patronal, generados aC>os por un desequilibrio entre los factores de la 

producción. 
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Para aantenef" el equil ibrfo de los faetores de la produc<:ión s.e requiEtre la 

ditposición clara del patrón y del sindicato en eu11ptir lo• ele..,ntos normtiVQS del 

Contrato Colectivo de Trabajo, hay que tener claro que el Contrato Colectivo de Trab<ijo 

generli obl igaci°""s y derechos para las partes cootrat811t••· 

3). lit envoltura protectora .. 

Está hace ref&rencia a la vida, vigencia tE!'llpOrat o peraenente, y a su radio de 

acción territorial. Es de<:ir, éstas nor.as es¡:,ecificarén et tiellPO de eplicaci6n, el 

lugar o centro de trabajo o empresas en donde se tendrá vigencia, aii COllO las personas 

Q(lEt estarim rigiéndose por las nor11as del propio contrato. 

es neC\?'$Brio precisar que la vidls de los contr&t0$ Colectivos, atraviesa por tres 

aspectos regle.entados y que son: 

a) .. • su duración. 

b). • su revisión. 

e)~· La ter•inaeión. 

a).· su duración 

En cuanto a esto pode90s deeir que dependen de dos el...,ntos, uno que ya ha 

hobl..,s Rncionado, que es el eqt.¡il ibrio de los factores de la producción; pero que 

tallbién dePl>nde de la econoala de la ro.a industrial o nacional y la otra del t~r•ino 

legal de su venci•iento. 

Del téraino legal de su venci•iento se pueden decir dos aspectos; uno, que la 

solicitud de revisión del cootrato d<lberá ha<:erse por lo •nos 60 dlas antes siendo 

revisable cada 24 Olesas; el segundo, si el Contrato por tiellPO deter•lnado JlU"de 
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hacerse antes de su venci•iento. 

b).· Su Revisión. 

Deberá hacerse por lo menos 60 dies antes de el venci•iento del Contrato 

Colectivo por tiempo indeter•inado cuando no sea aayor de dos años. 

En el transcurso de dos años, si el Contrato Colectivo es por tie9ip0 deter•inado y 

tiene una duración aayor .. 

Para el COllPUtO de éste tér•ino se atenderá a lo establecido (X>r las partes, en el 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

La revisión de cuota di arfo o salarial deberá real izarse cada año, con treinta 

dlas antes de su venci•iento, a partir de la fecha de su venci•iento o prórroga del 

Contrato Colectivo. 

En caso de que ninguna de las partes solicite su revisión se prorrogará por un 

periodo igual al de su duración o ccintinuará por tiellpO indefinido. 

La revisión del Contrato Colectivo del Trabajo, tiene com objetivo la 

nctual ilación y modificación de las relaciones de trabajo entre e11presa y sindicato con 

ol fin de establecer un equilibrio entre los factores de la producción .. Lo anterior 

ti&ne com objeto conservar la vida del Contrato Colectivo para .ejorar y adeeuar las 

prestaciones de los trabajadores, per-o también significa -=dernizarlo de acuer-do a los 

requeriaientos de las condiciones de trabajo y las foraas en que se presta; asi COK! 

la deterainación del nuevo salario. 

la Revisión CC11tractual garantiza el desarrolla por obtener •iores prestaciones 
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y ectdicicnn de trabajo, y no podrá c:ax::ert.arse en cc.nHcicnes menos favorables pMa 

les trabajadcrtt QlR las ccnt'enida:s en el t.al.trato tolectiw vigente en la eflp("esa 

o rae inó.:strial. 

La Revisién de COOtrato colectivo se pueden presentar dos fo<"eS para realizarlo. 

La tonYencional.· puede haarse cuando alg<.na ele las partes o aot>os solicitan 

a.m.ra.nte revisarlo parcial o totat.ente, pr-evio acuerdo de las partes, haciéndose 

antes del venci•iento del contrato colectivo. 

La Legal.- La obligatoria del Contrato COLKtiw, contraria a la mencionada 

anteriOC"'.ate, que es de dos 4ños para la revisión del clausulado y t.NI año para la 

revisión salarial. 

La Ley en fOC"'.a clara y precisa, deteraina quienes deben ser los Titulares para 

ejercer la acción para la solicitu:I de firm o de revhión del CClntrato colectivo de 

Trabajo, que son los siguientes: 

El sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo, o por

\.11 solo patrón, cualquiera de las partes podril solidtar su revi-

sión 

Si el Contrato se celebró por varios sindicatos ele trabajadores,-

la revisión se hará siellPl"e y cuando los solicitantes representen 

el cincuenta y lrlO por ciento ele la totalidad ele los •ietli>ros de· 

los sindicatos. 

Por varios patrones, la revisión se hará siH!pre que los ai$80$--

tengan el cincuenta y uno por ciento ele la totalidad de los traba 

-:;·- i 
1, 

'H•~ \ 

.. 1 •• 



80 

jadores afectodos por el C<lfltrato. 

Hay otro ele.-nto, y es el referente al derecho que tienen los empresarios a 

.xtificar, suspender y ter•inar las relaciones colectivas de trabajo; este de~cho, se 

encuentra regulado por lo e$pe<:ificado en el capitulo VI VII y VIII de la Ley Federal 

del Trabajo, en relación con la modificación de las condiciones de trabajo Ptario de la 

Cueva cita lo siguiente: 

• La mdifltación obligatoria de las condicfones de trabajo· 

está etparentada con la revisión obligatoria, que anal ita9)5 en· 

el apartado anterior: prieeraaente porque s.on dos procedi•ientos 

obl iga:torios que se inician a petición de cualquiera de los dos· 

Titulares de los C0ntrat0$ colectivos; y en segundo lugar pol"qUe 

persiguen la eisaa finalidétd, a saber, la substitución de las-

condiciones de trabajo vigentes.•(7) 

El procedi•iento para llevar a cabo lo entel"'ior, se inicia a petición de los 

sincHcatos de trabajadores o de patrones que deberán soUcitar por escrito a las 

Ji..ntas de Conciliación y Arbitraje, la modificación de las condiciones de trabajo 

contenidas en el COntrato colectivo de Trabajo, bajo las siguientes condiciones: 

Bajo circunstancias econóliicas que la justifiquen sielpl'e y cuando se PN1sente un 

desequi llbrio en los factores de la reproducción. 

CUando el BUEnto del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y 

el tr-jo. 

La solicitud se ajustará de confor•idad con las diSp:JSiciones para conflictos 
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colectivos de naturaleza econóliica, contenidas en la Ley Federal del Trabajo. 

La suspensión te11peral de la relaciones de trabajo en una ellPf'esn, se pueden 

generar por: 

Incapacidad fisica o mental o por deceso del patrón y caso 

fortuito o de fuerza 11ayor no iaputable el •is.o. 

falta de materia priaa, no atribuible al patl"'Ón; 

SObreproducción en relación con las condiciones econóaicas del 

patrón y por las situación del ocrcado. 

Falta de recursos económicos y la ioposibíl idad de obtener 

financiaaiento, para la continuaci6n nor.al de los trabajos, 

previa COlll)robación fehaciente por el poltrón .. 

Ho entrega de las partidas por parte del Estado de las cantidades, 

que se hayan COlilpi"'()eetido a entregar a las e11presas con las que 

hubiese cc.intratado trabajos o servicios siellPf"'e que sean indbpen 

sables, para la existencia de la fábrica. 

Para la ter•inación de las relaciones colectivas de trabajo, se presentan cinco 

hipótesis: 

La pti•ra: es que en caso de fuerza Myor o el caso fortuito no • 

imputable al patrón o su incapacidad fisica o mental o su aierte, .. 

que produzca CC*> conseeuencia necesaria, foaediata y directa la- ... 

terainación de los trabajes. 
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l• ""9Uflda: sea por incosteabH idad notoria y oanitiesta de la 

e.xplotación. 

Ls tercera: pcw"' el agotaaiento de la materia objeto de U'\a 

ird.Jstria extractiva; 

la cuarta: En caso de la explotación de •inas que car-ezcan de 

•fr~rales eosteables o óe su rehabilitación JXX" tietlPO u obra 

deter•inado. 

la quinta: Cl.lando sea por el ccncurso o la quiebra legal81!<1te 

declarada, si la autOC"idad competente o los cr-eadoN!s resuelven el 

cierre definitivo de la e.presa. 

la ley otorga lledios legales • los sindicatos para suspender los tráaHes 

realizados por el patrón en caso de que solicite, ante las JLntas de Conciliación y 

Arbitraje la suspensiOO o ter•ina<:ión de las relaciones colectivas de trabajo, por 

oedio del ejercicio del derecho de huelga. 

4Llas cláusulas eventuales, ocasionales o &eeeSOf'ias, se refieren a situaciones 

transitOC"ias que se pueden ea'ltemplar en las relacfones obrero patronales, tienen 

aplicación para l6l periodo corto o Ú'liea9ente se refieren a elemntos &ecidentales en 

la relación de trabajo. 

c.· Teoria del Contrato Colectivo de Trabajo en el Derecho del 

Trabajo. 

El naci•iento del Derecho del Trabajo trajo un nuevo desarrollo e il!lUlsó a la 
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ciencia jurldica, vino a romper los esquemas establecidos en el Derecho Civil, y por lo 

tanto en la clásica división del Derecho entre Derecho Privado y Derecho Publico, 

llUCho se tuvo que escribir y deliberar, en la Ciencia Jurídica para ubicar y clasificar 

al Derecho del Trabajo dentro de los sisteaas jurtdicos ya establecidos .. 

~bia que partir de una base real y objetiva diferente a las dos roas de derecho; 

se estaba presenciando el naci•iento de una nueva concepción jurídica con 

caracter-isticas propias, basada en la versatilidad y dináaica de las nuevas relaciones 

de propiedad y da producción, estableciendo criterios de entendi•iento en base a 

entendi•iento en base a un IUtuo respeto que las dos nuevas clases sociales, obreros y 

patronos, debían convenir juntos, debido a la dependencia que guardan entre si. 

Los obreros, una vez que conquistaron su derecho a ser reconochios legalmente ce.:> 

e laso social, con toda una nueva gua de derechos C<*> son la libertad de asociarse, 

coaligarse, de contratación individual y cole(:tiva, el derecho a la huelga, el 

estableciaiento de tribunales dedicados expl\cituente a la soluclón de los conflictos 

patronales, trajo en síntesis un nuevo sistema de noreas jur\dicas diferentes a las 

obligaciones y derechos establecldos, por tanto, una nueva ram de derecho. 

La ubie&e:ión del Contrato Colectivo en el Derecho del Trabajo, género diferentes 

corrientes de pensa8iento con respecto al lugar que deber\sn ocupar¡ la evolución de 

las ideas y la doctrina paso por varias etapas desde de la escuela ale.ana y la 

francesa-belga. 

La Doctrina A.leeana, encabezada por el maestro Lot.ar la caracterizaba a los 

Contratos Colectivos de la siguiente foraa: 

•to que individualiza a los Contratos Colectivos ••• es que no 



se refieren a pr-estacicnes actu3les, sino que •iran hacia el 

fvturo, quiH'e decir su finalidad M la f"e9Ul&eión de contra 

tac iones futur45¡ l!fl ellos se dete-raina el contenido de di·· 

chas CU\traac:iooes. Poi" lo tanto, ro se det~r•iM Q'R se ce 

lebrarán CCt'ltratos en ti'\ futUl""O Ms o 9en:>:S próxi., o tejero; 

el pacto se r-efie-tt a las cláusulas de los ca'\tretos en la • 

hipótesis de - se celet<-en. De lo e...,esto se dedJce que -

la l i•it.aeién a la Mura l ibft.rtad de contratación, no con·

si:ste en que si ctrltratua, sino 0:.0 se har!i, o sea, cuál -

debe ..... el o:<ltenido de los eventuales p;octos. C8J 

La Doctrina france-sa y Belga .. - Para los mestros de estos paises, ef'a h1posible 

t.n ele-mienta jUr""idico que diera cabida e los Caitrat0$ C.Olecthos, debido a la no 

u::isteocia legal de las asociaciones sindicales no tenian peorsonal idad jurfdic:a para 

ser sujetos de los CQl'l\...,fos. ~ ellos eran sioples pactos de paz, de pai.:sa y tregua 

de la lucha de clases - se daba °"" la obliQOCióo IOl"al para los obreros y patrones. 

El -.tro l'.ARcrt PLIAH:>l opina sobre su ccoxioa obra de Dere<:ho Civil CTrat«lo 

El,,_,tal de Der-eeho Civil): 

•El Ccrttrato C.Ole-ctivo tt uia declarai.;:ión hecha por los patro 

nes, obligados quizá IX"" ..,., t.Jelga, en la - fij51 las cm

dicicnes tonforw a las cualts será posible enrolar a los --

ctreros. R-lan al R<11laEnto de taller - elaborallii el pa 

U'CX"IO por si y ante sl, pero de él no puede f\&Ce't' nil'lgt.nll ••• 

cbligaeién contractual, sino 1..1'\a espede de tratado de paz, 

C1l)"O sancicn es la t.Jelga•C9) 

Po$teriar-9et'l"te raciercn las si~ientes corrientes: 
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1.- La corriente Clásica, con apego estricto y sistemático en el Código de Napoleón, 

mencionaba: 

al La teoria de la gestión de negoc;os. 

Los beneficios pactados requerían su aceptación por los obre

ros, por lo tanto, cualquier trabajador podrta no aceptarlos 

y pactar libremente con el patrono. 

bl El-to, 

El .. ndato COll!Jlejo en el Contrato Colectho.- el Sindicato 

com .. ndatario de los trabajadores obligaba a cada uno do 

estos no sólo ante el patrono, sino también con relación a 

cada uno de los coagreaiados. 

e) La estipulación e favor de terceros. 

Adolecia de la •is.a debilidad que encontra90s en la teor1a 

de la gestión de negocios. 

d). la Teoria de la Personalidad Koral o Ficticia. 

La doctrina y la jurisprudencia no pudieron aceptar, ni aun 

colocados en la teoria de la ficción, que los derechos y -

obligaciones de la persona jurídica no fuesen de ellos, shlO 

de sus •iembros. 
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2.- El Código Federal Suizo de las Obligaciones: 

El Código suizo, concretaba que el contrato Colectivo serla un contrato por su 

esencia de origen, pero una vez celebrado devenia la ley de las partes, por lo que los 

actos que lo contrarian serian nulos. Virgil Rossel expone: 

"En el Contrato Colectivo hay que distinguirlos asuntos C<*JOes 

a todos los aiembros del sindicato, cuya defensa corresponderla 

a la asociación sindical y los derechos individuales de los e•

presarios y los trabajadores ligados por el contrato •• ; lo pri· 

.ero que se encuentra es una estipulación para si aismo, esto -

es, el sindicato pacta C090 titular del interés profesional de· 

la C<*lnidad de l0$ trabajadores y aparece después un 118ndato -

de los trabajadores al sindicato, en virtud del cual quedan U

ga dos por el pacto que celebre la asociación ••• Un doble inte-

rés, profesional individual y una vigencia incondicionada ••• El

Contrato Colectivo t09a su origen en la voluntad de los gruposw 

obreros y Qe los e11presar ios, pero su canten ido, por .andato de 

ley, adquiere la fuerza de una norma de orden publico.•(10) 

No obstante de la concepción anterior el contrato colectivo estuvo ligado al 

Oerecho clvH. 

3.· Las DoctriMs llatladas de Tr8flsición. 

tas ideas de Charles de Vischer, ubicaban a el Contrato Colectivo coeo el punto de 

partida para la creación de un nuevo derecho, que es el Derecho SociaL 

El Contrato Colectivo es un cawenfo creador de un derecho autónoe que se i-
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• la e~i-'Cfón obrera, a zu:s •iellbros y al empresario;~ la noreaeión iaperativa para 

las relacionos entre los trabajadores •iembros de la Asociación Sindical y el 

E91pf'e~ar fo4 

El aoostro León Ouguit menciona: 

• El Contrato Colectivo, es un Convenio·ley que regula las

relncfones de dos cla'Ses sociales. Ho es un contrato que--

produzca obligaciones especiales concretadas y temporales -

ontre dos sujetos de Derecho. Es 1.1ia ley que establece rela 

cienes permnentes y duraderas entre dos grupos sociales, -

el régi-.m leQal s~ el cual deberán pactarse los contra

tos individuales entre l03 aietlbros de esos grupos. He Mi

el verd.ldero pu"lto de vista. He ahi COCS> se podrá resolver 

lo dlfla¡ltlld y hoC1!r lo teorlo jurldica del Contrato Colee 

t tvo •••• Est03 Contrato:s Colect i't'03 suscitan ir.a cuestión de 

O.redo P\Jblico de alto inter-és, y que no har9 aa:s que indi 

car. Acalxl <»hablar do los corwenios·ley•.(11) 

l'w LO$ CU1tstico.311iento:s y opiniale'S de león O\q.Jit en el sentido de que Derecho 

del Trabsjo es 1.6\ pt"OOeSO sccial, la e:q:iresi6n de la ctrlducta que dia a dta viven les 

troblj~s en sus ~l&dcoes óe trabljo bajo la deter•fnaeiéli de las condfcftine'S 

f'o..-C0.:.ita.s, y Q1.J1! est~ .,,..¡•iento ~ a l.ll periodo histórico detereinado; 

lt\$ Ct."'f"A.."'f'Ptt:'3 \"Trti~ p...v et aoJeStro e.\P('esan la tr~for-mciái del Oereci"lo SUljetivo 

m ct>j•th1J, t.sl y C'C'90 ~ U'lifiest.sn la:s ret.11;icoes KCt'léaiC4$1 reales y objetiYll3, 

OC"i.ntsrdc t.:1 C'Cf"d..-,:u de L~ h..~. 

le...'n C\.9J,it PN":i5(:i ~ l'" ccn..~n:icr.es cotecth-a:s eran actos plW"'ilaterel~, 

~..._. ll c.ltb-arl~, trab.!j<:1 y c.3Pital tenian lc:s •ha:::s cbjet i'wOS c;ut eran 
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especificar las condiciones en que se iban a prestar los servicios; las relaciones 

obrero-patronales debían noraarse por un acto-unión, de las asociaciones y empresarios 

pactantes. 

Convención Colectiva de Trabajo es en general, un convenio para poner fin a una 

huelga o prevenirla; celebrada entre los representantes de los intereses CllJ>resariales 

y los representantes de los intereses obreros, que tiene por objeto deter•inar las 

condicionos de las cuales podrá efectuarse en el futuro la contratación de los 

trabajadores; y la convención colectiva de trabajo es la ley para las relaciones 

individuales de trabajo. 

La convención colectiva de trabajo, por su origen es un acto unión, especie de 

los llÚltiples actos creadores de derecho objetivo. 

La aportación funda•mtal del llUlticitado ... stro fue que el objetivismo jurldico 

era la base para construir un nuevo Estado de derecho, basado en un proceso social, 

callbiante, transformador y por ende rico en normas de c09parti•iento social que debtan 

plasmarse en un marco jurtdico con las •ismas caractertsticas. 

El Derecho Aleún, uno de los mas avanzados en la leoisladón de orden social y 

basados en la Constitución de WEUtAR, con La Declaración de Derechos Sociales, dieron 

origen a la creación del de~rrollo de múltiples estudios por los juristas alemanes, 

que dese.t>ocarón en una conclusión en el sentido de que las noraas que se crean en 

los contratos colectivos para fijar las condiciones de prestación de los servicios, son 

derecho objetivo. 

El ftaestro f'ario de la Cueva, en lo que se refiere al contenido del Contrato 

colectivo de Trabajo, basado en los ... stros ole.anos Alfred Huecl: y Hans carl 

Nipperdey, Enciona: 
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•El eleeento obl igacional que se forma con las disposiciones

que deterafnan los derechos y obligaciones de cada '""' de las 

partes sü~natarias del contrato hacia la otra ... El ele.ente -

noraativo es la su.a de reglas que, de confor•idad con la vo

luntad de las partes, deter•inan su reladón intiM8ente con

la celebración, el contenido y la disolución de las relaciones 

individuales de trabajo, así ea.:> las que tienen por objetivo 

la organizaciÓll de las empresas y la creación de insti'tuciooes 

co.unes a Siibas partes•. (12) 

En el caso de nuestro pais el constituyente de 1917 en la Declaración de los 

Derechos Sociales del pueblo mexicano, y en especifico en el articulo 123, si bien no 

ten¡a una idea definida y clara en torno a la teoría y naturaleza de los Contratos 

Colectivos de Trabajo pensaron que una foraa de regluentarla,era mediante el COf'ltroto 

de trabajo, situación que influyo en el para que no se mencionará expresamente. 

Hubo varios proyectos de legislación leboral y en especHico el del Licenciado 

Refael Iubarán tap.any, en el apartado sexto de le exposición de .-,tivos de un 

proyecto de ley sobre cootrato de trabajo cita lo siguiente: 

• La agrupación de los obreros per•ite a éstos disponer de· 

una fuerza de resistencia grande para oponerse a las aplica·· 

cfones dolorosas de esa ley, y el contrato colectivo viene a· 

ser ~ el medio legal en el cual puede cristal izar esa fuer 

za de resistencia previn;endo los conflictos, convirtiendo •• 

las huelgas, los actos de violencia, en manifestaciones pac1fi 

cas y facilitando la conciliación y el arbitraje'(13l 
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En el articulo 63 óel aiuo proyecto, óeffnla la institución: 

•Se designan con el nollbr-e de contratos colectivos, las cen- .. 

venciones que celebran los representantes de un sindicato de-

ob<-eros, o de cualquiera otra asociación o ogr-upaciOO de obre

ros con Wl patrón o un sindicato de patronos o con cualquier-

otra asociaciCn o agrupaciOn de patrcnos, estipulándose en esas 

convenciones ciertas condiciones a que deberán someterse los· .. 

contratos individuales óe trabajo celebrados aisladaEnte por

\Sl patrono o un obrero que pertenezca respectivaaente a alguno 

de esos sindicatos, asociaciones o agrupaciones, que por otros 

.:>tivos se relacionen con ellos•~C14l 

Posterfor.nte, los Estados de la Federación coeen.zaron a legislar sobre materia de 

trabajo, entre las Leyes más illlPOf'tantes eneontr~s las de Veracruz, Callpeche, Hidalgo 

y Yue:atán. 

Por lo anterior pode9)'S 0ec;r que las convenciones colectivas en México tuvieron 

su origen en las asociadooes de trabajador-es que las pactaban, con el fin de asegurar 

la igualdad de trato .. libertad, dignidad y un nivel de vida decoroso, es decir, buscar 

la justicia soeial a través óel equilibrio de los factores de la producción que diera 

la paz social, ara:inizando los derechos entre el capital y el trabajo. 

Se despr'ende que nuestro contrato Colectivo, en el Der&cho f'exicano, e"Pf"esa un 

contenido que se componen de cuatro eletento:s, que ya ..ncional0$ en el inciso 

anteriOC". 

tobe tlSllb;en 8e0Clonar que en Contrato colectivo de Trabajo se encuentren 

presupuestos de validez y que consisten en: 
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a).· La capacidad de las partes para ser sujetos de dere· 

rechos y obligaciones. 

b) .- Que exista la licitud en el objeto del Contrato Colee· 

tivo de Trabajo o del contrato-Ley, ya que puede ser-

los procediaientos legales para celebrarlos. 

e).- La forma que deben tener los contratos Colectivos 

al. La capacidad que deben de tener las partes que celebran los Contratos 

Colectivos o los Contrato-Ley; Los representantes sindicales deberán tener acreditada 

su personalidad de conforoidad con los artículos 691 y 692 fracción IV y 693 de el 

Código Laboral; la personalidad de los empresarios se sujetarán a lo reglamentado en el 

articulo 691 y 692 fracciones 1,11,y 111 y 693 de la propia ley. 

b). La Licitud del Contrato Colectivo de Trabajo se establece de conforoidad 

con el articulo 394 de la Ley de la l!ateria. 

e). La forma del Contrato colectivo de Trabajo debe ser por escrito pera que 

tenga validez, bajo pena de nulidad, exigiéndose a las partes a que se haga por 

trfpl icado. cabe aclarar que el Contrato Colectivo de Trabajo puede surtir efectos, 

cuando las partes lo acuerden, pero para hacer exigible el cUllpli•iento de el •ism, 

debe estar depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

D.· El Contrato Colectivo de Trabajo y La Ley Federal 

del Trabajo. 

Acabams de anal izar en el inciso anterior el proceso de formc'ión de la teoda 

del Contrato Colectivo de trabajo, tanto en otros paises co.:> en el nuestro. Se pudo 

concluir que era producto de l.ll proceso social deter•inado por el desarrollo económico 
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de la sociedad, basado en la relaci6n de trabajo que "5tabl~ dos clases sociales 

con diferentes intereses y que son lo obreros y los patrones~ 

En la Constitución de 1917, ancionams q..-e no quedó expreSMente deter•inada la 

figura del Contrato Colectivo de Trabajo; sin ellbar-go cc:.J lo hicimos notar, los 

diver-sos Estados de la Federacién expidieron leyes relativas al trabajo en donde la 

MyCX" parte de Las •i~ tuvieron criterios diferentes; para la caracterización del 

Contrato Colectivo de Trabajo en México, no tene9)5 conoci•iento de que se 

desarrollarán estl.ldios o análisis sobre teortas del Contrato Col1tetivo, pero si hubo 

una concepción politico·social aás uplia y clara, ya que la legislación laboral tenia 

'"' antecedente histórico de _.,.i-i-nte 50 años de lucha de los trabajadores 

•xianlS por lograr su derecho a la asociación, a la a:ntratación individual o 

colectiva y el derecho a la huelgo. 

Antes de consolidarse y coeenzar a regir La ley de 1931 se realizaron tres 

proyectos iaportantes de la Ley Federal del Trabajo y fueron los siguientes: 

a) El de la Secretaria de Gobernaci6n de 1928. 

b) El Pl'"Yecto de Portes Gil. 

c) El de la Secretaria de Industria y eo.ercio. 

La Ley de 1931 retomó los aspectos ... illpOl"tantes de estos tres proyectos y fue 

expedida por el COngreso de la Unión y proeulgada por el Presidente de la República el 

18 de agosto de 1931; quedando elaborado y pl-, la concepción del Contrato 

COlectivo, C090 la extensión de tos derechos de los trabajadcM'"es por •jores 

condiciones de trabajo, pero asiaisa> se regla.-ntaron el derecho a la Asociación 

Sindical y el Derecho a la Huelgo integrando en su conjLllto lo que el uestro llario de 

la Cueva -inó los tres ángulos fundamentales del Derecho Colectivo de Trabajo. 
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la exposición de .,tiws de la Ley Federal del Trabajo de 1970, ccosideró 

conveniente SE<gUir sosteniendo el téraino del Contrato Colectivo de Trabajo, que el uso 

por estar general izado en los trabajadores en la ley la Jurisprudencia al final de 

cuentas no afectaba dicha institución. 

lo legislación •xicana en aateria laboral definió y reto-5: la idea de el Contrato 

Colectivo con SU$ modalidades, un acuerdo de voluntades entre sindicatos obreros y uno 

o varios patronos o un sindicato patronal, entendiendo tácita.ente 1.r1 acuerdo de 

voluntades. 

la Ley Federal de Trabajo i-so la obligatoriedad del Contrato COlectivo •ÍSE 

que se extiende al Contrato-Ley, y se 1111 deducido coe:i un derecho, y una obli¡¡oción 

para los trabajadores y los patrones. 

Por lo que se puede concluir diciendo, que la Ley de 1970 considera a el Contrato 

COlectivo C090: 

Una Lllidad de elementos que integran a el Contrato, son el obli¡¡acional y 

normativo que tienen una aissa naturaleza, un •h'.m fundaaento y persiguen una aisM 

finalidad que rigen las relaciones de trabojo eco obligaciones y derechos para 

trabajadores y patrones. 

Las disposiciones contractuales se C0111Ple•mtan en lo descrita por el articulo, 18 

que definió que las nor•s de trabajo deben interpretarse en atención a los fines del 

derecho laboral, bajo los principios generales del derecho del trabajo y la idea de 

justicia social y que en caso de duda prevalecerá la interpretación •• favorable al 

trabajador, que no es sino la esencia •is .. del derecho del trabajo. 



E· Ofterenelas entre Cc:ntratlJ Coleeti\'o de Trabajo y Cootrato ley. 

Paf'a los efectos del presente capitulo, el Contrato·Ley, lo define el Articulo t.04 

de la siguiente 11anera: 

•Art. 404. Contrato-ley es el conwnio celebrado entre uno o-

varios sindicat0$ óe trabajadores y varios patrones o uno 

o varios sindicatos de patronE!'s, con objeto de estable ... 

~r las condiciones segun las cuales ®be prestarse el -

trabajo en una raea deterainada de la indusuia y decla

rado obligatorio en una o varias Entidades Federstivas, .. 

en \S\O o varias zonas econóaicas que aOOr-quen una o Ms

de dichas Entidades o en todo el Territorio Naciooal•(15l 

Esta definición descl"'ita en COl;paración con le que hace el Articulo 386 de la 

propia ley sobre el Contrato Colectivo, abarca en principio una concurrencia aayor de 

sindic.atos de trabnjedof"es asi COO:J de patronos y de estableciaientos o empresas y que 

-e'Stil des'tiNldo a r-egir las relaciones de una deterainada raaa industrial y que es 

deelerodo obl i;atorio, en una o varias entidades federativas, o sea su naturaleza y 

radio de acción va Ms alla de una o varias zonas econóllicas, independienteEnte de el 

aismo sindicato. 

Un contrato Colectivo obligatorio es una especie Contrato·Ley, o sea es el gene-ro 

del Contrato Colectivo de Trabajo, ~ <>l"igina en éste, pero se autc:inc:.iza y eren una 

institución juridica en perfiles y caraeteri~ticas propias; su objetivo e,_ la 

unifiwción y conseguir mejores condiciones de trabajo, beneHciar a todos los 

trabljadores para unir a obr-eros de distintas es:presas en una legislación laboral en 

~ aisaa ra110 indust:-ial, por la siai l it\.ld de trabajo en la industria a ta cual 

per-t~ y para evitar la concurrer.cia o agrupaci6n desleal de los e91>resarios. 
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El Contrato Ley persigue los •isllOS objethos del Contrato COlectivo de Trabajo, 

pero M81 nivel superior y con otras caracteristicas. La primera de ellas, es que en 

cualquier entidad federativa tiene- el derecho a la existencia del citado Contrato 

siellPf'e y cuando pertenezca a la aisma rasa industrial; la segunda se presenta cuando 

las condiciones de trabajo sen inferiores a la reglamentadas en el COntrato .. Ley, 

deberán nivelarse a Lns establecida en el propio contrato, estableciendose una 

obligatoriedad irreversible. 

El Contrato~Ley es un Contrato colectivo, que tiende a general izarse, basado en 

los convenios y ~ndaciones de la Organización Internacional del Trobejo tendiendo 

hacia la universalidad del Contrato colectivo, que no se conform con ser nacional 

sino que quiere tener una b&se universal. 

En cuanto al állbito Jurisdiccional del Contrato Ley, estos pueden referirse a 

industrias de Jurisdicción Federal o Local, la solieitud para elevar los Contratos 

Colectivos de Trabajo de naturaleza local a Contratos ley, deberá CUIPl ir un 

procediafento que consiste en dirigirse a los Gobernodores Estatales o al Regente del 

Distr-ito Federal: cuando se pretenda elevar Contratos colectivos de "'9teria Federal a 

Contrato ley, o cuando se refh~ran a dos 6 más entidades federativas, las solicitudes 

deberi\n dirigirse a la Secretaria del Trabajo y Previsión SOcial. Tallbién cuando se 

trate de Industrias de Jurisdicción Federal en una entidad federativa. 

El ftaestro Eusebio Aaa:>s reallz~ la siguiente considersci6n: 

•a) El A.llbito especial de validez del Contrato Ley. Tallbién· 

ha sido llasado éste contrato la ley de la profesión, de 

nominación que el maestro "8rio de la Cueva le parece ·-
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wy correcta, si se atiende a que el Cootrato-Ley, rige

en 1S\a rua industrial y si bien pude tener una vigencia 

local, es tubién JX>Sible que se extienda a toda una En

tidad Federativa o a la República. Hay un tránsito del-

contrato Individual de Trabajo al Contrato-Ley; pero se

debe agregar que el Contrato-Ley, tiende a devenir nado 

nal o sea tener vigencia en toda la República, y que es

tos casos también se denomina Ley de la Profesión, será

justif ic:ada que .. nciona:•(16) 

De la anterior conceptualización y sintethando la relación, se•janza y 

diferencias entre el contrato Colectivo y el Contrato Ley, el citado mestro hace et 

siguiente cuadro cot1parativo: 

CONTRATO COLECTIVO 

1. Para la celebración del contrato 

colectivo de trabajo se necesita 

la concurrencia de uno o varios

sindicatos de trabajadores, y--

uno o varios patrones, o uno o-

varios sindicatos de patrones.--

2. El objeto del contrato colectiYO 

de trabajo es el estableci•iento 

de las condiciones, segun las 

cuales debe prestarse el trabajo 

en una o tés ellPf'esas o estable· 

ci•ientos. 

COHTRATO LEY 

1. lguol •i•ilitud. 

Z. El objeto del CQl'ltrato 

ley es el estableci•len 

to de las condiciones • 

segun el trabajo en una 

rama de la industria y 

y declarndo obligatorio 



3. Para solicitar la firM del Con· 

trato de Trabajo, se necesita 

que el Sindicato solicitante 

tenga en la Elllpl"eSlS o establee i 

•i@nto el clncuent• y uno por 

PDI" ciento de sus 1>gre•lados. 

4. El Contrato COlect ivo de Traba-

jo puede celebrarse por tieopo 

incleterainado o para obra deter 

•inada. 
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3. 

en """ o varias Entida

des, en una o var-ias 

ZO<lilS econóooicas que -

abarquen """ o aás de 

dichas Entidades, o en 

todci el Territorio Na-

cfooaL 

Para solicitar la ~lo· 

bración de un Contrato-

Ley, los Sindicatos de-

ben acreditar que r&pre 

sentan las dos terceras 

partes de los trabajado 

dores sindical izados --

por lo •nos, de IJnQi ra 

r ... de la industria en 

tma o varias Entidades· 

Federativas, en una o · 

aas Zonas eeonóei e.as, -

que abarque '""' o llás -

dicl\as Entidades o en -

todo el territorio na·-

cional. 

4. El Contrato·ley deberá· 

celebrarse siempre per-

ti•llPO fijo, que no ---

exceda de dos años---· 
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5. El Contrato COiectivo de Traba· 5. El Contrato-Ley surte· 

jo surte sus efectos a partir sus efectos a partir --

de la fecha de su depósito ante de su publicación en---

las autoridades del trabajo. el Diario Oficial de --

la Federación, o en el-

el periódico oficial---

de la entidad federati· 

va. 

6. la revisión debe intentarse 60 6. La revisión debe inten-

dlas antes de su vencf•iento terse 90 dlas antes----

por el SO X llás uno por cien del feneci•iento del---

to de los trabajadores. lapso de la obl igato··· 

riedad por las dos 

terceras partes de los· 

Sindicatos de trabaja--

dores y patrones • 

7. La solicitud de revisión puede 7. La solicitud de revi---

hacerse ante la Junta Local de sión ante la Secreta---

de conciliación y Arbitraje o ria del Trabajo y Pre·· 

en la Junta Federal de Conci • visión social; al Go---

liación y Arbitraje o dfrecta- bernador del Estado o·· 

mnte con la parte contraria sin el Regente del Distrito 

llegar • la huelga Federal. 

8. Si ninguna de las partes sol ici 8. Si ninguna de las par-

to su r-evisión en los tér•inos tes solicitó la revi---
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que señala el Articulo 399 o sión o no se ejerció-- ... 

que no se ejercitó el Oerecllo el Derecho de -lga---

de Huelga, el Contrato Colecti el contrato-Ley se pro-

vo prorrogará por un periódo rrogaro ¡:or un lepso- - -

Igual al de su duración o con igual al que se hubie--

tinuará pa- tiellpO indeterai- se fijado para su obli-

nado. gatoriedad. 

9. El Contrato Colec-tivo de Tra· 9. El Contrato-Ley tera;--

bajo ter•ina: na: 

a) Por artuo consentiaiento a) Por a1tuo consenti--

b) Por terainación de obra aiento de las partes --

e) En los casos del capitulo que representa la .. yo-

VIII, Titulo VII, relaciones ría a que se refieN!··-

colectivas de trabajo, por- el Art. 408; y 

cierre de la fflPl"es.t o esta· bl Si al concluir el---

bleci8i"'1tO y cuando el CDn· pro::ediaiento de revi--

trato Colectivo se aplica sión, los sindicatos---

exclusiva.ente al estableci- de trabajadores y pa---

aiento .. trenes no llegan a un-· 

convenio, salvo que·---

los trabajadores hayan-

ejercido el Derecho de-

Huelga. 

10 Uno de los caracteres es la 10. Es se• j ante o igu&l ---

ainuciosid.td, al extreeo caractertstica 

que hacen inutiles los con-

tratos individuales de tra-



bajo. 

11. Pueden coexistir contratos 

Individuales. 

12. El Contrato Cole-ctivo está 

integrado por el elemento 

nor11nt ;YO, envoltura y ele

Rnto obl iQtJtorio-

13. l• Cláusula de Exclusión por 

separeción o de ingt"1?$0 

incluidas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo., s.e 

opl ÍC<ln por el sindicato 

titular a sus ogre11iadas. 

14. El e.bito espacial de Vllli 

deoz está restringido a t.na 

dttter•inada nipres.a, en tna 

entidad o entidades federa· 

t ivas det~r•inas. 

15. El Ccatrato Colectivo es "' 

C"Cntraro de eepre$.ll .. 
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11. Hay la posibilidad de-

que coexistan contra·-

tos colectivos de tra-

jo. 

12. El Controto·l•y contie· 

ne et elemento normati

vo, obl igacionol y de-

la envoltura protecto- ... 

re. 

13. les clausulas de exclu

sión por seperación o- ... 

de Ingreso son aplica-· 

das por el Süldicato·-

adllinistradot' y titular 

del Contrato·Ley. 

14. El áobito espacial de -

valide: se extiende a · 

t.na r..,.. de la inóJs·-

tria en ina entidad ·

Feder-at iva o a to:ia la .. -

Re¡U>liea -!cana.·---

15. El contrato·ley •• ..., •• 

a:ntrato de Iró.tStria--



16. El contenido del Contrato 

colectivo de Trabajo es 

inderogable. 

17. CU.lquier• de las partes -

puede solicitar la revisión 

ante la otra o promover la 

ante la JU'lta de Ccncil ia 

ción y Arbitraje. Por tan 

to existe revisión obliga 

toria. 

18. El Contrato COiectivo del 

Trabajo es necesario en el 

estableei•iento o etipN!sa 

y tiene carácter local. 

19. El Contrato COiectivo de Traba 
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cualquier neQOCiación·· 

existente o nueva que·· 

se establezca dentro -

del radio de su vigen-· 

cia, queda autoeática-

mente subordinado al--

Contrato·ley, pudiendo

los obreros solicitar-

la apl fe.ación irwedia-· 

ta del •isa>. 

16. De la •ise ••n•>ra el

el Contrato-Ley. 

17. La Revisión P<Rde soli

tarse p:>r cualquiera -

de las partes, sindica

tos de trabajadores y-

patrones. No existe la

revisión obl igatOC"ia.--

18. El Contrato-Ley se apo

ya en razones de conve

niencia y tiene carác·· 

ter general. 

19. La Ley Federal del Traba 



jo para su revisión, cuenta con 

\h! ftn:ióo conciliatoria obl i· 

gatoria, cuando se solicita a 

la autoridad. 
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jo no obligaba a las --

partes sociales del Con

trato·Ley a conc::il iarse.· 

(17) 

El Contrato-Ley cesa en sus efectos por las causas anteriormente citadas, podrá 

Sl.¡Jlir contratos coleetivos si se establecen o si las hay establecidas, o podrán 

oelebt-at"-se contratos individuales de trabajo,- tallbién pueden pershtir la 

!"elación de trabajo, y regir las •iSMS disposiciones que existan en el contrato ley, o 

sea los elewmtos nor•tivos obligaeionales, asi a.J su envolwra protectora. 

La ter•inación del Contrato-Ley no se produce necesariaEnte al expirar el plazo 

de su vioencia, puesto que la institución de la prórroga evita su ter•inación. Para 

que concluya, tiene su procedi•iento propio. 

A """'"" de conclusión pode110s decfr que el C<lntrato Colectivo de Trabajo es l• 

especie, y el tontrato·Ley, representa la generaUdad en deter•inada rau industrial, 

Mbas instituciones persiguen las •is.s que es el equilibrio de los factores 

de la producción en las relaciones obrero-patronales. 

F. El Sindicato t<*O Titular de el C<lntrato Colectivo de Trabajo. 

En el taphulo 3 inciso O) del pres.ente trabajo, especificams qw las Col!ll icie>ne3 

y las Asociaciones son destinatarios y sujetos del Derecho Colectivo; es necesario 

analizar que la titularidad y la adainistración de los contratos colectivos 

corresponden a les Sindicatos, organizaciones perunentes y estables para el estudio 

•ior•iento y defensa de los intereses de los trabajadores. 
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Sabemos que los sindicatos pueden tener como antecedente organizativo la coalición 

tienen derecho a constituirse sin previa autorización, redactar libremente sus 

estatutos, organizar su adainistración, forailar su prograE de acción y de elegir 

libr••mte a sus representantes de confor•idad con el Articulo 371 del código Laboral. 

El Sindicato es el representante de los intereses de los trabajadores, se le 

reconoce una representación procesal para defender Los trabajadores en sus derechos 

colectivos. 

Los Sindicatos representan los intereses colectivos de los trabajadores en la 

defensa de los derechos individuales que les corresponda, sin perjuicio del derecho 

individual que tenga cada trabajador para obrar o intervenir directuento, cesando 

entonces, la intervención del sfodicato. 

El Sindicato, cuando es titular del Contrato Colectivo d9 Trabajo, se hace con la 

exclusión de cualquier otra persona que desee hacer ejercicio del derecho colectivo, o 

sea, es la facult8d que se otorga unicaeente a la organizaciórl sindical. 

Legal.ente los sindicatos, tienen la capacidad legal de dellBOdar o solicitar a 

los empresarios o patrones, la firma del Contrato Colectivo, siempre y cuando 

represente el interés mayoritario de los trabajadores .. 

En caso de que el Sindicato pierda o deje de representar a la Myorla de los 

trabajadores, el sindicato perderá la titularidad del contrato colectivo .. 

La pérdida de la .ayoria de los trabajadores como conseCU1tncia de la declaración 

de l• Junta de Conciliación y Arbitraje, de no poder ser el titular del contrato 

Colectivo de Trabajo. 
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Para los efectos de la representación del sindicato co1110 toda persona legal, la 

Ley Federal del Trabajo cita en el artículo 376 que dicha representación del sindicato 

se ejercerá por el Secretario General o por la persona que se estipule o lo disponga 

en for11a especial los Estatutos, y para garantizar la peraanencia de la representaciOn 

del Sindicato, la propia Ley legisla que los •ieabros de la directiva que sean 

separados por el patrón o ,que se separen por causa iaputable e éste, continuarán 

ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los Estatutos. 

El Articulo 692 Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo especifica que los 

representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que 

les extienda la Secretaria del Trabajo y Previsión Social o en su caso, la Junta local 

de Conciliación y Arbitraje en los Estados, de haber quedado la directiva del 

sindicato registrada, el reccooci•iento legal faculta a la representación sindical a 

co.parecer ante cualquier autoridad laboral o ad•inistrativa, para representar a sus 

egre•iodos. 

Para efectos del Contrato-Ley, la celebración del propio contrato, lo solicitan los 

sindicatos que representen a las dos terceras partes de los trabajadores o sea el 66;( 

de los aismos, por lo menos, de una ra11a de la industria en una o varias Entidades 

Federativas, en una o aás zonas eCOOÓ9iicas que abarque una o aas de dichas Ent;dades o 

en todo el territorio nacional. 

Las autoridades federales o locales citados en el párrafo anterior, deberán 

constatar la aayoria de trabajadores que requiera la titularidad del contrato .. ley y si 

a juicio de las autoridades referidas,, considerán procedente y benéfica para la 

industria la celebración del contrato a que hate9lS referencia, convocará a una 

convención a los sindicatos de trabajadores y a los patronos que puedan resultar 

afectados. 
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lJM voz celebrado el contrato·ley su forma de administración corresponderá al 

Sindicato que rapre:!.ente a la .ayoria de los trabajadores y será el ad•inistrador del 

propio Contrato en la etlp('esa o ra11a industrial. 

Las disposiciones anteriores hacen del sindicato el titular de los Contratos 

Colectivos y de los Contratos-Ley, de acuerdo con las disposiciones de los A.rticulos 

387 y 406 para el caso en particular a que nos estaaos refiriendo, en los 

representantes colectivos de los interesés de los trabajadore'S. Para concluir 

citarems una: tesfs de la H. Supre.a Corte de Justicia en relación con lo anterior: 

• CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.· Si deter•inados •iellbros·· 

do un sindicato, el cual tiene celebrado Contrato Colectivo 

do Trabajo con la e.presa en que leboran, pretenden por Rd'io 

dol ojorcicio de la acción corrospoodlcnte que se constituyan 

en un beneficio derecho no establecido en la Ley Federal del~ 

Trabajo, ni en el contrato, esa acción es de naturaleza colee 

tlvn puesto que fstal•nte tendrta coeo consecuencia que se m 

dificará parcial o totalmente el contrato; y a la inversa si~ 

lo.s derechos que recla.an derivan de la ley o del contrato lo 

que se intente para la satisfacción de los aisms, reune las· 

caracteristicas de acción indh·1duaL la primera soto puede·· 

deducirll!I el Sindicato titular del paeto aludido, corN!spon· ... 

d\ente a l03 tt'ab!jadotts en lo individual intentar la segun ... 

da, pues de tal se desprende de lo que disponen lO:S Articules 

42,47,48,53 y 56 y d<>Aós reloti"°' del invocado ordena11iento.• 

• AllPAAO OIRECTO 3423/195-4 Federico Gui!rrero BlUllberg y Coags. 
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Resuelto el 6 de junio de 1956, por una unani•idad de 5 votos, 

Ponente el Sr."tro. Pozo, Srio. Lic. Juan s. de Zenea, Cuarta 

Solo, Boletin 1956, Pág.450. '(18) 
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CAPITULO V 

EL COllTRATO COLECTIVO DE TRABAJO COl!O FUENTE DE 

LEGISLACION LABORAL. 

Ce.> se ha co.entado en los capítulos anteriores el Derecho del Trabajo co.:> parte 

del Derecho Social, tfone su origen en la Declaración de los Derechos Sociales 

contenidos en la Constitución de 1917, y representa un derecho con caracteristicas 

propias, con cualidades diferentes en relación a otras areas del Derecho; su creación 

se dió a través de la Revolución de 1910, éste movi•iento politico·social pudo plasaar 

en primera instancia los derechos individuales y sociales de los trabajadores eexicanos 

que tuvierón su inspiración en los prograass politicos de el Partido liberal Ptexicano 

de los hermanos Flores "8gón, en el Plan de Aya la del General Ellil ieno Zapata, asi COfK> 

en los planes de Don Francisco Villa, Don Francisco y l\adero y finalmente en el Plan de 

Guadalupe, de Don Venustiano Carranza. 

los plantea•ientos politices contenidos en los progre.as del mvi•iento obrero 

tuvieron un proceso de integración en la constitución de 1917 en su Art\culo 123; y el 

Articulo 79 de la •i's11a, facultó a los Estados de la Federación a legislar sobre leyes 

de trabajo¡ •is11as que COEnzaron a legislar sobre las condiciones generales de trabajo 

y en especial sobre los derechos de asociación, de huelga y los pactos colectivos o 

pactos industriales¡ posterior.ente se federal izó la expedición de la Ley Federal del 

Trabajo con las reformas constitucionales de 1929. 

Es necesario citar lo anterior, para poder tener un punto de partida e iniciar el 

estudio de las fuentes formales y fuentes materiales del Derecho de Trabajo, las 

caractertsticas de ésta aréa, dependen de elementos económicos, sociales, históricos, 

politices e ideológicos, debido al incensante cambio de las nuevas técnicas de trabajo 

que vienen transformar las relaciones de trabajo y a deter•inar Las nuevas cualidades 
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de la raaa de estudio, •is.a que ésta evolucionando, transformando e innovando 

peraanentemente la legislacióo y la doctrina laboral que le da sustento, pero teniendo 

una fuente histórica, pol itica, social y filósoHca que es la Constitución de 1917 y la 

Ley Federal del Trabajo. 

Pero tubién al hablar de fuentes formales, aateriales o substandales del derecho 

del trabajo, Coe:J lo caracteriza el -.estro P\ario de la Cueva, signUica que el 

análisis debe brotar de las realidad y condiciones de trabajo en las fábricas, 

talleres, de las necesidades materiales educacionales, culturales del trabajador y de 

su fa11il ia. 

A.- Fuentes Formales y Kateriales del Derecho Laboral. 

El maestro Eduardo Garcia "8ynes menciona que el tér•ino de fuente tiene tres 

acepciones que es necesario distinguir: se habla de fuentes foraales, reales e 

históricas.(1) 

Por fuente for11al entendemos el procedi•iento de creación de las norMs juridicas. 

Las fuentes reales son los factores y elementos de la vida diaria de los 

trabajadores que deter•inan el contenido de tales normas. 

Las fuentes históricas por ulti.:> son los documentos y antecedentes que encierra 

el texto de una ley o conjunto de leyes. 

El aaestro Garcia Kaynes, engloba dentro de las fuentes formales del derecho, a 

la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. 

El maestro Alberto Trueba Urbina 'define por fuente de derecho la génesis de la 
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norma y las diVersas expt"esiooes de la •is.a; el derecho legislado, el espontáneo Y la 

jurispc-udencia asi ce.o cualquier costumbre laboral proteccionista de los 

trabojodore5", (2) 

El aaestro nario de la cueva, denomina fuentes materiales o sustanciales y fuentes 

formales: 

• las fuentes reales pc-oporciooan la sustancia en tanto la 

•is ión de las fuentes foraales, coe:l su l'lOllbre lo indica, -

es otorgar a la sustancia una expresión adecuada, esto es, 

la fór-.ila que la identifica y la eleve a la catOQOrla de· 

noraativa del derecho positivo ••• res.uaiendo las ideas ex·· 

puestas, pode.os definir a las fuentes aateriales o sustan 

ciale$ diciendo que son los distintos eleentos o datos si 

cológicos, KOC'IÓeicos, históricos, culturales e ideales y

otN>$ que pueda inte'grar la vida huE.na y social, que de·

ter•inan La sustancias de las noraas jurídicas; son los -

eleEntos o datos creadores de los Mt'ldallientos para la--

conducta de los hombres, de los cuales saldrán las noraas

para el derecho positivo ••• las fue-ntes foraales son las -

for11as o maneras de ser que deben adoptar los mrdai~t0$ 

sociales para convertirse en ele11entos integrantes del or 

den juridico positivo; son las for.as a traWs de las cua

les se mnifiesta el deredlo.•(3) 

e.o.o se aencfonó en el preáltiulo de este capitulo las fuentes históricas del 

Derecho de Trab.ljo, entre las cuales se encuentran las leyes de los Est.ados en aateria 

de trabajo y en especial de Veracruz, asi cmo la ley de 1931, aisaas que tuvieron su 

punto de partida o fuente original en el Articulo 1Z3 que garantiza socialEnte los 
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derechos alnillOS de los trabajadores. 

Los legisladores que elaboraron la Ley de 1931, tOllaroo <'*' base lo que citamos 

anteriorRnte, pero también proyectaron en la propia ley las concUciooes de trabajo que 

prevalecerán en las industrias, talleres y centros de trabajo, la forma de vida de los 

trabajadores y su futuro com:> tal; observaron la fuerza de organización sindical que se 

concentraba en un espacio geográfico que era la fábrica, en donde cobra foraa el 

derecho individual del trabajo, •is.o que era superado por su fuerza legal por los 

pactos industriales, convenios industriales ya establecidos. 

Conforme se fue procesando la ley, se pudo observar que lentaaente el Derecho del 

Trabajo coeenzaba a conjuntarse y a adquirir su fiSOfl()tlia propia debido a que sus 

fuentes eran precisas y claras, no habiendo lugar a dudas sobre el contenido que debia 

asu•ir en un futuro. 

una vez editada la Ley Federal del Trabajo de 1931, reflejó un grave error al 

mencionar en su articulo 16 C09l fuente de Derecho Laboral, en los casos contemplados 

en la ley, sus reglamentos, la costUllbre y el uso o en su defecto los principios que se 

derivarán de la citada ley1 por los del derecho coám, en cuanto no la contrariaren. 

Se precisó el valor lE"QBl de los dictáaienes o sentencias individuales y colectivas 

de la Supre.a Corte de Justicia de la Nación qqe se trensforaarian en Jurisprudencia; 

los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbhraje, asi coeo los convenios 

internacionales del Presidente de la Republica, de acuerdo con el Articulo 133 

Constitucional y los convenios y re~ndaciones de la Of"ganización Internacional del 

Trabajo que se transtor .. ron taobién en fuentes tcr .. les del Derecho del Trabajo tanto 

individual coeo colectivuente. 

Este desarrollo, lleva a concluir que las normas de Derecho del Trabajo en cuanto 
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a su fuente, reordenarán la vieja tradición, por no decir que las puso o invirtió de 

cabeza a los pies, colocando a el Derecho en el lugar que le corresp:xlde, ~re una 

base social como es la vida de los hc:>llbres, al crear derechos •inims y dejar que Las 

propias circunstancias reales de la vida social de los hombres deter•inaran las 

condiciones, para que los trabajadores crearan su derecho y reglamentaran de acuerdo a 

sus necesidades econóllicas, sociales, culturales, politicas e ideológicas, el marco 

juridico que debia nor.ar sus relaciones, a11pliando a si la voluntad colectiva de dos 

clases ce.:> fuente para la creación derechos y obligaciones, haciendo a un lado la 

concepción jurídica individualista de la prevalencia de la voluntad persona; co.> 

fuente de obligaciones y creador del Derecho. 

Ahora esta relación social nueva que se sujeta entre patronos y obreros, a una 

lucha de clases, que genera un movi•iento propio de las aspiraciones que se originen 

de Mlbes clases, y dependerá de la fuerza que tenga cada clase y en función de lo 

anterior p:xfrán deter•inar que proye-cto de relaciones de trabajo, deberán de regir, 

porque no debemos olvidar que el Derecho del Trabajo en su esencia expresa una 

conciliación temporal de la lucha de clases, entre obreros y capitalistas, de acuerdo a 

CC*J resuelvan sus contradicciones basados en una fuerza social, se deterainará La 

regulación periódica que los noraará. Todo lo anterior vuelve dináaico el .:wiaiento y 

transforma el Derecho del Trabajo, desarrollando a las fuentes del derecho a partir de 

las relaciones jurídicas, que establecen las dos clases sociales: los asalariados y los 

capitalista, ya sea a través de sus organizaciones sindicales y las organizaciones 

patronales, o en sus relaciones individuales. 

Siguiendo a el "8estro f'ario de la Cueva propondriBS)S lBl nuevo criterio de las 

fuentes foc-.. les en lo partiC\Jlar del Derecho del Trabajo:C4l 

a) los Contratos tol~tivos 

bl Los Contratos- Ley 



e) Las Sentencias Colectivas. 

dl Los Con""°ios Colecti\'OS. 
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Esta propuesta se encuentra contenida con una variante, que es, el Reglamento 

Interior de Trabajo que propone el ...,stro Jose Dávalos.{5) 

B. El Artictilo 17 de la ley Federal del Trabajo. 

El Articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, representa la base y punto de 

partida del estudio que se realiza en el presente trabajo, el articulo aateria de 

análisis en este apartado, tiene su antecedente en el Articulo 16 del código Laboral 

de 1931 y regl....,taba lo siguiente: 

•Articulo 16.· Los casos no previstos en la presente ley o 

sus reglaEntos, se resolverán de acuerdo c.on la costu.bre 

o el uso, en su defecto por los principios que se deriven~ 

de esta ley, por los del derecho co.ún en cuanto no la con 

trarien y Por la equidad".{6) 

Se puede oti.ervar que la Ley de 1931, que regl ... ntó los casos no previstos en la 

Ley y fijó <:<*> fuente de derecho para resol""r los conflictos que se generan a la 

cost\lK>re o el uso, en SlJ defecto p:lf' los principios que deriven de esta ley, o de los 

del derecho coam en cuanto no la contrar;en y por la equidad, lo que denotó que los 

legisladores no tuvieron la suficiente claridad en cuanto e las fuentes de derecho, 

Ctm:J er-an les Constitucionales, o el proceso histórico que tuvo cul•inaci6n en 1917; 

toda ""' que l• costUllbre establecida, si bien podrá ser toeada de las fuentes 

de las legislaciones locales en ""teria de trabajo o de los usos derivados de lo propia 
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ley, o también podia referirse a las de fábrica y de la aisaa for.a a la costumbre; la 

anterior concepción parecia aás bien, que en el fondo los legisledores no se quitaban 

aun de la 'influencia contractualista del Código Civil, pues teniendo toda una obra 

vasta de c011pilación juridica en materia laboral, basada en la expedición de las leyes 

de trabajo estatales, no se re$0\.Vió en este articulo, con un criterio juridico que 

fuera congruente con el Derecho Laboral. 

En ta exposición de motivos de ley de 1931, denotaba una claridad fuera de duda en 

cuanto al objetivo de la Ley Federal del Trabajo, en el punto 2 de la •is .. exposición 

de .ativos se citaba: 

2.- El Gobierno actual, por su origen y por su convicción, 

no puede for.ular la ley que nor.e la actividad del capital 

y del trabajo, sino en un sentido aapl ia11ente protector pa

ra los trabajadores. El Articulo 123 de la Constitución en 

ciona que se trata si11Plemente de regla•ntar, señala ya -

una düección definida a éste respecto y a la sombra de las 

bases consagradas en él, las organizaciones obreras en nues 

tro pa\s han logrado definfr y afianzar en su conjunto dere 

chas, que el gobierno eaanado de una revolución que ha teni 

do eoeo bandera la defensa de las clases trabajadoras, no • 

puede desconocer • 

Por otra parto la legislación del trabajo con carácteres •rcadaEnte 

proteccionista es una de las particularidades esenciales del espirito de nuestro 

tie11PO; a la concepción individualista que funda la relación del trabajo libre, 

autorizando en realidad bajo la apariencia de la igualdad entre i!lllbes partes, el 

siste11a do servidUllbre ha sucedio una concepción que se niega a considerar en la 

relación de el simple calbio de dos bienes igualmente patrimniales, trabajo y salario; 
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y por el contrario, concede todo su valor a los derechos hull8nos del trabajador•.(?) 

Cae se puede observer en está larga cita, los legisladores tenian lo que ya 

hablemos citado una idea diáfana de su tarea de legislar sobre la aateria del trabajo. 

El llaestro Baltazar cavazos ..,nciona que el articulo 16 de la ley del Trabajo de 

1931 •se olvida de las fuentes forMles ~speciales del Derecho Laboral, para eonte11pler 

li•itflda y errónea•mte les fuentes foraates del Derecho Civil, lo cual choca con la 

realidad, ya que es indiscutible que dentro de la. clasificación de las fuentes 

formales en el Derecho Laboral, pode110s distinguir y debellOs hacerlo, las fuentes 

foraales del Derecho del Trabajo, que por lo dellás son C09Unes al derecho en Qeneral, 

de la$ fuentes formales espedales y privativas del Derecho laboral; con exclusión de 

cualquier otro derecho, COllO la sentencia colectiva, el contrato .. ley y el contrato 

colectivo de trabajo. 11 (8) 

la Nueva Ley federal del Trabajo de 1970 sUbsanó las lagunas anterior11ente 

11encionadas, en le e)(~sición de 90tivos hizó le siguiente observación: 

•El Articulo 17 menciona cuáles son las fuentes forma 

les del derecho del trabajo, el derecho del trabajo • 

del siglo pasado era un capitulo del derecho privado· 

civfl y mercantil, pero el nuestro, desde el año en .. 

que se promulgó la Constitución vigente, conquistó su 

aut0009ta ca.o una raa:t jurídica independiente, por·

otra parte, nuestro Oerecho del Trabajo tiene su fuen 

te en el Articulo 123 Constitucional. lo que le da -· 

rango de un ordenaaiento regla1entario de la constitu 

ción. Partiendo de ideas seo reconocen co.o fuentes ..... 
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del derecho del trabajo: la Constitución, las leyes-

del trabajo y sus reglamentos, los tratados interna-

cionales debidaeente aprobados; los principios genera

les del Derecho, de confor•idad con la for11Ula del Ar 

t1culo 14 de la Constitución, los principios generales 

de justicia social que derivan del Articulo 123, la-

jurhprudencia, la costumbre y la equidad. El Artículo 

17 no menciona el derecho C09Utl en primer lugar, por

que esto tér•ino es ambiguo y en segundo, porque cuan 

do contenga principios generales se aplicará en la vi 

da del derecho del trabajo de confor•idad con la ya·· 

citada fór11Ula del articulo 14 de la Constitución.•(9) 

Lo nueva legislación captó las diferencies y las crhicas y observaciones que se 

hicieron al Articulo 16 de la ley del trabajo de 1931, y en la nueva disposición de la 

ley de 1970 en el artlculo 17 plasllÓ la siguiente disposición: 

"Articulo 17.- A falto de disposición expresa en la 

constitución, en esta ley o en sus reglamentos o en 

los tratados a que se refiere el articulo 6o. se to 

Mrán en consideradón sus disposiciones que regulen 

casos semejantes, los principios generales del Dere

cho, los principios generales de justicia social que 

dedvan del articulo 123 de la Constitución la Juris 

prudencia, la costUllbre y la equidad.•.(10) 

El Articulo 17 precisa de una ll800ra clara la autOOOllla del Derecho del Trabajo 

en relación con las otras rallils del derecho, en cuanto a las normas jurtdicas que 

regulan su funcionaaiento, esta caractertstica que se observa es por la propia esencia 
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y naturaleza de la legislación laboral, asi•i's-=> establece una jerarquía de las normas 

en cuanto a su aplicación a los casos específicos y puntuales que se puedan presentar 

en nuestra ra.a de estudio en sus relaciones juridicas ya sea individuales o 

colectivas. 

Con esta disposición del Articulo 17, las normas juddicas en materia laboral, 

cierra definitivaaente la puerta a cualquier interpretación que se desee hacer de 

alguna disposición en la Ley Federal del Trabajo desde el punto de vista del Derecho 

Civil, rQ11Piéndose con esta norma jurtdica una tradición de •ilenios en el derecho. 

Se puede apreciar en el Articulo 17 una especie de jerarquia jur\dica en aateria 

laboral, pode.:>s decir, que en pri.era instancia encontra.>s: 

a) Un mandaaiento Constitucional en el Articulo 123. 

b) Una Ley De009inada Constitucional que es la Ley Federal del 

Trabajo. 

e) los Regla.otos en materia laboral. 

d) En los Tratados Internacionales celebrados y aprobados en 

tér•inos del Articulo 133 Constitucional. 

e) Los principios Generales del Derecho. 

f) Los Principios de Justicia Social que derivan del Articulo 

123 de la Cmstitución. 

g) La Jurisprudencia. 

h) La CostUllbre en llateria Laboral 

i) La Equidad. 

cabe hacer Ención de un principio general QtJe en caso de duda, debe contHPlar y 

regfr cualquier interpretación que se desee hacer de la noraa laboral, que dis~ el 

Articulo 18 y que 11enciona. 
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•Arttculo 18.- En la interpretación de las normas de 

trabajo, se toearán en consideración sus final ida-

des señaladas en los Artículos Za. y 3o. En caso de 

duda, prevalecerá la interpretación aas favorable -

al trabajador•.(12) 

No se debe de hacer ..,. interpretación reducida o li•itada del Artículo 17 y 

deben prevalecer en caso de no haber disp:>Sición legal, hay 3 criterios generales y 

espec í fices que son: 

1) El equilibrio y la jU$ticia social entre los trabaja· 

dores y los patrones. 

2). Se 118tltiene el Derecho al Trabajo C080 deber social 

exigiendo respeto libertad y dignidad al que lo pres· 

ta a efecto de asegurar la vida, salud, un nivel de -

vida decoroso para el trabajador y su fa•il ia. Esta-

blecer la igualdad política y social para el trabaja· 

dor asl com:>, la capacitación social adiestra•iento -

de los trabajadores. 

3). En ca.so de prevalecer- duda, los criterios normativos

se basarán en el Articulo 18 de la Ley de la .ateria .. 

El Articulo 17 del Código Laboral deja toda posibilidad para evaluar los 

conflictos de trabajo WlicaEnte con noraas juridicas de orden laboral, siendo un gran 

paso para la integración de un conjunto de noraas individuales y colectivas, creando 

asi, todo el siste11a de disposiciones legales, formando un todo situático, evolutivo y 

tronsfor...00.- en .. teria de Derecho del Trabajo. 
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Pasaré a analizar de las fuentes formales del Derecho del Trabajo. 

B. 1.- El Articulo 123 Constitucional. 

El Articulo 123 constitucional representa lo fuente llits ilp()rtante del Derecho del 

Trabajo; C090 lo he.os 9encionado, este es producto de un nuevo tipo de organüación 

socfoeconóeica, que generó sus proplas noraas juridicas con las cualidades inherentes a 

la propia organización social. 

Las bases del Derecho del Trabajo son un callbio radical a la concepción 

tradicional del Derecho, porque a~rte de abrir una nueva área del Derecho (Derecho 

Social), garantiza derechos ainill)S que tienen los obreros. 

Los derechos que consagra, son efectiva.ente derechos atni90s que tiene 

cualquier trabajador, con un carácter irreversible de orden públ ieo y de interés 

social, que el pueblo aseguró en la Constitución a los trabajadores por la prestación 

de su trabajo; noraas de una garontla olniaa para los trabajadores en lo individual y 

lo colectivo. Por lo tonto la finalidad del Articulo 123 es le dignificación y garantía 

de estos derechos. 

Esta base de derechos •ini*>S que creo et Articulo 123, con el fin de que se vayan 

extendiendo y logrando mejores condiciones de trabajo a las ya establecidas, a tr-avés 

de sus organizaciones sindicales, teniendo la huelga C090 ar.a y toraa de presión en 

contra de los e11J>resarios para modificar, y obtener mejores prestaciones a favor de sus 

;ntereses de clase .. 

Por lo tanto, el aini110 de derechos que se aseguró a l~ trabajadores, as i coeo 

condiciones generales de trabajo nunca podrán ser inferiores a las enunciadas en la 
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Ccns t Hue ión. 

El Derecho del Trabajo es 161 deN>Cho que tiene su base en la De<:laración de 

Derechos SOciales de la Constitución y del articulo 123, donde se debe extraer el 

fl.J'lda.8ento, principios, noraas e instituciones, que establecen Ll"I derecho individual, 

que oarantiza noraas •lni.as para el trabajador, pero tnbién derechos y obligaciones a 

que se sujetan. 

La parte que los legisladores contemplaron coeo C011Plemento y eje e$encial de la 

Ley Federal del Trabajo fue el Derecho Colectivo de Trabajo, que c~a las bases para la 

organización colectiva de los trabajadores y del derecho de huelga como presión para 

obtener mejOf"es condiciones de vida a partir precis.a.ente de los derechos. •tni.os 

creados; asf tubién dió el derecho a organizarse a los patrones y el derecho al paro y 

a la huelga, cuando no sea posible sostener las condiciones de trabajo, que en un 

-=-ento deter•inado h1pet·en y pueda afectar la fuente de trabajo. 

El Articulo 123, es pcmto de partida de los derechos •inia:>s, para beneficios que 

obtengan los obreros y patronos en las negociaciones que establecen, debido también a 

la dinásiica del desarrollo del trabajo, es asi, coe:i se crean frecuenteeente ideas 

nuevas sobre la regulación del trabajo. De ahi que los legisladores incluidos o 

presionados por el WDV'i•iento ar.ado de 1910 a 1917 fueron los artifices de la creación 

de las bases del Códioo laboral, creando asi la justicia social para los obreros. La 

idea fur-odamental del Articulo 123 es crear un equilibrio de las relaciones laborales 

con el fin de conseguir la ar80nfa entre los factores de la producción. COocluire.os 

haciendo Lila cita, que denota el esplritu de los legisladores: 

•Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da 

y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la justi 
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cia y se impone no sólo el aseguramiento de las condicio 

nes humanas del trabajo, co.:i las de salubridad de loca

les, preservación moral, descanso, helxfoEdario, salario 

justo y garantias para los riesgos que amenacen al obre

ro en el ejercicio de su e11pleo, sino comentar la organi 

zación de estableci•ientos de beneficiencia e institucio 

nes de previsión social, para asistir a los enfer110s, -

ayudar a los inválidos, y a auxiliar a ese gran ejército 

de reserva de trabajadores parados involuntaria.ente, que 

constituyen un peligro in•inente para la tranquilidad -

publ ica.•(13) 

Asiais., el articulo 133 de la Constitución c011plementa las dispoclsiones 

establecidas en el articulo 123 al mencionar: 

•Art.133. Esta COnstitución, las leyes del Congreso de la Unión que eaanen de ella 

y todos los tratados que estén de acuerdo con la misaa, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la Ley Supreaa de 

toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados a pesar de las dispocisiones en contrario, que puedan haber en las 

Constituciones o Leyes de los Estados.•(14) 

B.2.· La Ley Federal del Trabajo. 

Lha vez coeentada la fuente primordial de todo el sistema juridico •xicano en 

materia laboral, pasemos a analizar su ley que regla.enta la forma en que deberán 

oplicarse las norEs de trabajo que regula el Articulo 123 Constitucional: La Ley 

Federal del Trabajo, que proviene de la disposición constitucional, es la Ley 

RegL.a.entaria que tiene Ca.J objetivo noraar todas las relaciones obrero·patronales en 
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D.:eS.tr-o pais, y GIR cai.jui:ta.ente ceo lo e~~sado en el ~io Art.123 o:nstituc:icna:l 

y los Trr~ Internacicnale-s,. son Las o::it"Es fuidaeental~ q..:ie rigen la vida labx~l 

en ~tro pais. 

la Ley federal del Trabajo por lo tanto óe$C«l$4 en l• i- de justki• social que 

b.:sca o:::nstante.ente el toq.Jilibrio entre los factor-es d& ta pt'Oduccic!a y s.u arlkYlia 

peraanente, q.;ie se vincula con el intel"'és de tocb La sociedad, siendo p;'.)(' lo tanto de 

ob=rvancia en toda la República llexicano y que rige las relaciones del trabajo. 

Para alc.anzar tal fin se adoptó t.na estroctura pronta y eficaz, par-a que traYés del 

tiempo diera pr-crita solución a los ccnfl ictos laborales que se present.n día a d;a, 

entr-e el trabajador y el ellPf"esarlo, no obstante que reigular-~te s.e rebasan los 

criterios laborales establecidos e-re las relaciones colectivas de trabajo. 

La estructura que adoptó la Ley Federal del Tra~jo para CU11Plfr sus fines, 

pode~ decir qua es la siguiente: 

a>.· Principios e ideas generales del trabajo. 

b).· La• relaciones individuales del trabajo. 

e) .. • Las e-elaciones colectivas del trabaijo. 

d). • Los ries¡¡os del trabajo 

eL- Las prescripciones en aateria de t1"abajo .. 

f).· Las autori~s del trabajo. 

g).· El derecho procesal del trabajo. 

h).· la responsabilidades de las autoridades de los trabajadores 

pat~ y oanciones aplicable•. 

Se puede •ncionar Ql» esta estructura, que mantiene la Ley Federal del Trabajo se 

describió la •J<POSición de 110tiws de la Ley vigent.,, es con el fin de CU11plir los 
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objeti\40S ~ se fijarán, •iuos que se encuentrmi contenidos en la parte general del 

pri- capitulo. 

Las fiMlidades ele la legislación elel trabajo se encuentran expresadas en los 

artículos 2 y 3, q.1e se ~, en la justicia e i~ldad de las relaciones 

prcóJctivas, basadas en los ideales de la tonstitución de 1917, e.xpt"'esando bajo esas 

ideits, al trabajo C:C8) t.n deber so:rcial, que no es articulo de cc.rcio, tal y C09l lo 

~ el ..,.ticulo 3 ele! Códi!l" Laboc-ol: 

.lrt.3o. El trabajo es U'1 óececho y Ln debe<' sociales.· 

No es articulo de COErcio, exige respeto para las l i

bertacles y dilil'lidad ele q.¡ien lo ¡resta y debe efectuar 

se en ecn::1iciaies q.ie aseogur-en la vida, la salud y ui

niwl ~ico dea:rcso para el trabajadot' y su fami

lia. Jii:> pcdr!n establecer-se distfrlciones entre los tra 

bajador-es por s:ith"l de raza, sexo, edad, c:redo reU·

gioso, ó:xtrina politica o ecn:ficiétl so:iaL 

Asili$.9:>,. es de ;ntet+s social ~ y vigilar la capacitación y el 

odiestraoiento ele los trabajadonts.(15) 

En ese •i9:> c::ir-det\ de ideas, se consii¡J'IÓ en la propia ley, que en tcdo trabajo 

debe otcrgar l.l"ia CCl'ltr~tac:ién en dinero de curso legal, de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 90 que cita lo siguiente: 

•.a.rticulo 90.- salario •ini.:> es la cantid3d 8enO(" qJe

debe recibir en efectiYD el trabajador por los serví-

e ios ¡restadcs en U'10 jornada ele trabajo. 
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car las necesidades norEles de un jefe de fuilia en 

el orden aaterial, social y cultural y para pt"C>Wer a 

la e<lucae ión obl igatoda de los hijos. 

Se ~iderá de utilidad social el estableci•fento de 

Instituciones y Rdidas que protejan ta capacidad ad· 

quhitiva del salario y faciliten el acceso de los·· 

trabajadot'es e le obtención de s.atisfac:tores.•(16) 

Este articulo y todos l0$ sibse<:uentes que se refieren al salario, incurrirán en 

la ccncepcfón de j<1Stlci• social que se distribuye poc- Rdlo del salarlo y de las 

per~fones que int1!9ran y que el legislador estable<:io a fiMlr del trabajador. 

Poro .. yor alcanc.>, el articulo 18 establece, que en caso de duela prevalecerá la 

Interpretación .U favorable al trabajador. 

La e.xposicion de aothw de la Ley Federal del Trabajo eri el utiim párrafo del 

~to ll convalida lo citado de la siguiente for-aa: 

•n J:'ll"OYKto o::::in:s.aora C(8) noraa ~al de interpr-eta 

citn la r-Nli:ación de las finalidades del dered'lo del 

trabajo """"lad.ss en les art !culos 2 y que son la jus· 

tich so;ial, la. lde.5 de la i~lcb;i1 la libertad y dig 

nidod do! los trobaj~ y el pt'q:ÓSito de aseg<.rar a 

los~ que ~1.ten sus s.erdcios tn niwl óeeoc"o:So 

de vida. El artl<:Ulo citado ~tó aóeés"' prineipio 
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i.niversal8e11te reanxido: En caso de duda debe preva· 

lecer la interpretación aás favorable al trabajador•.(17) 

B.3.· Tratados Internacionales. 

Los tratados internacionales, están considerados C<*J ley s~aa en toda la 

Repi>l ica ftexicana, cm la aprobación del senado regirán a partir de su aprobación, sin 

ellbargo el ArtlaJlo 6 de la Ley Federal del Trabajo, establece una excepción ol 

estable-cer • 

•Articulo 6.· Las leyes respectivas y los tratados cele·

brados y aprobados en los términos del Art iaJlo 133 de lo 

tonstitución serán aplicables a la relación de trabajo,·· 

en todo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha 

de la vigencia".(18) 

La excepción a que se hace referencia es que si algun convenio llegará a 

establecer una noraa que afecta a los intereses de los trabajadores, será nula y 

consecuenteeiente los convenios que contradigan las disposiciones legales en aeteria 

laboral, no tendrán vigencia en nuestra legislación laboral. 

Dentro de los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la 

República y aprobados y ratificados por el Senado, generan obligaciones y derechos 

para los trabajadores; también encuentran recc19endacicnes a las ntsoluciones no 

adoptadas o en su defecto no aprobadas; las recoeendaciooes y los convenios, tienen una 

existencia indiscutible, son fuente de el Derecllo del Trabajo creándose así l8'la 

interrelación, del derecho positivo vigente que sirve pai'a ir perfeccionando las nor.as 

del trabajo, con paises que tienen IJlVJ estructura econóllica, pol itka, ideológica y 

jurídica, aisaa que peraite ir haciendo 1XJ análisis de derecho comparado, fin de 
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~ubleO!r nonas jl.'ridica:s Q.Je a la "".Z se proitecten en el futuro del ~ del 

tTabajo, ya QR ro olviÓ!«:S QJe: t'lR'Stra materia de est-..dio está sujeto a las 

tran:sfcrwaci<:r.e$ .so:::ioeo:.n:.ie3$ del país y Q.Je en los incisos p.:isteriOf"t?-5 t~ 

llá:s a fcn:jo este ~.o q.Je es de P"'iller cróen en aateria laCoral. 

La jr.risp-u:jet'Jcia es fuerite de int~tación del der-ech:> en general y en 

pa:-tiOJlar lo ~ t-ién pera el Oer-ect.:l del Trabajo. La jurisprudencia se debe 

enten:Se-r- en 111 aspecto i:o:sitivo, en virtud de las consideraci~s, inter¡r-etaciones, 

razcnHientos, y 

estiwaci~ jurfdicas que hace la autOC"'idad ju:Hcial en ui sentido uiiforE e 

inintern.111Pió:J, en relaciéri con los casos e$.pe<:1ticos que se le presentan, el Kaestro 

Lic. IQna<:iO Burgoa O .. define a la juri~ia: 

ªLa Jurhpn..dencia .. - Se treduce en LM inter~taciones y 

cons1der&ciones juridica3 integrativas U"liformes que hace 

U'IO autoridad judicial disgr<!QOda para tal efecto ¡xx- la· 

ley; respecto de t.n0 o varios puitos de derecho especia-

le3. y deter•inados que surgen en Ul cierto númer-o de ca-

sos concretos semejantes que se presenten, en la inteli·· 

gencia de que dichas con.sideracic::nes e interpretaciones -

son obligatOC"'ias para los inferiores jer-árquicos de las-

ancfonadas autoridades y que expresaEnte señale la ley. 

(19) 

Ahora la Jurisprudencia tiene su origen en la Ley, cuando está es omisa en el 

trat.aaiento de la norma juridica; en alguna cuestión que el legislador no precisó en 
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la ley, presentándose ta.ibién alguna laQtZla en la propia legisla<::iért. 

bta fuente del Derecho del Trabajo, e'S fuente de derecho no en cusnto a creador 

nora5tivo,siro que ~ acto de interpt"eacibi legal obligatoc-ia, debiendo jugar Ul 

;:rapel, CC*> ele.ente de observancia, para la eficacia e interpr-etación y garantfa de 

aplic.aeién de la t"IOr'aa ju:-ldica, o en su defecto pa.r-a ~le9entar la interpt"etacién de 

la not"aa y ta.tlbién poder solventar las lagt.l'\aS de la ley,o al~ conducta o he-cho no 

pMvisto por el legisl..OOC. 

La jurispru:je{lcia jugara Ul papel de orden juridic:o positivo mediante la 

e labor-ación de Nglas gent>rales, abstractas e impersonales y que tiene por finalidad 

integrar al derecho, que implica ta.bién l.l'\a fll"ICión c~a y constructiva, por lo 

que p.Jede: dividir en dos graodes partes la ft.neión de esta fuente de derecho en lo 

siguiente: 

a) ... Interpretar la nor-aa jurldica. 

bl.- Crear. 

La interpretación se da euando se tiene que descubrir el verdader-o y auténtico 

sentido de la no,..a jurldica, asl como lo creación o construcción del Derecho cuando la 

ley escrita edolexa de deficiencias, o.isicnes y lagu'l4S, ce.> lo cit~ es arriba, 

para lograr la interpretacién de la nor-ma jurídica, la jurisprudencia debe tomr e090 

pcx¡to de referencia, o c:cm:> ba::se ft.l"ldamental el objetivo que persi~ la noraa que se 

interpreta; los tribl.nales C011Petentes para re.al izar ésta tarea integrador-a deberá a 

partir de el CC1"1jt.r1to de fiMlidades y objetivos que persigue la r.oraa jurídica. la 

interpretación de ley1 ya sea por ast.ntos de OC"'den individual o colectivo, tienen com> 

objetivo primot"dial el 8ej0t'aaiento de las ccndicic:nes de vida de los trabajadot-&3: en 

los aspe<:tos e-cone.icos, sociales, ideológicos o culturale-s, con el fin precisa.ente de 

lograr t.r1 eq..iil ibt"io en las relaciones sociales. 
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se desprende tallbién de lo anterior que sin noraa juridica, cualquiera que sea su 

origen no se puede generar jurisprudencia, por lo tanto es comple.ento precba.ente de 

la norma juridka, a le que integra y construye de una manera COllJ)le.ntaria. 

La Suprema Corte de Justicie de la Nación aáxiaa autoridad en nuestro pais en 

materia judicial, tiene como punto de partida para la deter•inación y creación de la 

jurisprudencia lo estipulado en la legislación de sapa.ro en los artículos 192 a 195 

Bis. 

El art \culo 192 establece que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es obligatoria para la •is.a,tratándose de lo que decrete el 

pleno y además para las eutoddades judiciales inferiores a la •is.a, ya sean 

triblmales, •il iteres o judiciales del orden coeún de los Estados y del Distrito 

Federal, tribunales adllinistrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia juega un -l de importancia esencial y pri.,..dial, debido a la 

característica del Derecho del Trabajo, que es dinámico, evolutivo, transformdor por 

la Jl'"opia naturaleza del trabajo ht.mano, que Mee incens.antewnte evolucionor la forma 

de prestación de los servicios del trabajo asalariado, y de los intereses del capital, 

es preci~nte la jurisprudencia la que puede ir sentando interpretación en fir• y 

construyendo la noroa jurídica laboral en ese perenne desarrollo del derecho del 

trabajo, que puede ir retroali.,.,tando a la ley laboral en función de las tesis 

jurisprudench1les, actualizando las foras que va adoptando el equiUbrio de los 

actores de la producción con el fin de illpllrtir la justicfa social. 

La jurisJ>'"udencia, en su tarea de interpretar y crear la norma jur\dica, debe 

circunscribirse, precisa.ente a lo dispuesto en el art,culo 18 de la Ley Federal del 

Trabajo, que en caso de duda, deberá favoreeer al trabajador y que es el esplritu de 
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la noir-aa lal:xx"al garanthar 1.1"1 bienestar al trabajador' que presta sus servicios a wt 

patrón, podriaaos definir COllJ los extremos a que se debe sujetarse la ftnción de los 

trit:ulales encargados de dictar las tesis jurisprudenciales, en virtud que no es Lna 

aut:0009ih1 irrestricta sino más bien circunscrita a los objetivos de la ley, y en este 

caso • lo deserito en el Articulo 123 COnstitucional y del propio ~lento loborol. 

B.5.· La COStuobre. 

La costuobre es uno fuente en el derecho lobor•l que desde nuestro ¡uito de vista 

se viene heredando del derecho civil o privado, en virtud de ser el derecho con 1myor 

desarrollo histórico; en el Derecho del Trabajo por sus propias caracterfsticas la 

costUllbre se emplea en particular,a nivel de uso de elJ)C""esa, o sea condiciones 

particulares q.Je no se encuentran pactadas en los contratos colectivos pero ~ juegan 

U'\81 papel en la nor.atividad de las relaciones de trabajo por lo tanto, en las fábricas 

se vienen dando en for.a constante y permanente, por eso no se quiso descartar ca.:> una 

fuente del derecho laboral, adquiriendo et carácter de ser por su naturaleza 

precisamente una fuente con cualidades de suplitoriedad, y cuando no afecten las 

relacicrles obrero·patraiales. 

B.6. • La equidad. 

La equidad en Mteria laboral adquiere un carácter de fuente Sl4)letoria, no 

general, sino de aplicación particular, que se debe concretar al caso especifico~ Si en 

mteria laboral se persigue el fin de equilibrio entre el capital y el trabllljo con el 

fin de obtener la justicia social, la equidad ~ria de insertarse en el CU1Pli•i~to 

de las obligaciooes y derechos de las partes consignada preci.....nte en L• Ley Federol 

del Trabajo, no interpretada desde un pe.rito de vista de inclinarla por el más 

desprotegido, sino aá:s bien el derecho que le corresponde a cada tna de las partes en 

f111eión de los compromisos que adopta ooo CCW'\ otro, o sea entre ft1PMtsarios y 



trabajadores, no ilpartir la equidad desde '--' pr.11to de vista rcaántico o abstracto, 

sino reil y aplicado a la interpretción y carac.t~iración de la noraa de trabajo, sólo 

••I se puede entender t.na equidad dentro del Derecho óel Trabajo. 

B.7.· Los principi05 generales del derecllo. 

En lo Nlativo a este ~ral, ~ C09l"fltar que el articulo 17 de la ley 

federal del Trabajo hace t.na ..,._ración de fuentes for.,le5 de nuestra r- de 

estudio, y que sen; l0$ principios generalet. del derecho que son los que .,tivaron la 

declaraeion de los derechos sociales del moviaiento revolucionario de 1910, teniendo su 

cul•inación en la tonstltución de 1917 y que son extendibles a el sistee jurldico 

E<iCM>O, basado en la idea <le soberanla del pueblo .. xicano de igualdad y libertad, 

bajo el principio de deoocracia del pueblo y para el pueblo, toeondo ~ base 

precisaaente su Of"den jurldico. 

Otro de tos los principios generales es el de justicja social derivado del 

articulo 123 Constitucional, son 105 derechos de orden irxlividual y social que tienen 

los trabajadores y patr-ones; son los dered>:>s •lni.,,. generales para todos los 

trabajedo<-tt sin ~. de .,¡ores dereúios y de .. yor e.ivergadura que puedan 

obtener, o sea, un der-echo Callbiante hacia •jores condiciones de vida económica, 

social, cultural y pol itica:; con el fin de integrar la jU$ticia social pat'a el 

trabsjador, y debiendo ser precisaaente la finalidad de las intituciones que genera la 

legisloción leboral. 

lh:>ra esos principios generales del derecho en foraa general están garant Izados y 

tienen «*> fuente de interp.-etación lo preceptuado en el p.irrafo final del articulo 14 

constitucional que 9er>Clona. 
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra, o la interpretación ju

rfdica de la ley, y a la falta de ésta, se fundará en-

los principios generales del derecho".(20) 

B.8.- LOS regluentos. 

El Articulo 89, Fracción I de la Constitución Federal, otorga facultades al 

Presidente de la República para proeulgar y ejecutar las Leyes que expidan los órganos 

legislativos y preveer el exacto CU11pli•iento en los Ór'alClflOS adllinistrativos. La 

anterior faculta al Ejecutivo federal en conjunción con los Secretarios de Despacho, 

para dictar reglamentos por conducto del Presidente y ratificados por los propios 

Secretarios de Estado, sin cuyo requisito no serán aplicados u observados. 

Esta facultad de emitir reglaeentos para la aplicación de ordena11ientos legales, 

construyen fuentes de derecho y en nuestro caso es fuente formal de el Derecho del 

Trabajo. 

D.9.- La Analogia. 

la analogla se puede entender o presentar en aquellos casos en que la nor1111 

jurfdica no haya previsto casos en lo particular y en función de esto se aplica, a 

algún situación se•jante que haya ocurrido en las relaciones individuales o 

contractuales; sirve de fuente para la aplicación del asunto en consideración sin que 

llegue a exceder o a superar lo dispoesto en la norma jurtdica, es la 

individualización, aás no la generalización de un caso particular. Debemos de entender 

que son casos de igualdad en cuanto a la esencia de dos situaciones una no prevista y 

otra prevista en la Legislación laboral. 
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C • El COntrato Colectivo de Trabajo a.> Fuente de 

Legislación Laboral de la Ley Federal del Trabajo 

C.1. El COntrato Cole<:tivo de Trabajo a.> Elemento Evolutivo de 

las Relacicnes Obrero-Patronales. 

En les anterior-es incisos se describió las fuentes del Derecho del Trabajo a que 

hace referencia el articulo 17 de la ley Federal del Trabajo, sin ~ ro Cslic:Mente 

las fuentes descritas en les ~rales ya citados sai las que se pueden toear en 

a.Jenta; las earaetedsticas de nuestra ram de estudio y en especial el Derecho 

colectivo de Trabajo, genera otras serie de institvciones que también jUl!'gi!lll"I lri papel 

de fuentes de derecl>o y que son: 

al. El COntrato Colectivo de Trabajo 

b). El COntrato·Ley 

e). Los Laú:los Colectivos 

a) Los COntratos Colectivos y los COntratos Ley 

En la doctrina elaborada ¡:a- divet'SOS tratadistas del Derecho del Trabajo en 

nuestro pais, asi C:Qm) en la legislación del Trabajo se han ccnsiderado a el Contrato 

Cole-cti"VO de Tr-abajo y al Caitrato ley, CC9> las normas legales, que vinieron a dar i.na 

rueva ~iv;, a la norm jurídica laboral; no es nuevo, es ya tra hecho juridico que 

se viene da-do desde antes de la pr<::eilgación ele la Constitución ele 1917, la 

elob:>ración de diferentes leyes de trabajo estatales, contetiplabon ya los poctos 

industriales o en su defecto los contratos. colectiYOS, ccaJ lo citamos en los capitules 

anter icx-es. 
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la figura del contrato ~l•ct ívo o pactos fnáu:striales no apareció e;i<preMmente en 

l•ii dff•r•nte~ fraccione~ dlrl artie1.1lo 123 de la Declaración de los oerecllos SOCiiZlles 

dlt nt.J11$tro pn1:s, 5fn ellbtlroo estuvieron presente~ en la coocepción ideólogico pol1tica 

dlt l~ con~tttuyenta,; la lw::ha 00 los trabctjadcr'li!'s de la Casa del Obrero ftUndial, las 

hwlQQ:t qtJe H ltevarten a cnbo antes de ta RevoluciM P\exfcana; a.si C090 en los 

dlhr11tnt•' proyecto'!! qoe se han elaborado $Obre la legislación laboral desde 1914 a 

1917 y CQn las l•y•• de trabajo de 1931 y 1970. 

l4 e:ap.»iciOn da 9Jti'ro3 de l.s Ley Federal del Trl!lbajo de 1970 .enciONr en torno al 

CQC"ltr11to colec.ti..-o lo siQlliente: 

•_.~Por otra P4rte. ahi donde l0$ trabajadores hen log:rado 

forur sh~iC4tos tuertes, p:u·tict1lar9EHlte naciOl"liales 1 y -

dondo H M logrado su ooión en federaciones y confedera-

denos,, los c:on:rat0$ cole<:thw h.in. consignado en sus ...... 

clausulas beneficios y prestaciones: para los trabajadot-es· 

art s~d«es a las ~ se enctJilM'1t:ran cootenidas en la·-

tey ft!dcH'.al del Trabi!jo, pero estos c:a'ltratcs colect ivos 1 -

QUI ~r.elliL'ti.te s. apl lean a le gran iró.Jstria, han crea· 

do un> sltu.>ci<!n de dosi¡;wldad""" los trabaj~s óo la 

..JION y ~ irdlotri•, la as)i:<'la de l"5 eu>les r-e-

pt•cu«itan en li'\ ~tAje M)'Ol'"itario en la Rep:blica Pte

\.k..an.!1 •stitn ool~ en ttridicicnes de fofe-rio.-id.!Jd res

piteto ót lo:s tr~j~s de la gran ird.Jstria~ Esta cai:-

di<iln do disiQUOtdo.l ro ~ "'°""tu.use, -- l• ley

dt]M"\a dt ~lir su aisión t ~ se violarla el espi

rit\I .,,.,.. ..,¡.., •l Mti<1.1lo 123. Al r-ed!.:tan<! el l""O'fOCt<>

u t\Nie..,_,Vi a l;J vista lo:s o..Yltr.atcs oolKti~ -.is h1por· 
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lla:s ü-=stit1.1Cic.nes sis general izadas, estilláincXise q..e ~

cis.a91!ftte pct" w Qef'!ef'aU:aeiCn ~ a las ~ida-

des sá:s ~iantes de lC$ trabajacicnls. Entre ettc:s Sf!··

~ran el ~ir.aldo cn;al, les fec"'do:s di? at-crro y ~i

wa óe anti~, U"l periéó:::I laS lar-ge de -,-acaciones y la

facilitaciét\ de habitaeiehe'S•.(21) 

El mestro Plario de la Cr.ieva clasifica dentro de las fuentes sustanciales del 

derecho objeti't'O óel trabajo, en los siguientes téraino:s: 

•fbtivo de hon::ias 8editaciones de la C.O.isiái fue el pt"Obte 

.a de los Contr-atos Colectivos y de los Contratos Ley y de· 

la Sentencia Colectiva, tras alc;u'IBS wladas, ratificó su-

c:.c:rN'icción de que las tN!"$ fuentes subconstitucionales, cu

ya •isíón consiste, segúi: la3 explicaciones ofrecidas, en -

~rar ccnstante.ente LO$ benefi'cios de la Oe<:laración de

Deredlos, de la ley y de l0$ tratados. Y las cootH1>ló lo -

cc.isién 0090 fuente fOl'Eles porque -y ne.os de volver al

tetM- $US noraa.:s se extienden a todas las rel&eiooes de tra 

bojo pr-~tes y futuras en e.na ellpl'es.a o en una ram deter 

ainada de irdlstria. Pero aás que fuentes supletorias de lo 

ley son normas se situán enciA?t de ellas para alcanzar la-

finalidad inmediata del ~re-cho del Trabajo. Por otra parte, 

su naturaleza, sus efectos se precisaron en los capitulas -

r&s.pectivos .. Por esta dos consideraciones, se llegó a la -

conclusión de ~ no era necesario incluir esa institucdón

en la e-nu.ración del articulo 17•.(22) 



134 

Se puede afiraar con certeza, que el ContratQ CQlectivo dE!- Trabajo, el CC>ntreto 

ley y los leudos Colectivo•, son fuentes sustanciales y ..,teriales del Derecho <kit 

Trllbejo, porque son derecho positivo vigente y que objetiva .. nte l\an influido en la 

creación, elaboración y evolución de la legislación laborial, tnl y COllO se elCpreso en 

el párrafo que cit..,• de la exposición de .otivoo del La Ley federal del Trabajo 

vigente. 

Et Contrato Colectivo d<! Trabajo, H Contrato ley y loo tnudos Colectivos, 

efectlvaonte von llá• all4 de la carecterlzación de fuentf! for .. l sustancial y ..,teri8l 

del D<1recho del Trabajo, porque incluoo estO por arriba de la nor.., jurldic:a, tanto 

tonstltucional "'*" del Código Laboral, yo que JXjede contener norus juri<lica• llás 

IJc.abGdas, Ms óel ineltda:s y 11ejor estructuradas debido n lo siguiente; 

a) soo nor..,s jurldicas laboreles que estim llás ap<>gadas a lo 

reelidod, y por ende, obedetM a las condiciones de trllbejo 

qw se van implantando eonforae BVilnza la evolución de las

relaciones de trabrsjo, ac.ereándo$e e l~$ necesidades pro~-· 

pfas de la pr<ldocclón, de previsión social, de prestaciones 

eeooóllkas para lO!> trabajadores y para los patrones. 

lo nnter·;or quiere decir qoo la norM 5Q il1dividtsaliza" se~ 

conc:retiza en una fábrica o en une raaa industrizal, es pre .. 

ci$48ente en donde se encuentra tallbién su general ilación, -

porque lnflufr;á en otros centros d<! trebajo para ser anali

zada y tal vez apliceda; en ccndlclone• de ser igualada o-

superada de acuerdo a las necesidades u la evolucfón de las 

tknfces pera la producción., 

El rit.o 6e tr4baj<>, e11 condicione= de intensidad, eoeo son 
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la jornada laborel, las obli-iones y deredio de l~ traba 

jadores avanzan CO'l3tantHente1 evolucic::nan general izando de 

teC"9Ínada$ cor>CHciones de trabajo coe::> han sido1 los casos· 

de la industria textil, OOlera, eutc«>trü, azucarera y si

derúrgica entre otras; éstas ccn:::ticfooes de trabajo" van ·

sentando las bases para uia tran.sforaación de la noraa juri 

dica lab:>r'al, tienendo la caracteristica de irse perfeccio· 

nando y des.arrollando, por eso es que la legisleción labo·

ral de Lna fábrica, o raaa de industria puede extenderse a· 

otras ra.as de la industria y ser aplicables a condiciooes· 

de trabajo seeeja11te. 

b) La norea juridica laboral, para poder estar en condiciones 

de poder pasar de l.WI individualila<:ión ~una generaliza--

eión, necesita estar en constante evolución, para que tenga 

precis.aRnte su actualidad¡ ista evolución a que ~Kl'S re 

ferencia no depende de lo propia norM jurldica, sino del·

desarrollo de las condiciones de producción de la industria, 

que es propi...,,te uoa cualidad de las for11as de trabajo -

del capital is.,, que repercute en oo e.ubio en las condicio 

nes de trabajo, y p:x"' consecuencia ésta $& refleja en la -

nor.a juridica que t811bfén sufre una a:x1ificación; esto lo

pode90S observar desde el nociaiento de capital;,,., que des 

de 3U Pf"OP'ÍO orfgen ha ido transfor'MC'do perememente los·

aétodos p.>ra la producción. 

LB ley Federal del Trabajo captó esta caracterhtica al con:s·

truir la institución del Contrato Colectivo de Trabajo y del Con-

trato ley, al reglamentar en sus articules. 399 y 419 la revisión • 
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de los •h90s cada dos años con el f\n de actualizar sus conteni-

dos de acuerdo a las necesidades productivas, económ1cas, de capa

citación y adiestra•iento, higiene y seguridad y de previsión so-

eial; pero no sólo lo anterior, slno tallbién ajustar las relacio-

nes de trabajo a las nuevas técnicas de trabajo que se vayan gene

rando en el transcurso de su vigencia; o sea, en el fondo hay la -

concepción de que el trabajo industrial constantemente se desarro

lla, y ésta cualidad que c09J derecho, tiene es lo que deter•ina a 

el Contrato Colectivo de Trabajo, a el Contrato Ley y al Laudo --

Colectivo. 

Se concluye que sin el Derecho Colectivo de Trabajo y en especial, sin las 

instHuciones que lo C09p00en, el Derecho del Trabajo perderla su esencia, su diná•ica, 

evolución y transformación en lo relativo a los Derechos Sociales de los Trabajadores. 

C.2. El Contrato Colectivo coa:> Legislación Obrero-Patronal. 

En el capitulo anterior se analizo las diversas caracteristicas del Contrato 

Colectiw de Trabajo y del Contrato Ley,que forll8n porte del Derect.:> Colectivo de 

Trebejo; de la •is.a forma se Ca.?ntó, que para la existencia es necesario, que haya 

una garantta social didgida a los trabajadores para que estos se puedan organizar, se 

les reconozca COllCI persona .:>ral para defender sus intereses coeo clase social y tengan 

capac id.ad de poder concertar con los patrones, CQIP8recer ante las autoridades, con una 

personalidad reconocida por esta, estando en condiciones de poder negociar las 

condiciones de trabajo de acuerdo a sus necesidades y tallbien obligarse a cubio de la 

retrHx1ción e<:ol'lÓ9ica que se canal iza por medio del salario y de prestaciones en 

especie;finalmente existe un ele.ente de coacción al empresario para que se vea 

p<"e<:isado u pactar las condiciones de trabajo a que deberá obligarse y tMl>ién tendrá 

derecho por la contraprestación otorgada a l.os trabajadores; ahora nos pregulta.>s: ¿ 
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que voluntad expresará ese Contrato Colectivo de Trabajo o Contrato Ley en una empresa 

ora .. industrial o localidad deter•lnada 1 

El contrato Colectivo de Trabajo o Contrato Ley, será la voluntad que regule y 

nor.e juridicaw:nte las relacione$ obrero patronales, o sea, desde nuestro punto de 

vista será la Ley Suprema dentro de los centros de trabajo; decimos que será Ley porqué 

deber6 llenar previeaente los requisitos de la Ley Federal del Trabajo que prescribe 

para tales situaciones, y cumpl lr$e en cada uno de sus tér•inos, su incU11Pl iaiento 

generará el desequilibrio en los factores de la pNJdueción, trayendo COSJ efecto un 

posible conflicto de orden colectivo. 

Ahora el Contrato Colectivo de Trabajo o el Contrato Ley, C090 legislación obrero 

patronal, sale de los órganos jurisdiccionales que la propia ConstitucU1n ftexicana 

establece para tal efecto, tal y eo.:> lo regula el articulo 7J de la Propia 

Constituci6n, que las instituciones creadas exprofeso, para la elaboración de la Leyes 

ttexkanas, son el Poder legislativo, con la particularidad de que las leyes que e•ita 

serán para toda la poblacü;.1 en su conjunto; sin embargo, las convenciones de 

trabajadores y de patrones pueden ser leyes que estarán dirigidas a todo un sector 

social cooopuesto de trobajodores y de potrones que pueden abarcar desde una fábrica 

hasta toda una rua industrial, o a varias entidades federativas, sin la intervención 

de los órganos legislativos, o se pueden elaborar noraas particulares para un centro de 

trabajo,pero tubién nor-mas generales para todo el sector de los trabajadores de una 

rMB industrial ubicada en varias regiones del país. 

La legislación obrero .. patronal,se expresa a través de los Contratos colectivos o 

los Contratos ley ,nor.arán en condiciones iguales o superiores a las expresadas en el 

Código laboral, en un deter•inado o deter•inados centros de trabajo y será ley 

obligatoria para los sindicatos( C090 representante colectivo de los trabajadores) y el 

patrón o patrones .. 
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se puede afiraar,que el Contrato Colectivo Traba.jo o Contrato Ley, es un pacto Q 

una Convención en la cual intervienen la voluntad de los trabajadores y de los 

patrones, que se encuentren oblig!tdos por le Ley a celebrarlos, con el objetivo de 

doteraioar y elevar el nivel de vida de los trabajadores, preeisa•nte es una norma 

jurtdfca que pretende regular las relaciones de trabajo1 en el sentido 118s favorable a 

las necesidades tanto del obrero, co.o del patrón estableciendo un equilibrio de los 

factores de la producción, pare un aejor abCJndaaiento y solidez .enciona8'l's la si 

guiente jurisprudencia: 

• COHTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. El Contrato Colectivo de 

trabajo, adea&s de señalar las nora:ts que rigen la rela· .. 

ción obrero patronal y la for11a en que ha de realizarse .. 

la prestación de los servicios contratados, contienen es

tipulacfanes que se establecen derechos y obligaciones re 

ciprocos entre los •iembros sindicados que integran la or 

ganización titular del Contrato Colectivo; de tal suerte· 

que nos es licito para un trabajador desconocer derechos· 

y obligaciones estipuladas en beneficio de la organizo·-· 

ción y de los de,.;s trabajadores que la e<>mponen. 

Allparo Directo 561/1960. santos Achaval Lugo. resuelto el 

10 de llarzo de 1961.Cuarta Sala. lnfor11e 1961.Pág.14° .(23) 

El Contrato Colectivo de trabajo, por lo tanto va a conjugar una ser;e de nort1a$ 

relativas, a la jornada de trabajo, a los contratos individuales de trabajo, el 

salario, el funcionaalento de las Cotrisiones de Higieone y Seguridad, capacitación y 

Adiestraaiento, de la obligaciones, de los derechos de los trabajadores y de los 

patrones, prestaciones en 11ateda de previsión social, el reconoci•iento a la 
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personalidad del sindicato eo.:> representantes de los trabajadores, la personalidad de 

los e11presarios, el derecho del sindicato para tener trabajadores exclusivaeente 

afiUados al •is90 en la empresa, la obligación de la empresa de contratar únicaEnte 

trabajadores afiliados al sindicato titular del contrato colectivo, el derecho del 

sindicato de aplicar la clausula de exclusión sin intervención de la empresa, y otro 

tipo de dispociones que se deberán elaborar de acuerdo a las necesidades de la 

producción y de las foraas de trabajo que se vayan estableciendo, o sea un conjunto de 

disposiciones legales, que estarán al •is.::> nivel o superior a lo que establecen el 

articulo 123 o de la Ley Federal del Trabajo,por esto volvemos afirmar que el COntrato 

Colectivo de Trabajo es Ley unica en la fábrica, raaa industrial o entidad federativa. 

Paralelo al Contrato Colectivo de Trabajo, hay otros eleeentos o instituciones 

jurfdicas, que pueden establecer disposiciones suplementarias, comple11entarias o nuevas 

noraas jurfdicas que vaya a modificar o derogar condiciones de trabajo establecidas 

en los Contratos Colectivos y que son de dos especies, que tiene diferente origen .. 

El primero es el COnvenio Colectivo, que pueden establecer entre e11presa y 

sindicato, siendo diferentes estos a las revisiones del propio Contrato y que pueden 

real izarse cuando las partes lo consideren oportuno, sin esperar a soeeterse al 

requisito que disponen los artículos 399, 399 bis, 419 y 419 bis, de la Ley Federal 

del Trabajo, lo anterior hace que los Contrato Colectivos puedan tener normas 

jurfdieas,que sin estar en el •ismo, regulen y causen, derechos y obligaciones a los 

estipulantes, con el fin de adecuar las necesidades obrero-patronales, a las 

condiciones que requiere las relaciones de prcducción. 

La Seguida forma de establecer condiciones paralelas al Contrato Colectivo, es lo 

que se denomina laudos Colectivos, co.:> otra forma de legislación obrero·petronal y que 

son expedidas por conducto de las J1S1tas de Conciliación y Arbitraje, so.tida a su 

consideración por alguia de las partes, cuando previa.ente con anterioridad no pudierón 
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convenir un arreglo satisfactorio ambas partes, por lo que fue precisa.ente cometerlo a 

la autoridad laboral. 

los laudos colectivos como 11enciona110S al principio, pueden confirmar, callbiar o 

suple•ntar las condiciones de trabajo acordadas por las partes en un m0r9ento 

deterainado .. 

La Legislación de trabajo establecida en los centros de industrias, fábricas, 

talleres e inclusive, centros de recreo, oficinas, restaurantes, son el Contrato 

Colectivo de Trabajo y su extensión aás amplia el Contrato Ley .. 

Sin embargo hay sus excP.pciones que en la práctica jurídica se han venido 

desarrollando, coeo es el caso de los contratos de protección,que han servido 

precisa.ente para proteger a los patrones, por parte de las centrales obreras oficiales 

y no oficiales¡distorsionando el objetivo de los Contratos Colectivos de Trabajo,tenien 

do ce.o fin el perjuicio de los trabajadores y un beneficio para los dirigentes obreros 

y para los patrones, con la anuencia de funcionarios de trabajo de nivel medio en 

algunos casos, distorsionando la naturaleza de esta institución juridica. 

Con la excepción hecha, debems considerar a el Contrato Colectivo de Trabajo, al 

Contrato Ley, a los Convenios Colectivos y a los Laudos Colectivos, cmo la Legislación 

de Trabajo en los centro industriales, Co.!rciales y de oficinas; por lo que debe.:>s 

contemplar que los contratos twieron su origen en los lugares de trabajo anteriormente 

mencionados, y se han ido extendiendo a los trabajadores de la construcción, oficinas, 

restaurantes, centros comerciales, pi lotos y aerocargos, han prol iterado el aayor 

número de trabajadores, no illpOrtando la rama en que se ubiquen, ya sea de servicios o 

de la industria,estableciéndose por tanto los Contratos Colectivos de Trabajo, cec> el 

conjl6'1to de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones obrero patronales, o sea 

una Legislación Laboral positiva, para todo tipo de prestación JX>PUlar. 
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3. Los Contratos colectivos de Trabajo COllO base para la 

Transformación de la Ley Federal del Trabajo. 

Se ha mencionado en el desarrollo del presente trabajo, las caraeterlsticas del 

Derecho del Trabajo, que ha pasado por un periodo de for .. ción, desde la lucha de las 

Asociaciones de los compañeros en contra de las maestros de los gre•ios que los 

opri•ian; la lucha por una reglamentación legal, que normará la prestación del trabajo 

por parte de los obreros europeos que duró aproxh1ada.,nte de 1700 a 1870 pasando por 

la lucha de los obreros Ludditas (.:Jvi•iento de trabajadores para destruir las aáquinas 

que los desplazavan de sus centros de trabajo); el klVi•iento de los obreros ingleses 

del"IOllinado los Cartistas y CC90 resultado de su lucha se dió, el origen a las grandes 

trade·uniones de trabajadores,hasta la conformación de la Asociación Internacional de 

Trabajadores, que tuvo su fundallento idiológico en el ltanifiesto del Partido eo.unista, 

elaborado por carlas Karx y Federico Engels, que vinieron a darle un cubio cualitativo 

a la lucha de los trabajadores, en el sentido de que no deberfa ser meramente 

eCOC"lOl&icista, sino que esta debería ser un eslavón en la lucha histórica, que deberfa 

librar el trabajador para SllCudirse el yugo explotador de los capitalistas y dar fin al 

trabajo asalariado, para dar origen a una revolución socialista dirigida por los 

obreros. 

La bu.rguesia aprendió bien estas lecciones históricas que se habian venido 

gestando y empezaron a tOEr y desarrollar 9e<lidas tendientes a quitar la radicalidad 

de la lucha de los trabajadores; unas fueron el reconoci•ie-nto a el derecho de 

A.oociación de l0$ Trabajadores, el Derecho de Huelga, la li•itación de la jornada de 

trabajo, lo pr<lhibición de el trabajo nocturno para los lleflOl"es de edad y de los 

mujeres; paraleluente en AleMnia, el Canciller Bismarck, dió un gran paso adelante en 

la legislación laboral estableciendo la pri.,ra Ley de Seguridad Social para los 

trabajadores. 
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El naci•fento de los obreros mexicanos que fue principalmente a través de los 

obrajes en donde taabién pasarón una etapa de lucha por librarse de la esclavitud 

española. Posteriormente en el periódo del México independiente que comprende de los 

años 1850 a 1917, tuvo lugar el movi•iento de los trabajadores por el reconoci•iento de 

sus Of'ganizaciones de clase, a el derecho de huelga, con el objetivo de lograr la 

reducción de la jornada de trabajo y de los reglOEntos de fábrica que se imponía a los 

aiS*>S;la Lucha por la reducción de la jornada de trabajo, por mejores condiciones de 

trabajo, el pago de IX1 salario, la supresión de las tiendas de raya, el recoooci•iento 

de los rie:.gos, de trabajo con cargo para el patrón. En este proceso hubo diferentes 

fCH"MS de organización y de lucha que los obrer~ llevarón a cabo, que fue desde la 

lucha pacífica a través de sus ornanizaciones de socorro, de mutualidad a los 

sindicatos para dar paso a La huelga y a La lucha arllada, ais.aa que cul•inó con la 

Constitución de 1917 y coo la expedición de la Ley Federal del Trabajo. 

La creación del Derecho del Trabajo, es CC*:I lo mencionallOS ya también, pr<Xfucto 

e las condiciones econóaiCM, pol iticas, ideológicas y sociales, y es lo que 

precisa.ente va a deter•iMr las cualidades de las noraas jurídicas, sin olvidar un 

aspecto tallbién importante y deterainante en la elaboración de las aismas, que es la 

lucha de los trabajadores Por sus de.andas más sentidas, estos dos eleEntos econa.ico

politfcos son lo que va a deterainar, la transfor-aación constante de la nof'lla jurldica, 

que se puede dar aisladaEnte lX)O del otro o conjunta.ente. 

La noraa juridica, por si aisaa, no contiene el ele.-nto diná.liico-transforaador 

del Derecho del Trabajo, esta cualidad se encuentra en la vida oiS&> de La realidad 

productiva, en la elaboración, transforaación de los bienes materiales que la sociedad 

requiere, de la innovac:ión tKnOlógica que se va desarrollando en la nuevas formas de 

prcdx:ción, el doainio que el holi:>re va teniet"do sobre la naturaleza y finalmente los 

descubriaientos científicos que van alcanzando, generán uia revolución perunente en la 
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vida del holibr-e y transforaando los ordeMaientos juridicos létbof"ales .. 

Los tlemntos nntes enc.-er.odos, obvia.ente re-percuten sobr-e la Legislación Laboral, 

y su prieera Mnifestacü:•i se reflejan en los centro de trabajo y de investigación, 

conj~ para unirse en un objetivo uiico, que es la transformación productiva de 

la sociodod. 

Los avances tecnológicos, repercuten inaediatneente en las relaciones obrero· 

patronales. mc:hf;cbndolas o callbiandolas pal"'a dar naciaiento a los nuevos shte.as de 

producción, dando origen a una nueva reor-ganización del trabajo y por consiguiente en 

las condiciones de trabajo, que reoulareente en el sistema capitalista se Ml'lifiesta 

por- transforaar al obrero en apéndice de la máquina haciendo a un lado cualquier tipo 

de especial izaeión, o dezplazando a un gran nüllero de obreros, lanzandolos al ejercito 

dft reM'rva de trabajo, dis•inuyeodo las prestaciones econóeicas de los trabajadores, 

esa es la experiencia histórica que ex.iste en la vida de los trabajadores. 

Estas sxtif'ieaciones en los siste.as de trabajo, traen coeo consecuencia el ca.bio 

en cualquier -=-ente las NÜ&eiones obrero patronales, para ac:oodicionarlas a la 

situación que prevalezca, en caso de no llegar a..,, acuerdct, se originará Ul conflicto 

colectivo de trabajo, que restablecerA bajo nue"as condiciones una nueva rel&eión 

colec.tiva de trabajo, teniendo su origen en 1.r1 laudo colectiw por las autoridades 

COl!petentes y que tefldra U'\4 caracter imperativo, para alllbos partes. 

La alta seo.s.ibilid.9d que tiene la soc:iedaci en relociéa, con el desarrollo del 

~ dll!l Trob:ljo, hace que l.!SS instituciones del I>etteh:> colectivo de Trabajo, 

tengan Ll'l ~l illlXW"'tante de Ot"den estratfr9ico en la SO:iedad Ptellicana, y r;recisa.nte 

las institucicxies que la contorun influya."\ en los ~ios que se van prcó.Jciendo en ta 

r-elacién obir"ero~p.stN:t\!ll y en D:nde ~rcuten irwediataEnte en los COntratas 

ColKtivos, sen rsto:s lo:s que- prec:isaaente pe-rcibe- o son Ms sertSibles a este titx2, de 
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transfOf'mc.ionH, ya sean tecnológicas o inclusive politicas, siendo que éstas se 

im;.tru.mtan y desarrollan en los diferentes centros industriales o en grandes ra.as de 

industria .. 

otros foctores de indol~ extralabor'al, que influyen y deterainan la relación 

laboral, es el ~rtamiento del •rcado nacional, en reladón con el juego de la 

oferta y la demanda de los productos, la .:inopol ización de los aism>$, el control de le 

producción de los aisa:>s, la competencia nacional e internacional, que tiene sus 

repercusiones precisaRnte en el paro de las industrias por el exceso de la oferta y lo 

poca dellOMa; ocasionando la incosteabil idad de la producción. Otro factor que a jugado 

un papel deterainante en este proceso es la intervención del Estado en la regulación o 

dcforaación de la producción del mercado interno, que repercute en las industrias de 

manera diferente, sean estas pequeñas, .edianas o grandes industrias. Todos estos 

elementos enu.erados y otros que se puedan presentar, ya sea cOllbinados o aisladamente, 

vun a transforaa.r las relaciones de trabajo, estos calabios repercuten y pueden generar 

modificaciones o transformaciones en lO'S Contratos Colectivos o en los contratos ley. 

Los fenó9enos econó•icos y politices afectarán a los obreros y los patronos, 

quienes harán frente: los obreros lucharán por no ser desplazados de sus centros de 

trabajo, por mejores salarios, por La estabilidad en el empleo etc.,Los patronos 

tratarán coao hacer frente a esta situación, conservando en un nivel econóflico a la 

fuerza de trabajo en lo que respecta al salario y a las prestaciones en especie y en 

clausulas de previsión social que les per•ita ser .as COllpetitivos, modernizar su 

planta productiva, para hacer frente a la COllf)etencia y por consecuencia crecer y tener 

•]ores ganancias. 

El Contrato Colectivo de Trabajo y el Contrato Ley, reflejaran prec;samente esta 

lucha de clases entre obreros y patronos, por lograr eejores posiciones en la 

producción y en la repartición de la riqueza que se generará de la •is.a, pero 
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objetiva11ente se tratará se establecer un equilibrio entre los fact()("es de la 

producción, que puede ser para bien o para aal de una parte o de la otra, pero que la 

•isaa se podrá evaluar en el transcurso de las relaciones obrero-patronales. Las nuevas 

condiciones de trabajo que se establezcan tendrán que imperar ,en la foraa de prestación 

de trabajo con derechos y obligaciones para Bllbas partes. 

Las foraas de negociación de los Contratos Colectivos de Trabajo, y de los 

Contratos Ley, illpUlsarón las bases para el callbio a través de los •is.:>S en el periodo 

COllprendido de 1935 a 1970 en que se enriquecierón Las prestaciones de los trabajadores 

en aateria de aguinaldo, vacaciones, fondos de ahorro, prima vacacional y otro tipo de 

beneficios que influyeron en la elaboración de la nueva Ley Federal do!l Trabajo do! 

1970, corroborando nuestra tesh de que los Contratos ColecUvos de Trabajo y Los 

Contratos Ley, son el terlÓ9etro de las necesidades obrero·patronales,siendo una fuente 

de Derecho Laboral, para la transformación de la Ley Federal del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, ctualizó wchas de las condiciones de trabajo 

establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo y en los Cootratos Ley, 

significando mayor protección para los trabajadores en materia de higiene y seguridad, 

capacitación y adiestra.iento, y la creación de un organisKI de vivienda, y las 

prestaciones ec~icas antes eruaeradas en el párrafo anterior. 

Sin ellbargo, actual.,nte después de 19 años do! vigencia de la Ley Federal del 

Trabajo, las relaciones obrero-patronales, se han ido transforw.tndo y reflejando en los 

Contratos Colectivos de Trabajo y en los Contratos-Ley, por la situación eCOOÓ9ica 

pol\tica por la que ha pasado la sociedad mexicana, que se ha caracterhado por ser una 

crisis econóeica peraanente desde 1976, basada en los siguientes eluentos: 

a. Un Alto Endel.lda•iento Externo. 

b. Una planta productiva atrasada. 



i.rn 

c. Relacione• Fotiticao de Coltrol hacia los Trabajadores 

d. Lha Pol itica de Ccnteocién 5ala,..ial. 

e. El Proye-cto de ~rnizacién Ind\:$trial del Gct>iet"f'C 

ftexic:arc. 

f. Le Apertura al to.ercio lnterr.acional de pr-oductos elabora 

do:5 en el extranjero. 

g. la Venta de e.:>r"esas Paraiestatales y el cierre de otras. 

Esta pol itica se c:o.nzó a i1plHer1tar desde 1960 en foraa paulatü>a, por etapas y 

bajo la conceptualización de tna Reconversión o Modernización Jndustrial, que en el 

trasfondo ha significado el ~eciaiento de Los trabajadores y el cierre perMnente 

de empresas tanto particulares C090 estatales. 

Los ruitos .ncionados han transforMdo la visión de los trabajadores para 

negociar sus contratos colectivos ya no dirigiendo se a revisar las claúsulas 

económicas y de previsión social, sino a La conservación de su e_,leo y de lo planta 

productiva. 

La l"lodernización Industrial, que significa la transformación de los sistemas de 

trabaja industrial y por consecuencia la legislación que le da sustento, éste callbio se 

ha ido desarrollando en función de inovar clausulas de los contratos colectivos de 

trabajo, siendo más flexibles en cuanto a los 110Vi•ientos escalafonarios,al 91Yi•iento 

de personal a diferentes areas de pl"Oducción, transforaando ol siaple obrero en un 

obrero universal capaz de desarrollar diversos tipos de trabajo, teniendo como base la 

productividad, eficiencia la calidad, puntualidad, disciplina, la capacitación y la 

dis•inución de los indices de accidentes de trabajo, todo lo anterior per•itirá hacer 

más eficientes a las e111Presas y dar respuesta a la co.petencia y abaratar sus productos 

en los mercados interno y externo. 



1·17 

L• ,...C:•5idad dlt estl'J politica ,_., diete a que ftéxico necesita transforsar su planta 

pttorJut;tiYe, ,poro d.:!rlo satisfacción a los necesidades aliaenticias del pueblo aexicano 

o tMortar'$4 l'n el ststee.l ecc:ir.:..ico llLJl"ldial tenierido coeo bo$e la transforaa<:ión de 

l• retK tona., obr•ro 4 piltrcn.'Jles. 

l.Oii Contratos Colc:ct h·~ de Trabiljo y los Contrat~ Ley, pa.san pl"'eeisaante poC" 

~5UI otapa dll1 transforMCión y desarrollo, los cambios que han sufrido, estimaS)S que 

han r~....,~ t.fW'.WJiblt'«'fltt.> las dispxisiones establecid.JS en la Ley Federal óet 

tr.sbctjo, Q'lJOd.Ydo l.W'l tanto r-ez~s, en relación con las noraas contenicbs en los 

t.ontrato'J c:olecth~ :wi sükt sust\tuidM por fot"t11J$ de organización, tales ce.o ta 

O't'1lll.lr;)C\t'ntts Poi" .trito y oficteocia, fX>r' la i~lantiteión de d'iversos turnos que se hiln 

\ono<t·Cld.J fl't l03 difvrfl'tes centres de trsb.!jo. Es ,,..-ecisuente en los Contratas 

(ol~t iow"OS ion ~~ so notan tas trbf\sfcc-..x;ones fr~iatas de las ccodiciooes de 

trab,;,lo, P...'V"QUf es ati\ B..v.Jie s.e plas.alM los oue\'3.S relaciones que se establececi. 

C..abit euitst1COlr-se, si esta transt0l"mc.i6n indi.i$trial, ~ de l.J') c.nb;o 

t.....:rot .... \lk,., " tr"''~s die tes ni.,.e.,,"'3 sist\?-&!.S 00 ingenieda en coal'\ieacione,., 

intQt'~tk.:1# blote-..-rw.Jl1,,.~\a, ttc.,~ esu r-e .. 'Qlucicnlndo al ll..l1Ó;) y en particular a 

r"lt..td'-tt"O ¡.,.,\s# ai:s.aJ ~ t'l .:K:tlJ.!l ~"hferoo la ~ ~in..ldo mcderni.:adón frdtStrial, 

•n lo.-s MbltM d3 l.s pt"l.'d..,,:cién r...xiet\ll )'que s.e M e:"<:t.endido a toda:s lM áreas de la 

'fi.Ji., Nei~l (fir.....~it!r.J, 4d:linistrGti't'\!, ~'ial, C\Jltut'al, ideológica, pol\ti~, 

~t.:.d.tho ..:-'t..: ••• ) " ._.r;s a ~tid.1t" a los trablj~s biljo l0$ critedcs de j~tieia 

St.."i;'L:.l .., ~ "-"Ullitv'io -tn l~ t3'.:ti:r'l!s .;).l la ~;,,,.,."'Cié.i, QJlt' es lo GU! w pef""1\!ijl.I& ~ 

ulti..s il't1t~i~ M l3 l:~·r=Hit'..Cicr.. t.s l•':' F~ral ó.!l Trabajo, y el C.cntrato 

~l't\:'thu ~ rr.:Nj.,, ~ 

EH1.:. r':t..tf'tO~n~" ..;t..:t! tl Cro~r~tc \.'.:ClKt.h.;i O:! i'r-rt!jo, El Ccntrato ley, LO$ 

Ct.."f'l1iivnt"-":$ CoL•..:tn .... ~ .. l.c:s L.iu:t..~ Ccl..~..:thcs, .s&.'"n in:stit~ier:~ jurídicas Oll Cf!recr.c 

Ct>l~ti'IO \o."ul Tr-.lbJN. li$ "'"'\.I! ... on ~ 1r ..!t!t11Mll"luó:i, L3 ~"lt~idltd Ce tran:s.for~ién ~ 
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la Ley Federal del Trabajo, para actual izarla a los requeriaientos y necesidades de las 

relaeiooes de p<"oducción, pero no de una fábrica, o rasa industrial, sino que deben ser 

la base de los elNentos imperativos reflejando las necesidades productivas a nivel 

nacitw'ICll, de acueNSo a la aodernizac;éo del pais que requiere dia a dia, aiua que se 

van plasaando paulatinaaenie en los propios Contratos Colectivos de Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo da naci•iento a las instituciones «*> el contrato 

Colectivo de Trabajo, al contrato Ley, y a le vez éstos, sientan las bases para la 

transfor-Eción de el propio Código LaboraL 

IV Econóeia, Politica, Lucha de Clases y Legislación Laboral. 

En el transcurso del presente trabajo, se ha toaado ce«> base, que los callbios 

eeooóeicos, p;:>liticos, ideológicos y sociales qoe se van dando dentro de rma sociedad, 

son les formas de organización que tendrá la aisea.¡ teniendo coe:i aspecto deterainante 

la vinculación que exista entre los hombres, para producir su3 medios de vida y de la 

sociedad, en ftnleión óe esto es co.;) se estructuraran las clases sociales,. la ideologia 

que correspondera a cada clase social; también el Estado organizará el siste.a 

jurídico, la pol ltica, las foraas de gobierno, que deberá e~esar el tipo de 

relaciones social.es y de producción que los individuos establecerán entre si. 

ltéxico se encuentra OC"t;anizado bajo el s.iste.a politico del capitalis80, en donde 

la for.a de trabajo ft.ndaa>ntalmente es el trabajo asalariaoo¡ el capitalino desde su 

naciaiento a tenido e.na diferencia en relación con tas sociedades que le pr-ecedieron, 

ésta consiste en que constante-M-nte esta revolucionando las forwas de producción, 

pr'imero fueron les obrajes, después la manufactura, la industria y la gran industrie, 

lo forecíón de los .anopol ios y los grandes truts y las companias holding deter•fnados 

constanteeente por la necesidad de uia nueva organización de la burguesia en la Rdida 

que avanza y des.arrolla las formas óe propiedad, en base a las transformaciones 
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prtductivas de la propia sociedad y de los descubri•ientos cientificos. 

En nuestro pais la .:ldernización se ha i11Pleentado a partir de 1980, abarcando 

las áreas de producción, administrativas, financieras, sociales, culturales, 

educativas, ideológicas influy<mdo en todos los renglones ele lo vida social ele nuestra 

nación. Los factores que han deter•inado, tlXldalEntalmente este proceso, son los que 

menciona.os en el inciso e, punto 3 del caphulo y del presente trabajo; la transición 

industrial que esta viviendo nuestro pais a sido impulsada 811Pl iBEnte por el gobierno, 

con el apoyo de los grupos eipresariales, tanto ncteionales como extranjeros, la citada 

pol ¡tica industrial ha consistido en lo siguiente: 

a). la .:xiernización tecnológica de la planta productiva, 

a través de nuevos siste11as de pr-oducción e introducción 

de nuevo tipo ele mquinoria, hociendose MS dinámicos y

productivos, basados en una concepción ~ica neoli-· 

beral. 

b). Apertura abierta al mercado internacional y nacional 

de la econot1ia, de acuerdo a las leyes de la oferta y la 

demanda, bojo el esque .. ele lo econoooi• de corte neoli-

beral, basado en la integración de un acuerdo de libre -

comercio internacional. 

e). La flexibi Uz.ación en los sistemas de producción (re

laciones ele trabajo) el objetivo ele acoplar y ensaol>lor-

la nuevo tecnologla con lo mano ele obra, que tendrá "'*'º 

resultaO::>, la nueva i11Plantacióo de un nuevo orden labo-

ral, que traerá un cambio en las relaciones colectivas en 
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el sbtem juridico laboral. 

De estos dos aspectos esenciales de'$llrrollados por los ea· 

presarios y por el gobierno federal s.e ha desprendido una

polltica, para alcanzar los siguientes objetivos que con-

sisten en: 

1. Constreñir la actividad del Estado a sus funciones de -

act.inistración,de poli'cia, de justicia, de rector ec:onómi· 

co y servicios de infraestructura; dejando todo tipo de ac 

tividad económica en aanos de los empresarios. 

2. Una nueva pol\tica econóllica desde 1980 a 1la fecha, de· 

contención salarfal a los trabajadores, restringiendo el-

derecho de huelga; haciendo un lado la interllediadón de-

las grandes centrales oficiales que obstaculi'zan el proce· 

so de llC>dernización, asl ca.o destitución o desplaza•iento 

de los Uderes vitalicios, profesionales por parte del go

bierno, e i11ple.entando una negociaci6n 11as directa entre· 

los sindicatos de empresa. 

3. Adecuar las for11as de contratación y el número de persa 

nal a la productividad de la eopresa y la competitividad y 

ventas de cada una do las e11Presas, supria;endo al persa-

na l excesivo. 

4. Acabar por parte del gobierno, con las fuerzas de presión 

o grupos pal hicos, que se encuentran organizados en las cen 
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trales obreras, ast co.> a los cacicazgos poUticos-sindica

les, que obstruyan la modernización indU$trial del pais, con 

vl fin de quitar todo tipo de intermediación sin<Hcal, con el 

objetivo de i11PUlsar a grandes pasos, la produetividad, las· 

fuentes de trabajo con un funciOM11iento adecuado, generar·· 

las utilidades necesarias para la peraanencia y existencia • 

de las propias e1presas .. 

S .. Evitar que las negociaciones colectivas, no sean utiliza

das coeo herraaientas de carácter polttko, que presionen ª" 

tos et1presarios a otorgar w.yores beneficios económicos a .. -

los trabajadores que los que la eflP('es.a les pueda otot'Qar o 

conceder. La negociación colectiva, debe ser herra•lenta pa 

ra equilibrar la relación entre el capital y la empresa, en 

tre la direeción de la e11presa y el C011ité ejecutivo del .... 

sindicato con un objetivo comun: luchar por ta productividad 

y ol des.arrollo de la e11Presa. 

Esto es parte de una nueva concepción de las foraas y rela·

ciones en que deberán encuadrarse las relaciones colectivas ... 

del trabajo, con un criterio de servir y fijar las reglas .. - .. 

obrero·patronales, bajo el nuevo pr~so de organización in .. 

dustrial, con el objetivo do abrir una vla para el diálogo-

per.anente entre el sindicato y la e~resa, sin inter.-dia·· 

ción ajena a.txls~ Es un acuerdo de voluntades, via convenci .. 

•iento de atibas partes, empres.a y sindicato serán los acto- .. 

res principales de una busquede co.ün pora garantizar •jo·

res condiciones de trabajo, aumento de la productividad¡ ...... 
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ello debe entenderse con el fin de revisar el status de --

prestacfones laborales de los trabajadores desde luego, sien 

do congruente con la situación económiica de la eapresa, a -

efecto de que no existan desniveles entre las posibilidades

económicas y la productividad de las e11presas. 

6. La flexibitizadón, CODO instrl.19ento aaterial del e11f:>resa 

rio o del gobierno (en algunos casos de e11prasas paraestata 

les), para reestructurar las relaciones de trabajo, haciendo 

a un lado los desgastados siste11as productivos, salarfoles,

de e11pleo y aspectos de disciplina laboral que obstaculizan

el creci•iento productivo y por ende el industrial.. La auto

atización flexible debe i11pOOerse en los espacios producti

vos creando nuevas rae&s industriales o 9Jdernizar las ya-

existentes. 

la flexibil ización debe repercutir en el aparato productivo, 

en la relaciones laborales, en la estructura salarial y en -

el e11Pleo¡ esto quiere decir que n partir de 1980, todo nue· 

vo Contrato Colectivo de Trabajo a ha nacido flexible y en-· 

toda esta lógica, toda revisión contractual ha a hecho a un

tado los viejos contenidos proteccionistas, la intre11bión

de los sindicatos en las forms de producción, para ser sus

tituida por una nor.atividad .&s flexible a las necesidades· 

productivas y de axiernización industrial. 

Los seis puntos antes •ncionlJdos, se han OOsarrollado, en algunos. casos ya sea 

imponiendolos, en otros negociándo o en su defecto al no ser viables, se ha optado por 

cerrar las fuentes de trabajo que no sean rentables, coeo .?todo para desarrollar la 



153 

aodernización industrial, con el fin de que el Estado y los etipresarios den congruencia 

a su proyecto, sin garantizar las prestaciones que los trabajadores han logrado en el 

transcurso del tiempo y que son objetivos de nuestra propia tarta "8gna¡ el gobierno 

•xicano se ha colocado en la Heoalidad ais absoluta y nW)CS entes vista antes en 

nuestro pais. 

La ~rnhación o Reconversión Industrial, se COEnzó a aplicarse en el pa'5, la 

politice del giobierno y los e11presar'ios a sido mdificar las condiciones generales del 

trabajo de un gran número de ellpl"esas en nuestro pais; esto a -.noscabado los tres 

elementos basicos de el Derecho Colectivo de Trabajo, el Derecho de Asociación 

Sindical, la Contratación Colectiva, y el Derecho de Huelga. 

Jhlchas ewpresas,bajo esta poUtica han cerrado y/o se han restructurado, en otros 

casos han quitado prestaciones del contrato colectivo de trabajo, han disainuido el 

n•ro de personal sindical izado; en otros caso se han autHado el contrato colectivo 

de trabajo, ca.o ejemplo tene.:JS las siguientes empresas: 

a. Fundidora flonterrey. 

b. Aceros Planos. 

c. El Complejo lndustri'al Dina. 

d. Renault de !léxico. 

e. t:elvinator .. 

f. Aceros Es11altados. 

g. Estufas y Refrigeradores Nacionales. 

h. Altos Hornos de !léxico. 

i. Aceros Ecatepec. 

j. Caopos Her""""5. 

k. Aceros Nacionales. 

l. "inera cananea .. 



•· AeroMéxico. 

n. Sicartsa 

n. Ford llotor co.pany. 

o. Teléfonos de lléxfco. 

p. Cervecerla llodelo. 

q. Cia. Hulero Tornell. 
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Se pueden enumerar otras e11Pfesas, bajo estas caracteristicas, pero lo 

importante es señalar la politica de mdernización industrial, que pone en 

cuestion.uiento las características o reglas del juego de la Contratación colectiva de 

Trabajo, que han modificado cootenido actual. 

Esta política ha dejado un saldo desastroso en contra de una clase social que son 

los trabajadores, ha generado el desempleo, bajos salarios, pérdida de prestaciones en 

sus contratos colectivos de Trabajo, la atomización y dispersión de los sindicatos, su 

desartfoulación a efecto de no dar una respuesta sol ida para equilibrar las perdidas o 

ganancias, o compartir los riesgos de una Mnera aás equitativa de la .:Jdernización 

industrial, es en los trabajadores en quienes ésta recayendo el mayor peso de ésta 

reorganización del trabajo y no el grupo gobernante que generó ta'l8 crisis en alianza 

con el sector e111>resarial, que ahora se ven precisados en imple•mtar éstas pol ttieas 

para seguir garantizando sus ganancias a costa de los trabajadores, echando por la 

borda 50 años de lucha del SJVi•iento obrero mexicano; lo que es Ms delicado, es que 

con esta polhica neoliberal y neoporfirista lleva la enajenación y el patrimonio de 

•illones de mexicanos; la poUtica llevada por la actual adllinistración Salinista, es 

que socava y viola flegrante.mte el Sistema tonstitucional Mexicano, en aras de una 

supuesta mdernización industrial, enajenando la riqueza natural y estratégica de la 

nuestro pa'5. 
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Este modelo eccinó9ico con su envoltura ideológica del nacional iS80 e pero en los 

hechos favorece a los inversionistas nacionales y extranjeros) le ha per•itido al 

Estada controlar y Ediatizar al JIO'Viaiento obrero, ha dado pa30 a i.na nueva foraia de 

aetmJlación del capital y su discurso nacional is ta deja de ser c:iperante. El nuevo 

.:idelo expf'esado en el dhcurso de la modernización, se car""acteriza por un diswrso de 

corte neoliberal y trasnacionalizador, el gobierno en su afán de de implementarlo a 

toda costa se ha colocado en la llás absoluta ilegalidad socavando el ya de por sl 

deteriorado SisteM Constitucional Pk!xicano .. 

El objetivo estretégico y táctico de insertar nuestra econóeia e la nueva división 

internocional del trabajo, por el actual equipo gobernante que detenta el peder desde 

el sexenio anterior y que conc.entra los interes.es de la burguesia financiera Mtiva y 

tri1snacional, ha diseñado y puesto en práctica la lluada reconversión frdustrial, que 

en térainos claros y coru:retos, es la violación .as abierta a los objetivos y 

disposiciones eeanadas de las bases y principios que dieron origen e la tonstitución de 

1917 y en lo particular a los artia.ilos Z7 y 1Z3 Constitucionol. 

los efectos de ésta politica nealiberal, trasnacionalizadora, están a la vista, el 

Estado de ser agente eCOOÓllfco y pr090tor del desarrollo queda confinado a una posición 

de garante de la libre el!'resa, de tener una ioagen de Estado Benefactor a través de 

una polltica destributiva del gasto públiro y de jugar un papel de mediador en los 

conflictos sociales redYce sensiblemente esta funciones al recortar drásticamente el 

presupuesto y el gasto social sin peraitir satisfacer alniueente los r-ecla.ts de las 

grandes meyorias y al colocarse abiertaaiente al servicio de los etipresari~, olvidando 

y dando carpetazo histórico o las for .. s de gobierno que el pueblo deter•inó en el 

aoviaiento social de 1910. 

La venta y extranjerizac:ión de las empresas estatales, la contención de los 

salar\03, los recoc-tes de personal, el ztUEnto del desempleo, la quiebra de etlP{'es.as 
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nacionales, la mutHacion de contratos colectivos y la negación sistellátiea del 

derecho de huelga, et derecho de asociación y a la contratación colectiva son otros de 

los efectos de la politice oficial de los dos últi.:)S sexenios. 

El actual gobierno por sus .edidas polttic.as toeadas sea colocado en la aas abierta 

anticonstitucionalidad, su politica no eneuentra allJ)lia legitiaidad entre los 

trabajadores, cupesinos y los grandes sectores de la población; la lucha por el 

respeto y profundización de LO$ derechos de la población, asi C090 la instauración de 

un gobierno deeocrático, ésta presente en la aayoria de la Población y de los obreros. 

El sindicalismo oficiol ha perdido su copocidad de .. nicbra y de control hoeia los 

trabajadores y a la vez sea convertido en un lastre para el Estado y los upresarios; 

la nueva organización del trabajo que illpUlsa la clase hege9ánica reclam un nuevo 

tipo de lideres sindkales, su cuota de poder en la C011POSición de los órganos de 

gobierno se ve dis•inuida, las confrontaciones que se dan entre los trabajadores y las 

centralea oflcioles han venido a debilitar las posiciones de poder de las grandes 

centrales sindicales. 

Sln duda alguna el -i•iento sindical que hoy se desarrollo se verá influenciado 

por la grave situación econóeica y poUtica en la que se halla envuelto el pais y a su 

vez, el sindicalismo jugará un papel ilpOrtante en la lucha de diversos sectorea de la 

población y en la definición de los grondes proble .. s nacionoles. 

En Méxko, por desgracia Va.:lS para dieciseis años en que los trabajadores han 

sido sacrificados en sus ingresos salariales y sus derechos colectivos con beneficio 

para los e11presarios y el gobierno: primero fue la Alianza pare la Producción del 

presidente José López Portillo, que ccnsistió en seis años de topes salariales; después 

la polltica de Reconversión Industrial de ~iguel de lo l'ladrid, que se vio cul•inada en 

un Pacto de Solidaridad Econóllica, que no generó ningl.WI beneficio para los trabajlldores 

y que el propio sector obrero oficial del Qobierno sent&neió, de que toda era una 
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burla para los trabajadores. Los gobiernos han . .encícnado que pri•ro hay que producir 

y crecer, para posteriormente distribuir la riqueza del país, los trabajadores de 

nuestra nación aun están esperando esa distribución; el Presidente carlos salinas de 

Gortar'i, tiene «;0n una pol it1ca de desempleo, pérdida de las prestaciones 

cootractuales¡ uia escalada de facto que impone el Oesconociaiento de los derechos 

individuales y coleGt ivos, provocando el deseopleo y subeopleo de los trabajadores 

eex;C&nO'S, texto con el supuesto fin de transf0f'1iar al pals en una potenda econóeica 

media a tono con las exigencias de el desarrollo fodustrial. 

Los valores expresados en el Art. 123 Constitucional y en la Ley Federal del 

Trabajo, en cuanto a los derechos de los obreros para el equíl ibrio de los factores de 

la producción y la il!lp8rtici6n de justicia social, se han depositado en el cesto del 

olvido, por parte de los gobiernos que se han venido sucediendo, desde hace uno década. 

Actual9Nlte, el gobierno y lm eepresarios, preparan la elaboración de l.Mla nueva 

legislación del trabajo, coo el objetivo de legalizar las politices, que han venülo 

i11pleentando en las diferentes revisiones contractuales; desde nuestro punta de vista 

las transforaaciones que se preparan par.a una reforma o 1JJ'\8 nueva Ley federal del 

Trabajo es con el objetivo de Enoscabar el Derecho Colectivo de Trllbajo y el Derecho 

Individual; aun no hay nada definido en ttX"no a ccm vienen las &ldificaciones a el 

Código laboral, to que está definido son las políticas que el gobierno a desarrollado 

en contra de las oroanizaciones sindicales de los trabajadores eexicanos, por lo que 

nos hace preS1air qoe l8$ nuevas disposiciones laborales que se eleboron para el 

futuro, tendrán perjuicios para clase trabajadora de ooestro polo. 

La torea de detener esta política del gobierno, coo el afán de explotar a tos 

trabajadoc-es •xicaoos, es con la conjunción de t.r1 swi•iento obrero·de9:xrátieo e 

independiente, capaz de defender sus conquistas sindicales contenidas en los Contratos 

Colecti= de Trabajo y profundizar sus Der«hos Colectivos consignados en el Art. 123 
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COostitucfonal y en La Ley Federal del Trabajo, s.olo de ésta manera podre.os decir que 

el derecho o la garantia social que la propia Constitución otorga a los trabajadores 

en materia de Derechos colectivos, podría realizarse; retc:.a.ms. la tesis de que a los 

trabajadores nltda les ha sido otorgado por la buena voluntad de el gobierno y los 

patronos, sino que se les ha arrancado a través de luchas constantes y per11anentes, 

como ooica alternativa para superar su estado de explotación y SOEti•iento. 

El contrato Colectivo de Trabajo fue producto de estas luchas, los obreros para 

ecobrarlo e impulsarlo a nuevas formas de prestaciones, deberán librar un lucha 

permanente y constante, para que paulatina.ente logren una legislación adecuada, que 

efectiva.:Mlte tenga C09J grado constante de expresión, la aplicación de la justicia 

social a todos los obreros y trabajadores Exicanos. 

1.~Los Sindicatos co.o Constructores de un Proyecto de Haciona 

lb.o Demcratico y Popular. 

El nuevo .wi•iento sindical que hoy se desarrollo no puede quedarse en los marcos 

estrechos de la lucha gre•ial.. Hacer que los sindicatos cuestionen el proyecto 

neoliberal y trasnacionalizador del actual régiEn y oponerle un proyecto distinto de 

una nueva nación implica la ruptura ideológica y pol\tica con el actual régimen y su 

partido de Estado. Los sindicatos tienen que ir construyendo un proyecto alternativo 

que retome el sendero del nacionalis90 de.xrático y popular. La defenSll de la 

soberania del pals frente a los dictados de los grandes centros financieros 

internacionales y sus compUces y de la defensa de la cte.ocracia en los sindicatos y en 

todos niveles de la sociedad, y el cubi'o de las relaciones de propiedad y de 

distribución de la riqueza social a favor de las grandes Myorias de nuestro pa;s, son 

tubién algunas de las grandes tareas del nuevo movi•iento sindical y que tendrá que 

reflejarse en los prograaBs de las organizaciones sindicales. 
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11.-Los Sindicatos no pueden oponerse o los •vanees de 

la Ciencia y la Te<:nologie. 

Uno de los grandes probleaas a los que se enfrentan los trabajadores, es el de 

hacer frente a los cambios que la clase dominante está introduciendo en las elflresas en 

los renglones de nueva .aquinarie, tecnolog\a y nueva organizac'ión del trabajo. Los 

sindicatos no pueden quedaru de espectadores o asU11ir una posición contraria al 

progreso. Se tiene que participar con proposiciones alternativas que rechacen el papel 

que nos asignan el gran capital internacional en eo11plicidad con el gobierno y el 

capital financiero de éste pais, cocwocado a los centros de investigación y enseñanza 

para elaborar proyectos que a mediano plazo nos coloquen a la altura de la nueva 

revolución tecnológica que se esté dando a nivel •.inc:Hal. Al aismo tiempo, oponerse a 

los callbios impuestos en f()('a:t unilateral, bYscando que se respeten las conquistas 

ganadas por los trabajadores, evitando los ajustes de personal, planteando progruas de 

capacitación del personal y haciendo estudios de los nuevos riesgos de trabajo que 

acarrearán estos cubios, etc •• Se debe rechazar todo proyecto de colaboración que hoy 

las dirigencias sindicales oficiales están llevando adelante con las elllll>f'esas y que 

deja el capital actuó a su gusto dejando a •iles de trabajadores en la ais absoluta 

desprotctcción. 

111.-Los Sindicatos a.> lo orgonizoción de Defensa del Solario y 

de la uti'l ización de la fuerza del trabajo. 

Hoy Ms que nunca, se debe reafiraar el papel que sie11pre han tenido los 

sindicatos en la defensa del nivel de vida y las condiciones de trabajo. Es indudable 

que la clase dominante está instrumentando su proyecto con el MhOt' costo posible y 

.. tilondo los Derechos Colectivos de trabaja. El establecfaienta de los •trabojadares 

universales•, la afectación de los escalafones categor\as, las sobrecargas de 

trabajo, reducción al •inis> de las prestaciones ganadas en revisiones contractuales 



160 

anteriores y el objetivo de mar-gin.ar a los sindicatos de este proceso buscando 

nulificarlo a.J los depositarios de la defensa colectiva del salario y de la 

negociacü5n del uso de la fuerza de tl'"abajo, todo el lo es parte de la pol itica que los 

npresarios, el gobierno y los lideres charros éstan i1PUlsando. Los 

trabajadores tienen que oponerse a ese pl"'Oyecto antisindicalista luchando porque los 

sindicatos jueguen su papel de organismos de defensa cotidiana contra el capital y 

utilizando todas las forMs de lucha que sean necesarias para detener la ofensiva 

patronal. La defensa del contrato colectivo, del derecho de huelga y del papel de los 

sindicatos, están a la orden del dia. Asiaise::>, debemos proponer ~ reforma al 

Articulo 123 de la Constitución para que desaparezca los apartados A y B, recogiendo lo 

IMs avanzado de los propios contratos colectivos que ha dado el mvi•iento sfndical,en 

contraposición a otra legislación laboral que en los hechos el régiEO está aplicando 

y que más tarde el gobierno y la ca.aras patronales van a tratar de elevarla a una 

nueva legislación laboral. 

IV.· Recuperación del Salario, Protección de e11pleo y La 

Seguridad Social. 

La p:>litica econótlica del gobierno de dar facH idades extrems a las ellPf"es.as 

trasnacionales y los grardes grupos oonópol ices del pafs se expresa en el modio laboral 

en un serio deterioro de los salarios de los trabajadores, en recortes al gasto publico 

destinado a satisfacer las necesidades sociales C salud, vivienda educación, 

al i•ntación,etc .• ), y en un creciente dese11Pleo. La lucha por mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo del pueblo es una neces;dad i11periosa en las circta'\Stancias, por 

lo que se requiere: 

a. La R.,,,_ración del Salario real de los trabajadores a los ni-

veles existentes de 1976. 

b. Pensiones dignas para los jubilados, no menores al salario -·-



161 

•inh•o general. 

c. seguridad en el eopleo y alto inEdiato a la pol!tica de los -

despidos. 

d. La upliación sistemática del gasto social y la suspensión del

paoó de la deuda externa. 

e. Respeto y Allpliación a los Derechos Colectivos. 

V.·Defensa de l~ Derechos Constitucionales de los Trabajadores. 

La defensa irrestricta por parte de las organizaciones sindieales de lO!S derechos 

de los trabajDdores contenidos en el Articulo 123 Constitucional y en la Ley Federal 

del Trabajo, eli•inando todas las dispochiooes que hpiden y li•itan el ejercicio de 

derecho5 ( ta.as de nota, requisas, illpedi.ento a la organización que elijan los 

trabajadores, etc.), y por la ampliación de derechos y prestaciones sociales a grupos 

especitfcos ea.> las aijeres, los jovenes, desempleado$, jubilados, etc.etc. 

VI.· Por una Acuerdo Nacional de Productividad. 

Ante la resistencia aantHesta de diversos, grupos de trabajadores, Abogados 

Laborales y .uplios sectores de la población a adeitir cambios regresivos en la 

Legislación del Trabajo, el gobierno ha buscado mediante un Acuerdo Nacional, para 

elevar la productivü1ad, de carácter enoañoso, vulnerándo aspectos esenciales de las 

relaciones de trabajo estBblecidas en la Ley y en Contratos Colectivos, dandóle un 

carácter de l~ a convenios que establecerfan salarios en función de la 

productividad individual, supri•iendo derechos escalafonarios, colectivos o individua· 

les, etc. 

Un verdadero acuerdo para elevar la productividad deber ta fundarse en una relación 

respetuosa y democrática ccn los trabajadores que son quienes conocen a detalle los 
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procesos productivos y son deterainantes en la producción. Esfuerzos por apropiarse de 

la materia de trabajo, por el estableciaiento de o::wisiones •ixtas de cubios e 

imovaciones tecnológicas, y otras Edidas seeejantes que de98tldan los trabajadores son 

impedidas por una concepción autoritaria y compulsilva de la organización y de los 

métodos de trabajo, así ce«> por la ausencia de de90Cracia y verdadera 

representatividad en la organizaciones sindicales. lkl verdadero Acuerdo Nacional para 

la Pl'Oductividad requiere tnbién de la distribución equitativa de los beneficios y de 

la riqueza generada por los aisSlS entre trabajadores y e11Pt"esarios. 

Vll • Los SincHcatos y las De.:>eracia. 

Uno de los grandes probleMS que tienen los trabajadores y la sociedad en su 

conjunto, es el de la de90Cracia. Pero a la vez es una de las grandes luchas que el 

pueblo mexicano está dando en diferentes escenarios de la vida poUtica y social de 

nuestro país. Cualquier Lucha ¡x>r ~ña que sea, cualquier reivindicación que se 

levante en contra del capitel, se enfrentan e la antide.ac:recia que los Uderes 

charros ejercen en los sindicatos. La toma de decisiones y el rUllbo de le organización 

sincHcal en le mayoria de los sindicatos, no recae actualmente en los trabajadores. El 

quién decide en los sindicatos ha sido taaibién una de las grandes luchas que han dado 

los trabajadores .. xicanos y de otras latitudes. En medida en que los sindicatos han 

venido tomndo fuerza e importancia en la vida social, le clase dominante se han 

eipeñado en controlarlos porque a través de ellos se busca hacer de los trabajadores 

elementos dkiles e los intereses del capital. No es extraño entonces que al igual que 

ayer y hoy con aés fuerza, le reconquista de nuestros sindicatos es parte de la lucha 

cotidiano de los trabajadores. A últi .. s fechas se han tenido avances i""°rtantes en 

este terreno. 

Al ais-> tiempo, la lucha por la des:>cracia se ha planteado reforMr los 
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estatutos, marco juridico que los lideres charros han utilizado para contener el 

ejercicio participativo en la toea de decisiones por los propios trabajadores. la 

reforma a los estatutos sindicales, debe ser una exigencia general e inmediata de los 

trabajadof'es C090 un elemento fwldaRntal para la participación demcrática, y la 

definición del rumbo de los sindicatos. En todos estos, la discusión, la busqueda del 

consenso, el respeto a las posiciones mayoritarias y •k1oritarias, son for11as básicas 

de una verdadera práctica democrática. La de90eracia que iapulsems en las 

organizaciones sindicales, no sólo se constituye en una escuela para sus •iHlbros sino 

que es una práctica que repercutirá en forma ~stancial en todos los állbitos de la 

sociedad. La importancia de la democracia sindical se haya deter•inada por los cambios 

que la sociedad exige y que se manifiestan en las m.Jltiples luchas que los trabajadores 

y el pueblo están protagonizando. 

VIII.· Los Sindicatos y los Frentes Populares de Lucha. 

En las actuales circunstancias del pats, la lucha que Libra el pueblo mexicano se 

expresa en aúltiples organizaciones sociales. Los sindicatos, C090 en el pasado, deben 

jugar ui papel de convocante de otras clases y sectores que luchan por un cambio 

democrático, por lo defensa de la soberanfa nacional y por lo distribución equitotiva 

de la riqueza nacional, opuesto todo ello al proyecto antide90Crático, extranjerizante 

y privotizodor de lo oligarqufa financiera. 

IX.- Los Sindicatos y los Partidos Politices. 

Uno de los medios que la clase dominante ha utilizado para controlar a los 

trabajadores es el haber incorporado a los sindicato. al partido de Estado, ejerciendo 

sobre ellos un fuerte control pol ftico, y nulificado su derecho a la libre afil !ación 

partidaria y a su libre actuación pol itica C090 cfodadanos. Esta situación ha generado 

cc:.> contrapartida posiciones de rechazo a to:io partido politice. Aabas prácticas y 
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f~taleente la pt""i•ra han dañado al movi•iento sindical: una su dependencia e<*> 

fuerza social; la otra su apolitici$9l y por lo tanto su relativa aarglnación de 

participar en las grandes de<;isiones sobre los grandes probleaas nacionales y las 

soluciones politiC<ls que se lople..,,ten para la solución de los propios proble11as. 

Rechazar al corporativismo al partido de Estado es una exigencia para eantener La 

independencia politica y orgánica, y hacer de los sindicatos euténHcas fuerzas 

alternativas de ludia. A.siais.:> es necesario concebir al sindicato como un frente 

amplio de trabajadores. Adeeás en la 9!dida en que los sindicatos concurren en el 

escenario de la lucha nacional, pueden ser convoeantes y foraar parte de frentes 

M1Plios donde participen diversas organizaciones sociales y politicas que coincidan en 

progr.ss o proyectos de.:x:ráticos. y de trensforaación social¡ pero guardando siempre 

lo independencia política y orgánica de sus integrantes. 
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1. El Strgi•iento de división de las clases sociales entre ~ y desposeidos, 

tiene s.u base en las r-elacia"eS sociales de pt"CdJccién, •haa:s que deter•inati las 

tonas de oroanización social; por- lo tanto el sistem juridico se encuentra seria..nte 

deter-oinado y articulado por las f.,.-... de pr<:ll>iedad y de ~ión de la sociedad en 

las diferentes etapas de la história. 

Z. M.xico de-sde la cc:inqJista de los es.pañoles a estado integrado directa o 

indfreetaaerite a el sfstete econóeico 111.n::Hal, j~ en é-ste sentido i.n papel de pais 

satélite o en su defecto subdesarrollado a travh de sus diferentes etapas de 

desarrollo, que a sobredeterainaóo de i.na manera espe<:ifica e importante su 

~ización social, económica pol itica y jurídica. 

3. ~tro pah se encuentra organizado &ctualJEnte bajo el sistem de propiedad 

capital is ta, con i.na estructura eecn5aica irdustrial atrasada; dentro de esta fase de 

"'"9'1"ización social.., ho pasado por dos etapas: lo pri•ra, por el capital is., liberal 

de 1857 a 1910; la se¡µxla la de ..., capitalismo bajo el sisteoa de Estado del Bienestar 

Social. 

4. La Revolución llexicana de 1917, fue producto de ina lucha ar-ia violenta, 

ocasionada por falta de libertades politicas, encasill•iento de los "-5inos en 

tiendas de raya, la prohibición de las organizaciones sindicales, condiciones de 

trabajo 00.illante y falta de oarantias sociales para toda la población; preóJeto de 

éste mviaiento social, des.pues de terainada la lucha aromada, se ~lgó la 

Constitución de 1917 y en espe<:ial sus articul0$ Z7 y 123 que aseguran l0$ derechos 

colectivos de los c..ailipesinos y de los trabajadores mexic:anos:. 

5. Producto del articulo 123 Constitucional, se non pra.Jlgado en 1931 y 1970 la ley 
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Federal del Trabajo, dando r-egluentae!ón y apl icae!ón a las garantías y sociales de 

los trabojadol'es originando el naci•iento del Derecho COleeti\'O de Trabajo. 

6. La Ley Federal del Trabajo de 1931 sentó las bases para institueicnal!zar la lucha 

de los trabajadores por el bi&nestar y la justicia: social en foraa per11anente; el 

espirito de la constitución de 1917 y en especial del articulo 123 sen las 

instituciones juridicas relativas al Derecho col~tivo, que se componen en su especie 

de tres elewntos y que sen: El Derecho de Asociación, El Contrato col&etivo y el 

Derecho de HUelga, mediante las cuales se deberla procesar legal .. nte los objetivos 

históricos los trabajadores. 

7. las instituciones de Derecho colectivo de Trabajo sen la expresión y la vla paeitiea 

para instaurar un régimen democrático y popular en México; la oblig&eión de los Poderes 

de la unión es tener siuopre presente la esencia y el espirito de la constitución y de 

su articulo 123 para COO$truir el cnino y la patl"fa óe los trabajadores en foraa 

peraanente, y parzt garantizar su bienestar social. 

B. El contrato COleetivo de Trabajo de 1931 a 1969, cu11plió pareial .. nte sus objetivos 

de ser el instrumento Ediante el cual los trabajadores lograron superar las 

coodieiones de trabajo y de salarios en este periodo de vigencia de la ley federal del 

Trabajo de 1931¡ as!ais., sir-vieron coeo fuente formal, real, histórica y uterfal 

para el mejora.iento de las condiciones individuales de trabajo, C0110 las nuevas 

ecodieiones de los Derechos colectivos de Trabajo, para la elaboración de la nueva Ley 

Federal del Trabajo pr_,lgada en el año de 1970. 

9. la Ley Federal del Trabajo de 1970, significó ,., gran avance en la eonfirMCión y 

actual ízación de las garantias constitucionales individuales y colectivas pera los 

trabajadores, plasmando nuevos contenidos en su articulado, consolidando sus 
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prestaciones obtenidas durante 68 aaos de lucha por el mviaiento obrero •xicano. 

10, EL Contrato colectivo de Trabajo durante el periodo de su exlstencio jurldica, ho 

venido 90ldeando y desorrollando Los derechos de Los trabajadores, hocierdo que estos 

tuvieran una vida mas participativa en la producción • influyendo en el desarrollo 

industriol del pals. 

11. ttéxico, a partir de 1980, ha entrado en Wla crisis económica, poUtica y social, 

generada por Lo especulación de Lo 90f1eda frente al dolor quo generó """ especulación 

de...dida provocardo una fuga de capitales, aunado o Lo existencia de una industria 

obsoleta, alta de inversión y de .:dernización de las diversas ruas de la industria Y 

ngroindustria¡ esta cdsis originó replantear el S>delo ltCOOÓllico del nuestro pab, 

estableciendo dos propuesta en lo funda.ental de CoeJ reorganizar la actividad 

productiva, que se pueden resu•ir de la siguiente manera: 

•· Desarrollar al pab de manera independiente fortaleciendo el mercado interno, 

iopulsar lo ecxinomlo, utilizar los recursos de el petróleo y lo Banca como lledio para 

fmpuls.ar y capitalizar las diversas actividades productivas esenciales, regular la 

inversión extranjera para que sea coadyuvante del desarrrollo industrial, supeditar el 

pago de la deuda externa o la capacidad de exportación de Los productos •xicanos, 

insertándonos en Lo económio mundial bajo el respeto "!"tuo en igualdad de circunstacios 

con otras naciones; el Estado deber jugar un papel rector de la econó9iai y aantener la 

propiedad de Los áreas estratégicas de lo producción, desorrollando y fortolecierdo el 

poder de compra de L• población y de Los servicios de bienestar social, controlando y 

prohibiendo la ganancia fácil y especulativa de los grandes capit•les, estableciendo un 

control de cubios e i1PUlsando a los inversionistas que real•nte deseen desarrollar 

una econo11ta independiente y destinada al bienestar de la nación. 

b. Insertar la ecDn011ta mexicana, a la ecooomiu 9Jndfal a través de la creación de un 
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Tratado de Libre Coeercfo y la inclusim al GATI, abrir la inversión extranjera, en 

todas las raeas productivas del pais estratégicas y no estratégicas, cumplir con el 

pagó exacto de la deOOa externa mexicana priorizándola sobre cualquier necesidad del 

pais; contensión de los ingresos de los trabajadores a partir de una poUtica de 

control salarial, flexibilizando las relaciones obrero patronales, disainuyendo la 

participación activa de los sindicatos en los procesos productivos, así C090 cualquier 

ingerencia en la tOlla de decisiones, con el objetivo de .odernizar la plant81 pNXtuctiva 

en el pais, il!flle9entado nuevas foraas de relación obrero patronal, a través de un 

proyecto de productividad nacional; El Estado debe de caaibiar su actitud en función de 

regresar a desarrollar sus funciones de Estado liberal, esto es no intervenir ni ser 

propietario de industrias dejando dicha actividad en manos de Los particulares y 

dedicarse a ser rector de la econot1ia. 

12. La adopción de la segunda propuesta c;.,., medida para reoganizar la eCOOOllia 

mexicana, a repercutido de aanera negativa en toda la organización de la sociedad 

mxic:ana. A socavado la Const;tución Mexicana en sus aspectos llá:s brHlantes <:<*> son 

el art¡culo 27 y 123, haciendo W"la regresión histórica de los objetivos de nuestra 

patria e instaurando un neoporfiris.a y una abierta entrega de los recursos nacionales 

a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en perjuicio de toda la población 

mexicana, enajenando y destruyendo todo una tradición histórica y de proyecto de nación 

independiente y demcrát ica durante 63 años. 

13 .. La anterior política rapaz y antinacionalista desarrollada en los últi.:>s diez 

años, ha traido ea.> mraa la quiebra de las insthuciones de el Derecho Individual y 

Colectivo de los TrabajlKk>res, ter•inando con la tradición y foraación de la lucha de 

los trabajadores 11exicanos, razón por la cual se fijó e<*> primer objetivo socavar los 

contratos Colectivos, El Derecho de Huelga y de Asociación Colectiva de los 

trabajadores, para garantizar sin obstaculos la ganancia del capital y 1.m supuesto 

desarrollo industrial del pais. 
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14. Los contratos colectivos de trabajo, han jugado 1.11 papel illpOl"tante en lM 

transforaaciones de la ley Federal del Trabajo, han servido COKJ fuente foraal, 

uterial, real e histórica para las dos legislaciones laborales que ha Mbido en el 

pafs; hoy se encuentran en una encrucijada la vida de los trabajadores; lucilar por 

mantener sus conquistas o perderlas; es por eso que su lucha pasa actuat.nte por la 

necesidad i~tergable de defender el proyecto de nación e1lanado de la Revolución de 

1917 y significa la lucha por La desx:racia en el pais C090 Edio para ccnservar y 

profundizar sus conquistas laborales. Sólo asi se pcdrá aantener las Instituciones 

e-..das de nuestra carta 11agna y en lo particular los Derechos Colectivos de los 

Trabajadores llexicaoos. 



170 

NOTAS DEL CAPITULO 1 

1. CABAHELLAS , Guiller.,, COOpendio de Derecho Laboral. Ta.> 1 

Edit. Biografica cabanellas, Editores Libreros, Buenos Aires 

Argentina, Pag.470. 

2. CASTORENA. J Jesus. ttanual de Derecho Obrero(Derecho Sustanti· 

vo).Edit. Derechos Reservados. Edicion llex.1984. Pag.26. 

3. DE BUEN L, Hestor. Derecho del Trabajo. To.:> I, Ec:lit. Porrúa 

llex. 1979, Pags. 266, 267 y 268. 

4 .. ftAlOONAOO LEAL , Edel•iro. Breve Historia del Plovi•iento Obre· 

ro . Edit. Derechos Reservados 1a. edicción, ttonterrey. N.L. 

llex. 19n. Pag.16. 

5. llALIXllW>O LEAL, Edel•iro. Ob. Cit. Pag. 17. 

6. TRUEBA URBINA, Alberto. Derecho Social llexicano. Edit.Porrúa 

1a. ediccion. llex. 1978. Pag. 90. 

7. DE BUEN L. Nestor. T090 1, Ob. Cit. Pag.276. 

8. DE BUEN L. Nestor, Ob. Cit. T090 1 Pags. 320, 321 y 322. 

9. DE BUEN L. Nestro. Ob. Cit. Ta.> 1 Pags. 327,32B y 329. 

10.llARX, c. y ENGELS. F. El Planifiesto del Partido Co•unista. 

Edit. Progreso. 19n. Pag.20. 



171 

NOTAS DEL CAPITULO 1I 

1. CABAHELLAS, Guiller90, Ob. Cit. TOllO 1 Pag. 155. 

2. DAVALOS, José. Derecho del Trobajo. T090 l. Edit. Porrúa. 1a. 

Ediccion. l!ex. 1985. Pag.41. 

3. DE BUEN L, Nestor. Ob. Cit. T090 1 Pag.131. 

4. TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo. Edit. Po· 

rrúa. 6o. Ediccion. l!ex. 1981. Pag. 135. 

5. DE LA CUEVA , llario. Ob. Cit. T090 1 Pag.86. 

6. OAVALOS,José, Ob.Cit. T090 l. Pag.44. 

7. DE LA CUEVA.llario, Ob. Cit. T090 1 Pag. 86. 

B. DE BUEN L, Nestor. Ob. Cit. T090 1 Pag. 63. 

9. TRUEBA URBINA, Alberto, Ob. Cit. Pags. 121, 122. 

10.SRIA. DE TRABAJO y PREVISION SOCIAL. Ley Federal del Troba

jo. 7a. ediccion. llex. 1986. Pag.31. 

11.GUERRERO, Euquerio. ftanual del Derecho del Trobajo. Edit.

Porrúa. 150. edicción llex. 1986. Pag.27. 



172 

NOTAS DEL CAPITULO 111 

1. DE LA CUEVA, llario. Ob. Cit. Ta.o 1 Pags. 211 y 213. 

2. DE BUEN L. Nestor. Ob. Cit. Ta.o 11 Pag. 506. 

3. RAl!OS IW!TINEZ, Eusebio. Derecho Sindical llexicano. Edit. 

cardonas. llex.1978. P g.5. 

4. CABAHELLAS, Guiller.,. Tratado de Derecho Laboral • Edit. 

Biografica Cabanellas· Editores Libreros. B. A. Argentina, 

1949. p g.42. 

5. DE LA CUEVA,llario. Ob. Cit. T<*> 11 Pag. 220 

6. CARPIZO, Jorge. La constitucion llexicana de 1917. Edit. 

Porrua. 6a. ediccion. llex. 1983. Pag.23. 

7. CARPIZO, Jorge, Ob. Cit. Pag. 95. 

B. DE BUEN L. Nestor, Ob. Cit. T<*> 11 Pags. 501. 

9. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.15. 

10. ACOSTA ROPIERO, "iguel y GONGORA P. Genaro, Constitución 

Pol itica de los Estados Unidos Rexicanos,Edit. Porrúa, 

2a. ediccion llex.1984. Pag. 484. 

11. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.209. 

12. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag .209. 

13. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.221. 

14. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.245. 

15. SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.213 y 214. 

16. DE BUEN L, Nestor, Ob. Cit. T<*> 11 Pag. 496 y 497. 

17. DE LA CUEVA, llario Ob. Cit. Ta.o 11 Pag. 233 



173 

NOTAS DEL CAPIT\JLO IV 

1.- SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Ob. Cit. Pag. 221 

2.- TRUEBA URBINA, Alberto y TRUEBA URBINA BARRERA, Jorge. Ob. 

Cit. Pag. 33. 

3.- DE LA CUEVA, llario. Tomo 11 Ob. Cit. Pag. m. 
4.- DE LA CUEVA, llario, Tomo 11. Ob. Cit. Pag. 385. 

5.- DE BUEN L. Néstor. Tomo 11 Ob. Cit. Pags. 714, 715 y 716. 

6.- RAl!OS llARTIHEZ, Eusebio y TAPIA Rosa A. Derecho Sindical 

7.-

8.-

9.-

10.-

ttexicano (Instituciones que genera). Edit. Ediciones 

Contables y Adainistrativas. 3a. Edición , ftéxico, 1986. 

Pag. 86. 

DE LA CUEVA, Plario. Ob. Cit. Pag. 381. 

DE LA CUEVA, Ptario. Ob. Cit. Pag. 381. 

DE LA CUEVA, "8rio. Ob. Cit. Pag. 384. 

DE BUEN L. Néstor. Ob. Cit. Pag. 710. 

11.- DE LA CUEVA, llario. Ob. Cit. Pag. 397. 

12.- DE LA CUEVA, llario. Ob. Cit. Pag. 409. 

13.- DE LA CUEVA, llario. Ob. Cit. Pag. 409. 

14.- SRIA. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Pag. 228. 

15.- RAl!OS llARTIHEZ, Eusebio. Ob. Cit. Pag. 230. 

16.- RAl!OS llARTIHEZ, Eusebio y TAPIA Rosa A. Ob. Cit. Pag. 151 

a 154. 

17 .- RAl!OS llARTIHEZ, Eusebio y TAPIA Rosa A. Ob. Cit. Pag. 126. 



174 

NOTAS DEL CAPITlJLO Y 

1.· GARCIA llAYNE2,Eduardo. lntrodllcción al Estudio del Deredlo 

EdH. Porrúa. lléx. 1985. Pag. 

2.· TRUEBA URBlllA, Alberto y TRUEBA BARRERA, Jorge. Ob. Cit.213. 

3.· DE LA CUEVA, llario, TCl90 1 Ob. Cit. Pag. 125 y 126 

4.· DE LA CUEVA, llario TCl90 l. Ob. Cit. Pag. 139 

5.- DAVAl.OS. José Derecho del Trabajo To.o l. Edit Porrúa. 1. 

Edicción. lléx. 1985. Pag.81. 

6.· TRUEBA \JRBIHA, Alberto. TRUEBA BARRERA, Jorge. Ob. Cit. Pag.20 

7.· TRUEBA URBlNA, Alberto. Ob. Cit. Pag. 169 y 170. 

8,· CAV/U.OS FLOOES, Baltazar y Otros. Ob. Cit. Pags. 45. 

9.· CAVIU.OS FLORES, Baltazar y otros, Ob. Cit. Peg. 25. 

10.· SRIA. DE TAABAJO Y PREYISIOH SOCIAi.. Ob. Cit. Pag.38 

11.· SRJA. DE TAABAJO Y PREVIS!OH SOCIAi.. Ob. Cit. Pag. 38. 

12.· SRIA. DE TRABAJO Y PREVISIOH SOCIAi.. Ob. Cit. Pag. 36 

13.· CAV/U.OS FLORES, Baltazar. Ob. Cit. Pags. 76 y 77 

14· ACOSTA ROllERO, ftiguel y GClHGOltA PlftEHTEL, Genaro. Consti· 

tucióo de los Estados Unidos llexicanos. Edit. Potrúa. 2da. 

Edición. lléxico, 1983. Pag. 503. 

15· SRIA. DE TRABAJO Y PREYISIOH SOCIAL, Ob. Cit. Pag.63, 

16.· CAV/U.OS FLORES BAl.T/U.AR. Ob. Cit. Pag. 

17· SRIA DE TRABAJO Y PREYISIOH SOCIAi.. Ob. tit. Pag.2 

18· BURGOA O. Ignacio, El Juicio de bparo.Edit. Porrúa. 

14 edicion. llex. 1979. Pag. 821. 

19·. ACOSTA ROllERO, ftiguel y GONGORA P!ftOOEL,Genaro. Ob. Cit. 

Pag. 92 a 200. 

20.· CAV/U.OS FLOOES, Baltazar y Otros. Ob. Cit. Pag. 25. 

21.· DE LA CUEVA, fiaría. Ob. Cit. Pag.J 



175 

22.- ltlA?S EUSEBIO Y TAPIA, Rosa. A. Ob. Cit. Pag.127. 

BISUOGAAFIA. 

A. - OOCTI!IHA. 

1.· BENSUSAH GRACIEU Y OTROS, DERECHO L.AOORAL. COL. EL OBRERO 

nEXICAHO. IM!. 4 EDIT. XXI la. EDICIOH, 1964, nEXICO. 

2.- EM!GOA, IGHACIO. LAS GAJW<TIAS IHDIVIOOALES. EDIT .PORRUA 

14 EDICIOH. nEXICO, 1981. 

3.- BURGOA, IGKACIO. EL JUICIO DE Al!PARO. EDIT. PORRUA 14 

EDICIOH. nex1co, 1979. 

4.- CABAHELL.AS GUILLERllO. TRATADO DE POLITICA LABORAL Y SO· 

C!Al. CUATRO TOl!OS. 

5.· CABAHELL.AS GUILLERllO. CDnPEHDIO DE DERECHO LABORAL. TOllO 

1, BIOGRAFICA CABAHELL.AS. EDITOl!ES LIBREROS. BUENOS AIRES 

ARGENTINA. 1968 

6.- CABAHELL.AS GUILLERllO, TRATADO DE DERECliOL LABORAL EDIT. 

BIOGRAFICA CABAHnLAS. EDITORES LIBREROS. BUENOS AIRES 

ARGEllTIHA 1944. 

7.- CARPIZO, JOl!GE. LA COHSTITUCIOH nEXICAHA DE 1917. EDIT. 

PORRUA. 6a. EDICIOH. nex1co, 1983. 

8.- CASTOREHA J. JESUS. llANUAL DE DERECHO OBRERO. DERECHOS 

RESERVADOS. 6a. EDICIOH. nex1co, 1964. 



176 

9.- CAVAZOS FLORES, BALTAZAA. LECCIONES DE DERECHO l.ABOllAL. 

EDITORIAL TRILLAS. 1a. EDICION, "EXICO, 1984. 

10.- CAVAZOS FLORES, BALTAZAR. LAS 500 PREGUllTAS llAS USUALES 

SOOl!E TEllAS LABORALES. EDITORIAL TRILLAS. 1a. EDICION. "E 

XICO, 1984. 

11.- CLllIDIT BELTl!AH, JUAM B. FORl!ULARIO DE DERECHO DEL TRABAJO 

EDIT. ESFINGE. 6a. EDICION. "EXICO, 1980. 

12.- DAVALOS, JOSE. DERECHO DEL TRABAJO l. EDITORIAL PORRUA. 

1a. EDICION. "EXICO, 1965. 

13.- DAYALOS, JOSE. COHSTITUCIOll Y HUEVO DERECHO DEL TRABA

JO. EDIT. PORRUA. 1a.EDICCION "EX. 1968. 

14.- DE BUEN L. HESTOR. DERECHO DEL TRABAJO. TOllO l. EDITORIAL 

PORRUA. 3a. EDICION. "EXICO. 1979. 

15.- DE BUEN L., HESTOR. DERECHO DEL TRABAJO. TOllO 11. EDITORIAL 

PORRUA. 3a. EDICION. "EXICO, 1979. 

16.- DE BUEN L. HESTOR. ORGAHIZACIOll Y FUHCIONAl!IENTO DE LOS 

SINDICATOS. EDITORIAL PORRUA. "EXICO, 1983. 

17.· DE LA CUEVA, llARIO. HUEVO DERECHO DEL TRABAJO. TOllO l. 

EDITORIAL PORRUA. 10 EDICION, "EXICO, 1985. 



177 

18.· DE L.\ CUEVA, IW!IO. llJEVO OERECHO DEL TJIABAJO. TOllO ll. 

EDITORIAL PORRUA, 10 EDICIOH. llEXICO, 1986. 

20.· GUERRERO, EUlUERIO. IWIUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. EDITORIAL 

PORRUA. 15 EDICIOH. ftEXlCO, 1986. 

21.· l!OREHO, DANIEL. DERECHO COHSTITUCIOHAL llEXICAHO. EDITORIAL 

COSTA AllIC. EDlCIOH. llEXICO. 

22. • l!OREHO, DANIEL. El PEHSIJllOOO JUR!OICO llEXlCANO, EDITORIAL 

PORRUA, Za. EDICIOH, llEXICO, 1979. 

23.· LEAL JUAN FELIPE Y OTROS, ORGAIUZACIOH Y S!HDICAL!SllO. 

COL.EL OBRERO ftEX!CANO HUft. 3. EOITOR!AL SIGLO XXI EDITORES 

Za. EDICIOH. llEXICO, 1986. 

24.· PINA VAAA, RAFAEL. DICCIOIWHO DE DERECHO. EDITORIAL PORRUA 

13 EDICIOH. llEXICO, 1980. 

25.· RAllOS IW!TIHEZ EUSEBIO. DERECHO SIHOICAL,( INSTITUCIONES QUE 

GENERA), EDlT. CARDEHAS, 2a.EDICIOH, 1978. 

26. • RAllOS IW!TIHEZ EUSEBIO Y TAPIA A. ROSA. DERECHO SINDICAL ftE· 

XICAHO. EDIT. EDICIOHES COKTABLES Y AOftlNISTRATIVAS. 3a. 

EDICIOH. llEXICO. 1986 

<1.· RUl2 llASS!EU, JOSE FCO. Y VALAOEZ DIEGO. HUEVO DERECHO 

toffSTITUCIOHAL llEXICANO. EDIT. PORRUA. la.EDICIOH. llEX. 

1983. 



178 

28. - SAHTOS AZUELA HECTOR. ESTUDIOS DE DERECHO SINDICAi. Y DEL 

TRABAJO. EDIT. U!W!. la.EDICION, "EX. 1987. 

29. - TRUEBA URSINA, ALBERTO. NUEVO DERECHO PROCESAL DEL 

TRABAJO EDITORIAL PORRUA. 5a. ED!CION, "EX!CO, 1980. 

30.· TRUEBA URSINA, ALBERTO. NUEVO DERECHO DE TRABAJO. EDITOIUAL 

PORRUA. Sa. ED!CION. "EX!CO, 1980. 

31.- TRUEBA URSINA ALBERTO, DERECHO SOCIAL "EX!CANO. EDIT. POARUA 

1a.EDICION "EX. 1978. 

8. - HISTORIA. 

1.- ARAIZA, LUIS. HISTORIA DEL llOVl"IE!ITO OORERO "EXICANO 

llUll.4 TOllOS. EDITORIAL CASA DEL OORERO lruNDIAL. 2a. EDIC!ON. 

1975 

2.- BASURTO, JORGE. EL PROLETARIADO INDUSTRIAL EN "EXICO. 

(1850-1930). UNAA. 1975. 

3.- IGLESIAS, SEVERO. EL SINDICALISMO Y SOCIALISl!O EN "EXICO. 

EDITORIAL GRIJALBO. 1970. 

4.- C. 11ARX Y F. EHGELS. EL !IANIFIESTO DEL PARTIDO 

CO!UJ!llSTA EDITORIAL PROGRESO, l!OSCU, 1972. 

5.- PW.DONADO LEAL EDELMIRO. BREVE HISTORIA DEL llOV!"IENTO OORERO 

EDIT. DERECHOS RESERVADOS la.EDICION l!ONTERREY N.L. "EX.1977. 



. -

179 

6. - V.S. POKROVSU Y OTROS. HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS. 

EDIT. GRIJALBO. "EJCICAHO, 1986. 

C.- LEGISLACION CONSULTADA. 

1.- ACOSTA R°"ERO Y GOHGORA Pl"EllTEL GENARO, CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS "EJCICAHOS. Za.EDICCION 

EDIT. PORRUA. "EXICO, 1984. 

Z.- BRENA GARDUHO , FRANCISCO. LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

C°"EHTADA Y CONCORDADA. EDITORIAL HARLA. "EJCICO, 1980. 

3.- CASTRO ZAVALETA, S. 55 AflOS DE JURISPRUDENCIA "EJCICAHA 

1917-1971. CUARTA SALA, CARDEHAS EDITOR Y DISTRIBIJIDOI!. 

4.- CAVAZOS FLORES BALTAZAR Y OTROS. HUEVA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. TEllATIZADA Y SISTEllATIZADA. EDIT. TRILLAS. 

18a.EDICION. "EJ(ICO. 1985. 

5.- CLl"EHT BELTRAH, JUAN. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Za. EDICION. 

EDITORIAL ESFINGE. "EJCICO, 1984. 

6.· SUPREllA CORTE DE JUSTICIA DE LA HACION. C°"PILACION 

PRECEDENTES DE LA CUARTA SALA 1969-1986. EDICIONES llAYO. 

"EXICO, 1988 • 

7 •• SRIA. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 7a. EDICION. "EJCICO, 1986. 



180 

9. - TRUEBA URBI NA. ALBERTO Y TRUEBA BARRERA, JOl!GE. LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, REFOl!IWJA Y ADICIONADA 39a. EDICIOH. EDITOl!IAL 

PORRUA. "ElCICO, 1964. 

10.- TRUEBA URBINA, ALBERTO. LEY FEDERAL DEL TRABAJO.REFOl!IWJA 

Y ADICIONADA. 55 EDICIOH. EDITOl!IAEDICIOH. "ElCICO. 1979. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos del Derecho Colectivo del Trabajo
	Capítulo II. El Derecho de Trabajo Mexicano
	Capítulo III. El Derecho Colectivo de Trabajo en el Derecho del Trabajo
	Capítulo IV. El Contrato Colectivo de Trabajo
	Capítulo V. El Contrato Colectivo de Trabajo Como Fuente de Legislación Laboral
	Conclusiones
	Notas
	Bibliografía



