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I • T R o D u e e I o K 

El ldeal, de nuestra Conatitucl6n, es el de 

crear un verdadero •exicano, cuya personalidad ae 

encuentre dlatinaulda por el carActer e•prendedor, 

entuaiaata y ranpona:ble propio del hoabre libre. 

El objeto de escribir sobre el •An6lisi• del 

Contrato Colectivo de Trabajo y au Cl6uaula de Exclusl6u•, 

ea por ser este un teaa •uy iaportante en el i•bito 

laboral de nuestra vida social, no obstante que ha sido 

abordndo por diversos estudiosos de la materlft• sln que se 

le baya dado la laportancla que aer•ce. 

En este trabajo se trata el teaa con la aayor 

objetividad posible, tratando de ser realista y partiendo 

de los Contratos de Trabajo, el Contrato Colectivo de 

Trabajo y la Interpretacl6n del alaao y, al finalizar, 

ahondaaos en la •Cl6usula de Bxclual6n por Separación•, 

sua caracteristicas y anAlisls a la luz de la fracción XVI 

del Articulo 123 y el Articulo 5 Constitucionales. 

Constituyendo un 

trabajador honesto, que 

eleaento de 

persigue 

opresión para el 

principios ·J de 

•ejoraalento social, ya que, con ella, tratan de ellainar 
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a las personas trabojodorP' que hacen ver los abusos, 

producto de 

Exclusión en 

lu Nula Reglamentación de lo 

la actualidad, aplicándola a 

Cláusula de 

diestra y 

siniestra, aenoapreciando los esfuerzos del slndlcolismo 

para alcanzar las nccesidade~ obrerns, debiendo ser, 

incluslve, eliminada de la Ley, para que los sindicatos no 

tengan pretextos, realicen un mejor propósito y ae 

esfuercen cada d{a en lograr, por el ca•lno positivo, la 

tlliaci6n de lo& trabajedores y su permanente adhesión. 

considero que este te•a de estudio es de suaa 

l•portancla para loa estudiosos del Derecho, por lo que 

queda al an61lsls, observación y criticas de todo aquél 

que tensa interés en que el Derecho del Trabajo se 

perfeccione. 
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C A P ; T D L D 

"AMTECEDENTES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO" 

1.- "HISTORIA DEL TRABAJO Y ANTECEDENTES DB LOS COMTKATOS 

DI TRABAJO" 

La Hlacoria del Trabajo viene a ser conjun• 

taaente la hlstorla del ho•bre. 

Podeaoa aflraar, •in lu&ar a dudaa, que en la 

antlailedad no existió derecho alguno. pues los amos podlan 

disponer de la vida, inclusive, de los que estaban sujetos 

al réalaen de la esclavitud. 

hoabre. 

El trabajo no ea el resultado del albedrlo del 

Ea un iaperatlvo de las condiciones socialea y 

econ6atcas que han privado en la• sociedades de todo• lo• 

tleapo•. 

esclavitud, 

convlccl6n 

sltuaclonca 

En época• reaotoa, ese imperativo· se tradujo en 

aervlduabre, en trabajo forzoso, cuando la 

aoral del hoabre peraltia cualquiera de eaaa 

y cuando la preocupacl6n del derecho tueron 

los bienes y no la persona huaana. 

Indudable•ente que la esclavitud, como instl

tuci6n, de~aparcc16 con l~ evoluct6n de 1R Aocledad, 

encontrando al hombre, a través de los siglos, pugnando 

por alcanzar primeramente la situación o condición de 

huaano y al nacer el trabajo llbre, se viene luchando por 

obtener •ejores medios de vida que se traduzcan en 
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benef lc lo. no únlca•ente de1 boabre en si, alno tambl~n de 

eu faallla, 

El trabajo ew el re•ultado de un estado de 

neceeidad. Eate estado de necesidad proviene del poder y 

de la rlque~a del potr6n, de la falta o carencia de •edio• 

de vida del trabajador y de una lndeter•lnable au•a de 

fen6aenoa aoclalea que provocó la au•lat6n de éste a aqu~l 

y en cuya deaaparlc16n o =odiflcacl6n eatA e•pedado el 

derecho. 

Entre laa cauaaa que dieron orlaen a la creacl6n 

del Derecho del Trabajo, podeaoa citar• La deat¡ualdad 

existente entre las clases, principalmente la explotación 

de que eran vlctl••• loa trabajadorea y la condlcl6n 

lnfrahu•ana en que ae encontraban loa ala•os, que no 

aatlafacian de nln¡ún aodo, la aoluct6n de las necesidad•• 

a6a apre•iantea. 

Bl Derecho del Trabajo ea un produce~ aoclal, 

porque ae deaarrolla en loa •edlos hu•anos •As nu•eroaoa o 

de lntenao din••l••o y co•o resultado teneaoa que loa 

lndlvlduoa que integran eae arupo aoctal, son actores qua 

incervienen en la vlda del derecha, acatando sus nor•a•, 

aodif ic6ndolas o tranafora6ndolas, pero siempre con el 

deaeo de aojorar las ais•sa, para que, a través de ellaa, 

puedan alcanzar sus deseos y aspiraciones a6s altas. 

Asi noa daaos cuenta, de que la evoluci6n del 

Derecho del Trabajo obedece al esfuerzo del conaloaerado 

social, esfuerzo que tiende al aejoraaiento en las 



condiciones de los 

legislaciones. 
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trabn iadores, a través de las 

Pode•os afirmar que1 sur¡e verdaderamente la 

relación del trabajo, el vinculo que une a patronea y 

trabajadores¡ haaca principios del si&lo pasado,. ya que en 

la antigüedad 

trabajo •ismo, 

el Derecho del Trabajo o •ejor dicho, el 

era considerado como despreciable y 

enco•endado, por tal •otlvo, a los escla~os, a los que se 

ldentlflcaba como •eras cosas anl•adas. 

•se bao •e6alado co•o antecedentes del Derecho 

del Trabajo loa •colleglas Oplfica•• en Ro•• y los •corps 

de Ketier• en Francia, aunque los pri•eros hayan sido 

asociaciones de carácter rell¡Joso y •utuollsta y los 

segundos, corporaclonea de •aestros, co•pañeros y apren

dlcea, equiparables a las actualea uniones de propietarios 

en peque6o." (1) 

Pode•os afir•ar que el Derecho del Trabajo, al 

estructurarse, tuvo por objeto rescatar a los econó•i

~~·Pnte d~biles de la esclavitud, al anhelo de ter•lnar 

con la explotación del hombre por el ho•bre y a la 

necesidad creciente cada vez a6s. de la hu•anizaci6n entre 

patrones y trabajadores. 

Encontra•os pues. que ~l Derec~o del Trebejo en 

sus lniclos fue tlpica•ente derecho de clase. protector de 

(1 



-~-
loa trabajadores, pues éstos se encontraban sujetos a la 

aablcl6n desmedida de los ~ .. tronea, que, apegAndose sus 

relaciones con sus obreros a través del principio de la 

••utono•la de la voluntad•, los •antenian en condlclonea 

tan lnfrahu•anaa, que carecian de loa aedloa ld6neos para 

aatlafacer sus •'• eleaentalea neceeldade•. 

El trabajador aovido por el estado de necesidad 

y por la• condicione• sociales y econóelcas que privan, 

carece de voluntad, en consecuencia, en el contrato de 

trabajo no ae trata de •anejar esa voluntad, de deacubrlr 

loe prop6altoa de eaa voluntad, de interpretarla, el 

prop6•ito de la le1ialaci6n del tr•bajo, ea precisaaenta, 

eatablecer 

a5nif ieete 

trabajador. 

laa 

o 

condlclonea favorables para que ae 

pueda aanlfeatarae la voluntad del 

Ea decir, la lesialaci6n del trabajo parte de 

pre•l••• diver••• de aqu6llaa de la• que arranca el 

==~=cho Ce~~n: ~·t~, aupone que el ho•bre poae6 albedrto. 

que por virtud del ejerclclo de au voluntad celebra acto• 

jurtdlcoa, entonces el derecho rodea la ••nlfeataci6n de 

voluntad de toda claae de 1aranttaa. 

El leaialador. en aaterla de trabajo, Parte de 

una realidad contraria¡ el trabajador no puede aanlfestar 

su voluntad ni puede poner en ejerclclo su albedrto, ya 

que la& condlclonea sociales y .econ6alcae de la 

sociedad crean un aablente que lo presiona y lo obllaa a 

aceptar las condlclonea que en un aoaento qulalera 

establecer el patr6n y a aoaeterae a ellas sln dlecutlrlaa 

y objetarlas. 
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El fln de la legl•lacl6n del trabajo es entonces 

crear la voluntad del trabBJddor, hacerla sur¡lr mediante 

la adopción de aquellas condlclones que proplclen su 

aparlcl6n. 

En concluai6n, alentras que el Derecho Coaún 

parte de la base de que el ho•bte poaeé albedrio y deja 

los efectos de la voluntad a lo que esa voluntad expresa, 

el Derecho Obrero parte de la base de que el trabajador 

carece de libre deteralnaclOn, e~~~ 

condiciones propicias para que surja y se manlfleSte, 

lo&r6ndose ese resultado aedlante la de~eralnoclón de loa 

efecto• alnlaoa del Trabajo subordinado a f ln de que éste 

no conduzca a la sualal6n del hoabre. 

Ea pertinente referirnos a los antecedentes de 

los contratos de trabajo a través de los tleapos haciendo 

una reseña histórica en tal sentido. 

A.- Epoca Auclsua 

En loa prlaeroa tie•pos de la hu•anidad, no 

exlstl6 el probleaa de la dlvlsi6n de clases, pues los 

boabres se preocupaban de obtener RU sustento con el 

esfuer~o diario, tratando de obtener lo indispensable para 

poder vivir. La propia naturaleza les brinda todo, no 

encontra•oa conceptos coeo el de propiedad privada, 

posesión, etc., los medios de producción eran y 

pertenectan a toda la comunidad y, como consecuencia, todo 

era de todos. Esta ea la etapa del comunismo primitivo. 
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En ésta, no pode•os hablar de explotación del 

ho•bre por el hombre, cauP que, posteriormente, orl&ln6 

la creación del Oerecho, en for•a lenta pero segura. 

stn e•bar10, deapué•· la vida del ho•hre ae 

vuelve •edentarla, apareciendo, en conaecuencla, el pasto

reo y la agricultura, auralendo confllctoa entre las 'tri

bu• que ocaalonaban pérdidas de vldaa y derraaa•ientoa de 

aanare, altuacl6n que ca•bi6 radlcal•ente al sacar prove

cho, loa arupoa en contienda, de los prisioneros que 

to•aban del ene•lao, convlrtléndoloa en eaclavos. 

El trabajo en la antlaüedad era eaenctalaente 

eervlt, aal, el prtalonero de auerra era convertido en ea
clavo y vlcti•a de un concepto hu•illante del trabajo1 por 

eato ea que, en la• antlauaa lealalaclonea, a6lo ae encuea 

tran, de ••nera •lnl••• noraaa que traten de dlanlf lcar el 

trabajo o que tiendan a la defensa de loa trabajadorea. 

Ea cate16rlco que, en eata etapa, no pode•o• 

aflr•ar la exlatencia de un Derecho del Trabajo, toda ve~ 

que loa eaclavoa, conalderadoa aln nlnauna peraonalldad y 

dedlcadoa al trabajo, careclan de la libertad nece••~i• 

para deteralnar, en un aoaento dado, laa condicione• en 

que preatarlan aua aervlctoa haciendo uao de eae derecho. 

B.- Grecia 

La poblacl6n 1rle1• fue ld6ntlca a todoa loa 
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pueblos de la humanidad& encontra•oa diversas clases que 

la constituyeron, citandolab como sigues Sacerdotal, que 

estaba integrada no Qnicamente por loa sacerdotes, sino 
taabi6n por aquellas personas que se dedicaban al teaplo, 

entre loa que pode•o• •encionar a loa escribas. aa9os, 
etc. La de los Nobles, o sea, aquellas personas que soat~ 
nlan relaciones· con las cortes, co•o loa escribas, conse
jeros, etc. Loa trabajadores del ca•po, artesanos, aerca
deres, pequeños y ;randea propietarios que integraban la 

poblaci6n libre. 

En cuanto a la eaclavitud, el Maestro J.J. 
Cnstorena no• dice1 "La esclavitud aarc6 una divi•i6n 

profunda1 el bo•bre libre pobre o rico, tentan la llbr• 
diaposici6n de su persona y de aua bienes, era un sujeto 

de derecho, •i••bro o ciudadano de su Batado, frente a 61, 
el eaclavo, un bien patriaoninl, objeto de relaci6n 

juridica, de cuye vida diaponia el propietario, carec1a de 
peraonalidad, era una coaa.• (21 

Podeao1 atiraar que el er.clavo tue considerado 
coao integrante de la sociedad 9rie9a, pero coao una cosa. 
que pod1a se adquirido, un objeto que acrecentaba el 

patriaonio de su dueño1 considerado coao propiedad de 1u 
aao y 1e~or, que inclu1ive, pod1a disponer de 1u vida. 

Lo1 eaclavo1 no eran, prop1a•ente hablando, 
persona• y ten1an carActer de cosas an1•adaa, carec1an de 
personalidad, no ten1an derecho a ejercer ninguna funciOn, 
no podian ser Jueces ni •rbitros, ni testigos en un 

teata•ento. 

(2) Castorena José de Jesús, ttanujJ de ~techo Obre~¡ Editorial 
~~~~~~~~~6flca para O set • e , sexta ci6n, Hhl• 
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En la antlaua Gr ~la, la organlzacl6n aremlal 

pode•o& encontrarla for•ando parte de la vida de la 

población. Al1uno• f i16sofos ¡rleaos, entre los que están 

Platón y Arlatótelea, hablaron con desprecio del trabajo, 

e1peclal•ente del ••nual, vieron en la esclavitud la for•a 
natural y nece•arla del trabajo, aunque existió el trabajo 

libre, lo que caracteriza a eata 'poca, es el trabajo de 

lo• eac 1 avoa. 

•in Grecia nace la Cultura de Occidente al de•

cubrlr el bo•bre el poder del pen•••ionto, co=~r~ndtcnda 

qae ea el 6olco lnatra•ento que poade per•ltlrle lleaar 

al deacabrlalento de. la yerdad y a la lntellaencla 61tlaa 

de l•• coaaa. De la •edltacl6n sobre la exletencla ho•ana 

••rae la conclencla 7 el aentl•lento de 

alao totalaente lrredactlble al de la 

que lo rodea J aobre la eatructara 

flloa6flco conatraldo por el eaplrlta 

ba•anleao bel6nlco J co•lenz• la 

•eraonalldad Europea.• (3) 

•u destino co•o 

al•ple naturaleza 

del pena••lento 

arieao, nace el 

Bl•torla de la 

eacl•vo queda encuadrado dencro de 1• 

eetructura de la aocledad, pero no ae le concede nlnauna 

prerroaatlva, nlnaún derecho a la aedltacl6n, por lo cual 

oo puede perfeccionarse, ni nlcanz•r au felicidad, au vida 

ae deaenvuelve a través del constante trabajo que 

deae•peda. 
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Ade•6s no cuenta r ~n la condición humana, eat6 

concebido coao una cosa que tiene dueño, no encontrando, 

en consecuencia, nlnauna relación de trabajo que aquélla 

entre eaclavo y aao1 taapoco existe libertad de contra• 

tacl6n referida al deae•peño de loa aervlcloa prestados. 

c.- lo•• 

:: !: ===i;:: Re~=. ~u:b!o br!ll~nte qu~ ao~ 

le16 ln•tltuclonea jurldlcaa .que a6n en la actualidad 

tleneo notoria i•portancia. El derecho del trabajo no 

partlclp6 de eate eaplendor, puea eatuvo re¡ldo por 

prlnclploa que ao descubrieron au verdadera naturaleza, 

Koaa taabl6n acept6 la esclavitud co•o una lnatltucl6n 

neceaarla de •u eatructura social, eaclavltud que, no 

obstante au auaento diario, no hizo desaparecer, 

coapletaaente, el trabajo libre que ae oraanlzaba a trav6a 

de la• corporaclone•. 

•10 efecto, lo• arteaaooa for•aroa Yerdaderaa 

corporactoaeaa eacaa eactdadea reYiacieroa ••• Oiea •a 
caricter de •octedadea de aocorroa •atno•, con atenuado 

car6cte~ relisioao.• (4) 

Lo• fundadorea dlveraeo en •ua oplnlone• •obre 

al laa Pundaclonea de Colesloa o Cuerpoa de Arteaanoa deba 

atrlbuirae a •Mu•• Po•plllo• o a •SerYlo Tullo•. 

(~) ~T~1t!e~! 1~cud1~!r~ld1cR:rec~°f!'fei!vºvo1ff.enTrtWfi• 
Editorial Jurldlca de ChlleL Facuf tad de Derecho de la Uni! 
veraldad de Cblle, 1953, pa¡;. 25. 
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El Maestro Harto te la Cueva, al referirse al 

Derecho del Trabajo en la entl¡üedad. nf lrma1 •Et orlaeo 

de estas organlzaclones (colealoa de arteaaoos), se 

encuentra en la reor1anlzacl60 de la ciudad, e•prendlda 

por Serylo Tullo, a6n cuando Paul Ple, que acude al 

teatl•onlo de Tito Ll•lo, ae16n el cual Servio Tullo no 

hizo otra cosa que conflr•ar loa privllealoa de que 

alauno• Collealo disfrutaban, que hace reaontar al reinado 

de la•• Po•plllo.• (5) 

La• Corporaciones Ro••n•• tenlan sus sitio• e•

peclale• d• reunión y aua propio• centro• soclalea, que d~ 

ae•pedaban un papel l•portante en la vida de aua ale•bro•. 

En cuanto a la labor polltlca de las corporaclonea, 

podeaoa aflr•ar que en un principio fue ll•ltada 1 sur

de- la siendo au verdadero desarrollo en laa poatri•erlas 
' 

República, para de•aparecer en loa inicio• del l•perlo: 

Laa Corporaciones tuvie1on peca i•pOrtancia 

durante la República, pues éstaa, no tenian personalidad 

jurldica, ni podla poaeer biene• propio•, lo que la• 

equiparaba a cualquier otra a•oclacl6n de carActer civil 

que ext•tla entoncea. Con el au•ento de loa eaclavoa, el 

arteaanado fue d~cAy~nrln y ln• •Cnll~~t•• ·~ ~u~{~ron ~ 

dlapoalcl6n de aaltadore• pollticoa, lo que ocaaton6 que 

Julio C~aar laa dlaolvlera. 

Por •edlo de la •lex Jall••• laa corporaclonea 

aon real••entadaa nueva•ente, sustituyendo, la extaencia 

de autorlzacl6n para lnteararlaa, por lo que exlatla 



-11-
antes. es decir, que lo podL<ln hacer libremente. 

Las corporaciones adqulrian su mayor desarrollo 

después del Iaperlo Ro•ano, 

contrario, es ~eclr, la 

pues al ocurrir el fenó•eno 

dls•inucl6n de los esclavos, 

auaent.6, en consecuencia, el trabajo, concedléndoles 

prlvlle¡loa a las corporacloneat prlaero por Harca Aurello 

y lueao por Antonio el ·ptadooo, lntent&da después una 

nueva re¡laaentacl6n por Alejandro Severo, alaaa (!que 

conalst.16 en dellaltar profesiones y peraltlr redactar au• 

estatutos a los Colleala, ªVero oi mb1, ~=e:: ~~oe~, 1lo

aaron a conatltolr verdaderaa corporaclonea de artesanoa, 

pues contlnu6 predoatnando sobre el interés profesional, 

el esplrltu rell&loao y autuellsta.• (6) 

Perocl 1 al coaentar sobre laa Corporaciones, ea 

auy expltclto 1 ya que •enclona que se conoctan •trelota y 

doa cateaortaa de Colleal•· o Corporaciones entre las 

cuales pode•o• citar por eje•plo1 la de loa Navlculorll 

(loa que transportaban el arana de Slclll• a Ealpto), de 

Platorea (panaderos), Suarll 
0

(dedlcadoa al acoplo y a la 

•atanz• de cerdos), de Pullonea (tintoreros), de loa Tla

n•rll (carpinteros), de loa Aerarll (•etal6r1tcoa) 1 Üe lo• 

Lapldarll (canteroa), de loa Fabrl (herreroe), etc.• (7) 

A ca•bio de ta rt¡cro~e re~1A•entacl6n a que ae 

encontraban aujetaa laa corporaciones, tentan privllealoa 

concedido•, coao1 •zxencl6o de carias p6bllcaa, de l•puea

toa extraordlnarloa, de aervlclo •llltar1 poaelao una 

(6) 

(7) 

De la Cueva ttarlo, Ob. Clt., pq. 9. 
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dotacl6n de tierra¡ tení ·n una cosa coaún (acola), uoa 

caja coa6o (arco collesll). una junta aeneral de todos loa 

•leabroa (populue)& podlan darse un realaacnto interior 

(Lex Colle¡ll) que no contradijese el orden p6bllco¡ trl

butaban aoleanea bonraa a loa coapaAeroa difuntos.• (8) 

En Roaa, por prlaera vez se reaula la relacl6n 

que existe entre el que presta un servicio y el que lo 

recibe. La preatacl6n de eatos aervlclos, tuvo doa 

•anlfeatacloneso a travéa de la "LOCATIO COMDUCTIO OPERIS 

O ARIBIDAKIEMTO DE OBIA" y la "LOCATIO CONDUCTIO OPERAIUK 

o AllBIDAKIBITO DE SEIVICIOS", el •andato aur¡l6 dcspuéa. 

Tanto la •Locatlo Conductlo Operis•, coao la 

•Locatlo Cooductlo Opereru•• tienen orlaen aervll1 en un 

prlnclplo por la esclavitud, pues loa esclavos, al estar 

aalalladoa a aeraa cosas, aua propietarios podtan disponer 

de ello•• a eje•plo1 alquilando aua servicios. 

Poaterior•ente, loa ho•bres librea acudieron °al 

•creado a prestar aua servicio• y entonces, se estl•6 que 

loa ho•brea librea, -por analoaia-, podian arrendar au• 

aervlcloa1 de ahl el noabre de •Locatlo•, que sianlfica 

alquiler o arre4daalento y en el que el •Locator• •e 

obll1a a prestar el aerviclo al •Conductor•, o sea, el 

acreedor de la prestación. 

•ta Loc•tio Conductlo Cpcrt~. ver~• aobre la 

ejecucl6n, taabl6o re•unerada, de un trabajo que puede 

(8) Ferocl Vlr¡l llo, Ob. Clt., p6a. 111. 
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constattr en el transporte de cosas o personas. Ja cona

trucci6n. reparación o •anufactura de un objeto. Este 

arrenda•tento de obra obliga al e•presarlo -conductor- a 

ejecutar la enco•lenda. La persona que daba el encar10 

-locator- cataba obli1ada a pasar la retrlbacl6n pactada, 

bien por todo el trabajo enco•endado, bien por partes, o 

en el t6r•ino ae6alado, en eata especie, por una rareza, 

ae inYlerte el papel de la• partea, ae 11••• locator a 

aqu61 que pc¡a laa •ercea y conductor a aqo61 que 

aa•inlatra aa trabajo o aua aerYtcloa.• (9) 

El objeto que peraeaula la •Locatto Conductlo 

Operta•, era la ejecuct6n de una obra o de un producto, 

tndependtenteaente del tle•po y de las condiciones de 

trabajo que ae eaplearan en su ejecución. 

•eabla arreoda•lento de aer•icioa. cuando aaa 

peraona, el locetor (obrero), ae o'•l laaba a proporcionar a 

ot:ra, el conductor (patr6n), servicio• deter•inadoa, 

•ediente el paao de ana •ercea. Eace contrato que 

correaponde al •oderno contrato de trabajo, fae poco 

practicado en la aocledad ro•ana, a diferencia del ~·~~! 

tao 1•portante qae deae•pefta en naeatro tle•po. lntre laa 

causa• qae tapldleron aa deaarrollo pode•oa citar• La 

exiatencla de la eaclaYitad y la repuanancia del bo•bre 

libre al trabajo ••nosl y •4a a6o a proporcionarlo eo 

fayor de otro. 

lran objeto de eate contrato, loa proploa traba-

(9) Bravo Valdés Beatriz r Bravo Gonúlez A¡ust(n, s¡gndo cyrto 
~7r,r~iB~. Rtzf!!\¿2~ torial Pax, seaunda edic ,r\Ex co, 
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jadores aanuales. joroalt ·os, etc., que no requerlan 

conocl•lentos cBpeclalee. Trabajo •erceoarlo declao los 

roaanos, para dlstlnaulrlo de loe servlcloe designados 

co•o •operae liberalea•, prestados por los •édlcos, 

aboaadoa, profesores, araaitlcos, retóricos, 1e6aetraa, 

•arlaeoaoree, etc., que no ae cooalderaban coao una 

locacl6n, sino que la prestacl6n se colocaba en otro• 

contratos (aandato, ~oclcded)1 pues no podlan percibir 

booorarloa, pero la coatuabre resulaba la coapensact6n 

para esta labor con dooatl•o• aoclalaente obllsatorloa, 

que loa roaanoa deooatnaban Üüuor•r!= e ~~n~r•.· (101 

En cuanto a la •Locatlo Condactlo Operara•• ea, 

en caablo, la preatacl6n de un servicio, lndependlen

te•ente del resultado de la labor¡ en eata claae de 

aervlcloa, el locator debe obedecer al conductor durante 

la preatacl6n del aervlclo, obll&acl6n que no existe en la 

•Locatlo Conductlo Operla•, en la que una vez deter•lnada 

la naturaleza de la obra, el locator queda en libertad de 

ejecutarla e lncluao de utlllzar la ayuda de otra• 

peraonaa. 

Re•pecto al •andato, pode•o• af lr•ar que era el 

contrato, por •edlo del cual, una peraona lla•ada 

•andatarlua ae encaraaba de obrar por cuenta de otra 

llaaada aandana o aandator. 

Eate contrato s au vez, ae dlstlnaul6 de la 

·~ COMDUCTIO OPIMARQI•, porqoe no eatablecla entre 

•andante y •andatarlo relación •launa de obedlencia¡ y de 

(18) Ventura Sllva Sabino, !lef6lj"° ~' Editorial Porrúa, S. A., 
quinta edlcl6n, K~xlco, lll!I, • >9-368. 
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la ·~ CONDUCTIO OP1.Kts•, por la naturaleza de los 

servtclos objeto del contrato, el mandato co•prendla 

únlcaaente loa servicio• laborales, que por su carácter 

dlstlnauido eran propio• de personas de posición y que, a 

lo auao, daban oriaen a la per~epclón de honorarios. La 

•l&!tALUl. COHDUCTIO ~· en ca•blo, a6lo podia reterlr

ae a profeaionee no liberalea y a trabajos de baja 

cateaor1a. •5¡ bien lo•• no ofrece una leslslacl6n de 

conjooto aobre Ja or1anl~acl60 del trabajo libre, a loa 

Jurlecooaultoa Imperlalee debe•oa la dlstlncl6n entre la 

·~ COMDOCJ[Q ~ y la "l..!lliAIJ.!!. COHDUCt[O 

OPllAIUI•, y que tanta inflaeacla ba ejercido en la cona

truccl6o •oderaa Ua: cc=tr•~o de trabajo.• (11) 

D.- Edad lledia 

La Edad Media, nace crn loa •ejorea ausplcloa 

para vlalu•brar, en el pensa•iento de la ~poca, un ca•blo 

radical al cooteoldo del trabajo y a la propia altuacióo 

del trabajador. En el Hedioevo, el trabajo aunque 

continúa •lendo •ervil, la aituacl6n del eaclavo ea 

atenuada en la peraona del alervo de la aleba, el cual 

recibe la• relnvlndtcaciutta; ~~~ ~\ crietianlaao le trae 

al aer hu•auo\ el ho•bre no volverA a perder el valor 

•oral, ni la dl1nidad, ni el aentldo eapiritual que 6ate 

le da o ou exiatencla. Mo volverA, en toda au hiatorla, a 

aer conatderado co•o coaa. 

En e•t• Epoca Yan a deaarroltarae la• •aan1flcaa 

(11) De la Cueva llar lo, Ob. Cit., p6a. 9. 
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consecuencias del naclenre pensaalento crlstlano1 

AdqulrlrA el trabajo valor espiritual, en 

contrapoalcl6n 

areco-ro••no& 
al que lnsplr6 en el •undo 

La persona tendr6 un alto valor universal, 

deatruyEndoae, en consecuencia, el ablaao 

exlatente entre el esclavo y el boabre libre& 

Ho aeri, en adelante, prlvtlealo de alauno• 

hoabrea, dedicarae a la aedltacl6n, perfec

clonarae, practicar la virtud, enconcrar l• 

felicidad, porque todoa loa hoabrea son laua

lea en valor y dlanldad huaana& 

Se aflraa el valor supreao del trabajo. 

La tranaforaaci6n del aundo areco-roaano a la 

!dad Kedla, inspirada en i leaa que aoverlan y 

tranaforaarian al aundo, tuvo un proceso lento y dif lcll& 

la eatructura de un pueblo, eu ideolo¡la, eu ••nera de 

vlvlr, •u• coatuabrea, etc., no pueden caablar de una 

=t=P= h!~th~lca a otra de una aanera in•edlata, nl en 

foraa radical, 

ae 

poco a poco ae van liaando lea aaperezaa, 

adquieren la• nuevaa ideaa, loa nuevos beata que 

prlnclploa que en adelante re¡lrln laa relacione• entre 

loa buaanoa. 

"Bn la Bdad Bedla la tierra tuyo tanta 

laportancla en la ••tlafaccl6n de laa necealdadee baaanaa 

qae ae perfecclon6 la la•tlt•cl6n Jurldlca de l• aer•l

daabre ' •• eapleo fae tan frecaente, coao no lo ha aldo 



-17-
en nioauna otra époc• de la hu•anldad.• (12) 

a).- SerYldu•brea 

Cuando ae lnlclaba la Edad Media, encontra•os 

dos clases de reaiaenes de trabajo, las laborea del ca•po 

o aervldu•bre y laa de las ciudades o artesanado. 

En laa prl•eraa, el •e6or feudal tente varia• 

propiedades y arandea extensiones de terrenos en que 

trabajaban hoabrea que dependian de él y a quienes 

brindaba protección, deno•ln6ndose a loa alsaos, siervos. 

En cuanto a loa aiervoa, hay que dlatlnautr que 

no tenlan la aiaaa condición de los esclavos, pues 

aflraaaoa que, a 

arbltrarlaaente. 

~atoa, sus a~os podtan vlctlaarloa 

Sin eabar¡o, los siervos al podian ser 

objeto de coapraventa pues se hallaban llaadoa a la tierra 

y cuando ésta era vendida, loa •iervoa, corrlan la alsaa 

•uerte, pasando a •er propted•d del aedor que la adqulria. 

A las lnaenaas tlerraa, donadas por loa 

prtactpea a lo& aedvcea CeuJalc~. •e adherían laa pequeñas 

propiedades de ca•peslnos librea, que frecuente•ente 

renunciaban a su libertad con el objeto de recibir la 

paternal protecci6n de loa a•os. 
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El caapeaino tenía la obltaact6n de trabájar 

aratutta•ente varios dias de la ae•ana en los ca•poa, 

cuyos productos correspondian al se~ori esta era la 

llaaada caras feudal. Hlentras tanto, el sedar ad•lnis

traba juattcta en lo• conflictos auratdoa en su propio 

feudo, i•ponlendo au voluntad, que era ley. 

La lnatttuct6n de la serviduabre tiene aua 

antecedente• en el r~alaen esclavista. Cuando auaentaron 

laa aanualaionea, aillarea de trabajadores pasaron a una 

aicuacl6n tnteraedla entre la eaclavltud y la libertad¡ la 

attuacl6n de loa colonos fue que quedaron tncorporadoa al 

auelo, pero aozaban de auchos d~rArh~ tl~! hc:brc libre. 

La altuact6n de loa aiervoa se fue aaravando •A• 

y ata, los aedorea, debido • la intensificación del 

co•ercio •otivado por l•• •cruzada••, de•eaban adquirir 

objeto• de lujo y nueva• ar•aa para sus guerrea y loa 

tributo• fueron cada dla •'e elcv4d>s. 

Aal, puea, la ataeria, laa prlvacione• de toda 

lndole y loo alto• trlbutoa exl¡ldo• por el oedor feudal, 

hicieron que, en ocaatone•, Jos caape•tnoa ae aubJebaran y 

ae levantaran en ar•~~ et:~wn~v ioa caatllloa de loa 

aedo rea. •pero el feudo crece. la pobJact6n se •ultlpli-

ca1 loa relialoaoa ro•pea el alala•leato y ae ocupan, no 

6olca•eate de pr6ctlcaa rellaloaaa, atoo de educar• la 

ntdeza loa teudoa peqae6oa desaparecen por la accl6n 

aaerrera de loa araodea¡ la• cruzada• loa ll••n ~ntre et ¡ 

aparecen centro• de poblacl6a auaeroaa que paaaaa por aa 

libertad para aobernarae y Ja obtiene por l• rebelt6a o 
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por pacto con el ae6or o con el rey¡ y es por la accl6~ de 

eataa fuerzas y de esos hechos, que, destruida aquella 

for•• de alalaalento, •e•YaelYe a la vida de la ciudad¡ 

pero aln lla¡ar a la des•parlcl6n del alelaaieoto, que ae 

tradace en una rlYalldad despierta de ciudad a ciudad, de 

la que ea el aejor lnatruaento la corporacl6n, lnatltucl6n 

6ata, que obra a ao yez aobre la co~poalcl6n o estructura 

de Je poblect6n.• (13) 

b).- Bl Ar~eaaaado 

Durante la Edad Hedla, en la époce del 

artesanado, nacen aaoclaclonea de trabajadores suaaaente 

bien oraanizadaa, las cuales fueron conocldaa con el 

noabre de corporaciones. 

Laa cauaaa que deteralnaron el naclalento, la 

oraanlzacl6n y el funclonaatento de laa corporaclonea aon 

proptaaente de car6cter econ6•lco. En efecto, en la Edad 

Kedta la estructura econ6•lca correaponde a 

deno•lna econo•la de la ciudad, •eaundo 

lo que ae 

arado del 

desarrollo de la producción y sustituta de la cconoala 

deno•lnada fa•illar. En tanto que, en la econo•la 

fa•illAr, 1& ~roducci6n y e! consu;o ;e raallz4 en la 

•ls•a fa•llia. lo que, aeaura•ente, a61o tuvo lu¡ar en loa 

puebloa prl•ltlvoai eata seaunda econo•la supone un 

pequedo co•erclo practicado con lo• dlveraoa pueblo• de 

una real6n. 

(13) CUtorena Joaé de Jee6a, Ob. Clt., p6¡, 19. 
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Co•o defensa natural de las ciudades procuraron, 

en prlnclplo, bastarse asl •ls•as y fue entonces cuando se 

orl&ln6 el ré¡iaen corporativo, alste•a en el cual. loa 

ho•bres de una •ls•a profesl6n, oficio, o especialidad se 

unieron para detender sus propios intereses, unión que ae 

llevó a cabo a trav~a de las corporaciones, are.toa o 

sulldaa. •ta corporacl6n ea una ·un16o de peqae6oa 

propietario• y de aalallarla a alguna de las uolonea 

•odernas babrla que conalderar a Jaa patronales.• (14) 

En alaunas ciudades lleaaron, loa are•loa, a 

ad•lnlstrar justicia en los asuntos que lea efectaban, 

eatando loa tribunales 

••e•troa. 

lntearadoa exclualvaaente por 

En la Edad Media el trabajo quedó comprendido, 

puea, en las lla•adaa corporaciones de •aestroa, que 

estaban atendida• por un artesano o •••estro• y por loa 

aprendices. 

de artesanos del ais•o oficlo, residente• en la ai••• 

Tllla, especie de 

patronalea dirtaidoa 

elecct6n.• (15) 

sindicato• obll11atorloa 

por autortdadea de 

puraaente 

au propia 

El objetivo de la corporacl6n era, el de prote

aer lo• intereses coaunea, evitando la coapetencia desleal 

(14) De la Cueva liarlo. Ob. Cit., pq., 19. 

(15) P6rez Pac6n Der~~lªI~ lflla!ac*6n de* Tr~l111'º• F.d!torlal Oepafa, sec,Uenoalrea.raenña, 1961, 
pq. 93. 
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la •lsaa, para tal fln, 

reslaaentaban incluso el peso y la foraa de los productos, 

el procedlaiento a seguir en su producción, el monto de 

las retrlbuclones, co•praban la aaterla pri•a en co•6n, 

etc •• etc. 

El car6cter y fin de la corporación fue deter

•lnante en las relaciones que se establecieron entre 

aae•tros, of lciales y aprendicea1 ~stos per•anecleron al 

•arsen de la asociación y teolan prohlbldo asociarse entre 

al. El aprendiz era la persona ae caceaoria inferior en 

1~~ corporaciones. que entrftba en ellas para aprender y 

desarrollar un oficio y el •aeatro le i•partla la 

enaedanza y cuidaba ade•A• de su persona. Por la 

enaedanza que l•partla el aaestro, recibla deterainada 

cantidad y aozaba del derecho de aprovechar el trabajo del 

aprendiz sin darle ninsuna re•uneración. El aprendiz vivla 

en la casa del aaeatro y se establecla entre ellos una 

relación cnni faeillar, de donde sur¡ian deberes de 

asistencia y fidelidad reciproca. 

Después de alsunoa ados, el aprendiz pasaba a la 

cacesoria de of lcial y lueso de una pr6ctica de tres a 

ciucu illtü•, tenla derecho de 

presentar una obra aaeetra y rendir su exaaen para obtener 

el titulo de aaeatro. 

Atendiendo a eaoa requisitos tan radicales, la 

condlcl6n de loa co•pañeros y de loa aprendices tue 

bacl6ndoae cada dia aAs penosa, ya que para poder ascender 

de un arado a otro, 1e existan larao• años de prActl~a y 

por esa causa aurai6, en el seno de las corporaclone•, una 
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lucha de clases y a partir del siglo XIII. los coNpañeroa 

tor•aron asociaciones especiales con el objeto de defen

derse. decretando, en ocasiones, suspensión de labores. 

Las relaciones sociales de producc16n, tanto 

desde el punto de vlata aervldu•bre caapeslna, co•o el de 

artesanado, obedeclan a un lnclplente desarrollo de loa 

•edloa de producción. Herra•lentaa eovldas por la fuerza 

de loa aúaculos · huaanoa¡ ut.ill1.acl6n de lB ener1:1a del 

viento y brevlsiao aprovechaalento de la fuerza hldr6u-

1 tca, tenian que crear una aocledad aal. 

La corporacl6n, al perder deflnltlvaaente el 

carActer fa•lllar que la habla caracterizado, al conver

tirse en aonopollo cerrado de protección a la industria¡ 

cava su propia tu•ba. Lleaa un •o•ento en que los nuevo• 

tle•pos necesitan de •ayor libertad de industria que no 

encuentra en la corporación, los nurvoa inventos de la téJ;. 

nlca son detenidos en, au ca•ino y el co•ercio, a la vez, 

"' ea obatruldo. A loa co•pañeroa se les lapide toda clase de 

asoci&ciones, te•iendo que pudieran ir contra la autoridad 

del •aeatro. Lo anterior ocaaion6 que loa coapaderoa ae 

r~""'~r•n en aaoclaclonea de autua defensa, que, a f inea 

de la Edad Media, ae aenerallEaron en Francia y en Ale

•anla y, con el noabre de contraternldades, en It4lla; y 

que, ya en for•a secreta o p6bllca, ~na veces practicando 

la reli1l6n y otras vece• el autuo socorro, eran, coao 

he•os aflr•ado, verdaderas inatltuctone• que tenian por 

objeto la defensa de loa tncere•e• da lo• tr:b:j~dore~. 

Laa aaoclaclonea de coapaderoa lleaan a obtener 

arande• triuntoa, con la obaervaclOn que, dentro de la 
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corporac16n habla ¡ron descontento, lo que, aunado a 

ésta, i•pedia todo pro¡reso provocando su decadencia y 

co•pleta deaaparlclón. 

Al de•trulrse el rialaen corporativo, la• 

relaclonea entre loa hoabrea quedaron realdaa por loa 

prlnclploa de •libertad• e •laoaldad•, esto ea, por una 

parte se declaró que todo ho•bre era 

al trabajo, profeal6n, arte u 

libre para dedicarse 

oflclo que eati•ara 

conveniente y por otra, se conelder6 que todoa loa bo•brea 

eran iauntes. por lo cual se concluyó que la ley clvll~era 
t1ual para todoa. •ta prodacclón corporatlYa se hlEO 

lnaaflclente para llenar las neceatdadea de loa bo•brea y 

de los poebloa1 El auaento de las relaciones en cada 

estado y de loa estados entre al, el coaerclo crecleote, 

la• naeyaa rataa, el deacabrl•leoto de A•~rtca. el 

proareao de laa ciencia• y de la t~cnlca, el desarrollo 

del cnpltnl, etc., produjeron un ca•blo eo la estructura 

ecoo6atca J pualeron de aanlf leato \a contradlccl6n con el 

ordena•lento corporativo.• (16) 

2.- "BVOLOCIOI BISTOIICA DBL CO•TIATO COLECTIVO BM MBXICO" 

Al auralr, en el alalo paaado, el Derecho 

Colectivo co•o expreat6n fundaaental de la oraanlzacl6n 

alndlcaltata de la cla•e obrera, trajo coao finalidad 

lnaediata, la celebraci6n 

trabajo entre la claae 

de contrato• 

patronal y 

(16) De la Cueva liarlo, ob. Clt., ¡>Aa. U. 

colectivo• de 

la asoclaci6n 



profesional de trabajadores, ya que, ~eta al ser per•ltlda 

por las legislaciones, hizo posible la unl6n de loa 

trabajadores para reclaaar aejores condiciones de vlda 

•ediante la celebración de contratos colectivos de 

trabajo, 

reciente. 

que, co•o decl•os, aon un fen6•eno social 

El Contrato Colectivo de Trabajo aparece, pues, 

al ter•lnar el st¡lo XIX y se va ¡eneralizando en e•te 

atalo en la aedlda en que loa paises se lnduatrlall~an. 

Ea por ello que In¡laterra, alendo el pala con aAa 

desarrollo lnduotrial en esa época. presencie. antes que 

nlna6n otro, la celebración del prl•er contrato c~lectivo 

en el ado de 1862, el cual, se afiraa, fue celebrado por 

loa trabajadores de la lana. 

Posterloraente, el Contrato Colectivo ae extien

de a Alemania, m!e tarde a loe Estsdoe Unidos de A•~rlca 

y, por 6ltl•o, ea conocido en Princla, Bélaica e Italia, 

palee• 6atoa, que conatitulan las potencias induatrialea. 

!n la Aaérlca Eapadol• no ae conocieron loa 

beata el presente que, en nuestros palaea, ae celebran, 

apareciendo en ellos, casi aiault6nea•ente. 

Sin e•barao. alaunoa autores aleaane• han hecho 

eafuerzoa enca•inadoa a encontrar antecedente• a6a reaotoa 

del Contrato Colectivo del Trabajo, lleaando a la con

clu•i6n de que el verdadero oriaen del •i••o, se encuentra 

en el réal•en corporativo exi•tente en la• po•trl•erlaa 
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de la Edad Media, el cual se va perfeccionando durante loa 

alalos XVI 1 XVII, XVIII, sobre todo, al destruirse las 

bases de la corporact6n y aparecer las asociaciones de 

co•pañeros, a quienes se les atribuyeron la celebración de 

varios contratos colectivos de trabajo en diversas épocas. 

Entre loa contratos que se señalan co•o loa 

prl•eroa que se celebraron en 1361 y 1362, son los de los 

Tejedores de Speier¡ otro, el que celebraron los tejedores 

de Straaburao en 1363 y el que celebraron en 1347 loa 

herrero• de Thor. 

Se16n el penaaalento del autor español Alejandro 

Gallare y Folch, el contrato colectivo de trabajo es un 

producto del alalo pasado, en virtud de que en la Edad 

Media y en los siglos staulentes, no exlstla la asoclacl6n 

profesional y la clase trabajadora no tenla conciencia 

exacta de su poalcl6n y valer dentro del fenóaeno de la 

producción¡ fue necesario que el li.dustrlallamo del si¡¡lo 

XIX, con sus consecuencias econóaicaa, liquidara la 

concepción de la Escuela Llberalt en cuanto a que no 

peraltia la coalición de trabajadores, ni la aaociacl6n 

profesional, asl coao la re1laaentaci6n colectiva del 

trabajo¡ pero al terainar este estado de cosas y per•i

tirae libreaence a lo• obrero• orKa11izar•ct r• luc vo~lbl~ 

el desarrollo sindica) que, parejaaente, 

desarrollo del Contrato Colectivo de trabajo. 

trajo el 

Después de este periodo, pasa, el contrato 

colectivo, a ser re1laaentado 1 pero conalder6ndolo coao 

una instltuc16n del Derecho Civil, para que flnalaente y 

aerced a loa estudios que de él se hacen para deter•lnar 
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au naturaleza jurldtca, se lleaa a la conclusión de que 

pertenece al Derecho P6bllco. 

En re•u•en, pode•o• decir que dentro de la 

evoJucl6n hlat6rlca del Contrato Colectivo del Trabajo, 

encontra•o• cuatro etapas que •arcan la for•• en que ae ba 

deeenvuelto en laa diferente• leatalacionea. 

En este Etapa ~l Cc:t::~o Coi~ctivo ae encuentra 

prohibido, en virtud de que el Derecho Colectivo no 

ex.tate, peratti~ndoae úntcaaente la celebracl6n de 

contrato• tndivtdualea. Corresponde, este perlado, a la 

oraanlzact6n de la aoctedad dentro de la escuela liberal, 

Ja cual no peralte Ja aaoctactón profesional y ea por 

ello, que loa prtaeroa adoa del atalo XIX aon contrarios a 

la extatenct& del Contrato. 

En ella ae tolera la aaoci•cl6n profesional, la 

cual y• no ~~t~ ~:~h1~1J.. por lo que •e pueden celebrar 

contr•toe colectivo•. pero Jo anterior no quiere decir que 

el contrato eat' reala•entado. 

Tercera ltepa 

E• eaca etapa la que deter•tna la reala•encact6n 

del Contrato Colectivo, funcionando ya en caat todoa loa 

pal•e•1 aol••ente que ae le conatdera co•o taattcuct6n del 
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Derecbo Clvll y desde eate punto de vlata, se quiere 

conocer au naturaleza Jurldlca, lo que da orlaen a la 

elaboracl6n de las doctrinas clvtllacaa. 

Por 6ltl•o. ae lle~a a esta etapa que ae 

caracteriza porque en ella, el contrato se considera 

obltaatorio para la claae patronal, quien lo debe de 

celebrar cuando aal lo exijan loa obrero• y aqul ya no ae 

le conatdera co•o parte del Derecho Civil, elno co•o 

lo•tltucl6o del Derecho P6bllco. · 

La• etapas aedaladaa con anterioridad en 

relacl6n con el desarrollo del Contrato Colectivo, 

corresponden prlnclpal•ente a loa paiaea europeos, aleado 

por tanto, en nuestro pala, diferente au evolucl6n en 

alaunoa aapectoa, por lo que, • contlnuaci6n, ne dan 

alaunoa datos blat6ricoa, en una foraa ¡eneral, de co•o ae 

orialn6 y ae de•envuelve en nueatr• le1l•l•cl6n. 

Durante todo el aislo XIX, "6xlco deaconocl6 el 

Contrato Colectivo. y fue h••t• ~r!nC!?!~= rl: :::e ;i¡lv 

cuando •launoa tratadtataa ae preocuparon por eatudiarlo, 

haciendo que ae incluyeran en alauno que otro proyecto de 

ley. 

El pri•er ele•ento que ae noa preaenta para 

conocer au oriaen, lo conatituye el Laudo pronunciado por 

el General Portlrlo Dlaz en 191B, que eatablecl6 laa 

tarlfaa de aalarioa para ta Induatrla Textil1 ain e•barao, 
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este Laudo no aedala la realamentacl6n del Contrato, ya 

que sola•ente slrvl6 para teralnar con las dif lcul-

tadea existentes entre 

patronea. 

los obreros textiles y SUB 

Donde por vez priaera se hace un intento de 

realaaentactón, es en el proyecto del Lle. Zubaran 

Cap•any, de fecha 13 de abril de 1915, el cual se inspira, 

en esta aaterta, en la• Lealalactonea Francesa y Suiza, al 

d~c!:r:r q~c, e: Contr~to Colectivo ea una Ley Noraatlva 

que f lja las 

Individua lea. 

condlclones de los futuros contrato• 

Posterioraente, loa Estados de la RepUbllca, 

le&lalaron 

le11lslaclón 

sobre esta 

de Alvarado 

•ateria& tal 

en Yucatán, 

sucede en la 

la cual 1 laaa al 

Contrato Colectivo, •Convento Industrial Obllaatorlo• y 

establece que loa trabajadorea p•1eden recurrir a laa 

Juntaa de Conclllacl6n y Arbitraje, qulenea estaban 

tacultadaa para deter•lnar laa claúsulaa de preataclón de 

aervlcloa, hacléndolaa obll¡8torlaa sl el patrón se neaaba 

• fir•ar el contrato. 

Aal llesaaoa a la proaulg•clón de le Conatl

tucl6n de 1917, encontrando que, a pesar de la declaración 

de loa Derecho• de Cont~nldo Sociel que h~cc el AT~lculo 

123, 6ate no dice nada del Contrato Colectlvo1 aunque 

alaunaa leaialactonea posterlorea han aoatentdo que el 

Contrato Colectivo queda lncluldo en el p6rrafo 

introductivo del •i••o, conaldera•o• que la naturaleza del 

•l••o, 

en el 

ea decir, del Contrato Colectivo, no eat6 definida 

Articulo 123, razón por la cual ae le trató co•o 
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cualquier otro contrato. 

De•pu6• de 1917, loa Estado• de la Republlca 

alauleron lealalando en ••terla de trabajo, pero no ae 

preocuparon por deter•lnar cual era la Naturaleza Jurldlca 

del Contrato Colectivo, a tal arado, que se le confund[a 

con el Contrato Individual. 

Sin e•barao, al¡una• leyea de Jos Eatadoa tra

t4ron da axpllcar e~ta nueva figura jurldlca, Alendo la 

•6• notable, en eate aspecto, la de Ta•aullpaa, que en au 

articulado señalaba que el contrato de trabajo ea indi

vidual o colectivo, entendl6ndoae por colectivo aqu61 que 

celebra un Sindicato, Cooperativa o Li¡a de Trabajadores. 

En el aiDao uentldo e~tabD 14 Ley da Vcracruz 

que, en au Articulo 21, hablaba d~ la celebrnclón 

lndivldual o colectiva del contrato t!e trabajo, a peaar de 

e•t•• deflnlclonea, la• leye• de loa Estado• nunca 

dlatlnauleron, en eaencla, el Contrato Colectivo del 

Contrato Individual. 

Donde ya, de una ••nera precia• y exacta, •e 

hace la dl•tlnción de lo• dos contratos, ea en la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, que tiene, adeaA• del 

Contrato Colectivo, la aodalidad de haber lntroducldo a 

nue•tro •edlo jurldlco el llaaado •Contrato Ley•, o aea, 

aqu61 que ea obliaatorio por Decreto Preaidenclal para una 

zona o real6n del pal•, en virtud de la• condicione• 

econ6alcaa laperantea en un aoaento deteralnado en la zona 

de que ae trate. 
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A.'- Ea 116dco 

a).- Epoca Precorteslena 

Entre los aztecas, encontra•oa tres dlferentea 

clases •oclalea bien detlnldaa, que eran1 la sacerdotal, 

la de loa Guerreros y la de loa Co•erclantea. La clase 

desheredada, el co•6n del pueblo, eran lo •acehualesi las 

tres pri•erfta aenclonadaa, tenian todos los prlvlle&loa de 

••ndo y riqueza, la 6lti•a vlvia de su trabajo. 

Entre loa aztecas, el pueblo •6• adelantado de 

loa que habitaban nuestro territorio antes de la lle¡ada 

de los españolea, encontra•os que desarrollaban su 

actividad principal en la •&rlcultura. Junto al trabajo 

libre, exlstl6 la esclavitud, aunque con foraas a6a 

atenuadas de las que se conocieron en Grecia y Roas. 

•Todos loe oficios que no requerten •'• arte, 

eran del do•lnto de loa pobledore• del An6buac. La aatl•

faccl6n de las nece•ldadea •i• ele•entalea, ae loaraba por 

•edto del trabajo, por reata aeaeral. 11 cultlwo de la 

tierra, Ja trenator•acióa de loa pruüaclu• ••cicu%••• a: 

tejtdo del algod6n, etc., eran operacloaea a laa que ae 

dedlcabaa todoa, bo•bre• librea J eaclevoa, excepto loa 

aaerreroa J loa sacerdote• y alaano• co•erclaate•.• (17) 

En aua últl•oa tle•poa, en el pueblo de loa 

Aztecas, florecl6 notableaente la aarlcultura, aat coaQ la 
',' 

(17) C..toren.a Joe6 de Jesúa, Ob. Cit., p6a. 27. 
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lndustrla y el comercio, ampliándose Ja prl•itlva econo~ia 

fa•lllar, trayendo el au•ento de los oficios y la dtvlslón 

del trabajo. Se nota, pues, un esplrltu gremial manifes

tado por la práctica de ciertos ritos rell¡losos, por 

adoptar un dios exclusivo o por avecindarse en el •1a•o 

barrio de la ciudad. •se aflraa por alaunas personas que 

esas aaoclaclones eran de tipo corporativo.• (18) 

En cuanto a la esclavitud, hemos aflr•ado que, 

el pueblo Azteca no la practicó en la forma en que quedó 

instituida en loa ~uPhlo~ ~nti;~c= de ~.~cia y ffoma, pues 

el esclavo tenia bastantes prerrogativas y se compara su 

sltuacl6n a una -~ DHH!HUT!O-. Afir•a•os lo an-

terlor, en virtud de que el esclavo era producto de la 

auerra 1 .o bien, de penas implantadas al •is•o por cri•enes 

co•etldos. por acto de voluntad o de pobreza. En prln-

clplo, el prisionero de guerra es sacrificado para sa

tisfacer a los dioses, pero posteriormente adquiria su 

situación de esclavo, al darse c1·enta los aztecas, que 

tenia aAa rcndialeoto. Los esclavos, cuando se trata~ de 

una esclavitud lapuesca a crialnales coao una condena, 

cuaplen su caatiao, pierden su sltuact6n de estar sujetos 

a cae r~aiaen, adquiriendo en consecuencia, calidad de 

ho•hr~• !!~re:. 

El trato que recibe el esclavo ea hu•anitario, 

pues aoza, al lo adquiere naturalaente, de patrlaonio 

propio, de aujer e hijos. El esclavo pedre co~tlnúa 

siendo esclavo, la mujer y loa hijos continúan siendo 

llbrea, no cayendo bajo el réai•en a que se encuentra 

sujeto el padre o jefe de fa•llla. 

(18) Caatoren. Jo~ de Jesúa, Ob. Cit., pq. 45, 
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a.- Bpoca Colonial 

Cuando lleaa Hernón Cortés a A•érlca. uno de los 

principales proble•aa que se presentan, es deter•lnar la 

altuact6n jurtdlca de los indios, el dlle•a era1 al serian 

tratados co•o seres hu•anos o no. 

La reala•entaclón del trabajo en la Nueva Es

paña, estuvo reaida por las dtsposlclones de las Leyes de 

Indias (para el trabajo rural y en las •inas) y las Orde

nnnznu (para el trabajo en grealos y obrajes). 

Las Leyes de Indias son un cuerpo de Leyes de 

lnneaable valor, era una Ley protectora de los indios, 

sobre todo, cuando éstos fueron obreros. Se rodeó de una 

•'xiaa seaurtdad la prestación de servicios personales, 

para cvlt&r, que el lnd{gena fuera e~plotodo. Aunque las 

Leyes de Indias reglaaentaron forabs de trabajo forzado 

co•o la esclavitud, la enco•ienda, la serviduabre y los 

repartiaientos, sólo se hacian para darle un carActer aás 

beni¡no a tales instituciones, que en aquellos tleapoa 

hubiera sido iapoaible abolir por coapleto. 

En 
realaaentada1 

las leyes de Indias se encuentra 

la protección de los aenores durante la 

vi¡encla del contrato de trabajo¡ exiae un trato huaano y 

justo en las relaciones obrero-patronales¡ el salarlo 

•eaanal y en dinero, salarlo atnlao y descanso doainical, 

prevención social, escuelas aratulta• donde se enseñaba el 

alfabeto y la doctrina crlatlana y la t~cnlca de lo• 

oflcloa. 
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Las Leyes de Indias, confor•an un cuerpo 

leaislatlvo auy adelantado para su época, cuyas ideas aún 

en la actualidad est6n vtaeotes, pues se otoraan 

prestaciones de las señaladas en este cuerpo de leyes. 

deberes 

Co•o el 

tapuestos 

conquistador 

y si exla16 

nunca cuapli6 

en caablo, 

con 
0 

ioa 

en foras 

desconsiderada, trabajos del indleena. en los afias de 1518 

y 1523 prohibieron el slsteaa de las enco•lendaa a través 

de provisiones reales, reservando el sistema de otoraarlas 

excluatvaaente al rey. 

La encoalenda era el derecho que tenla el 

encoaendero al que se le habla concedido el de cobrar 

tributo a los naturales. El aonto del tributo no podia 

exceder de dos ali pesos al año y servia de base, para su 

c6lculo, el tributo que 9e paaaba al soberano. Por reala 

aeneral se paaaba en espe.cle. dur: ndo la cncoaienda dos 

vidas, que al&nlftcaba que quedaba11 nujetoe a ella, loa 

naturales de la tierra r SUB hijos. 

~1 ~~~~=cnda4u. ~eaia el deber de proteaer a la 

población indlaena en caso de al¡án ataque violento, 

disponiendo de ar•••. asl co•o la de !•partir loa prin

cipio• crlatianoa. 

Laa Leyea de India• que reala•entaron la 

sltuaci6n de loa naturales de la Nueva Espaaa dtapualeron1 

Qu~ nlnauna persona tiene facultades para exi&ir trabajo a 

loa indtoa¡ que si se presta un servicio, la calidad del 

als•o. ea voluntarias ade•A• el paao de un salario y 
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tle•pO suf lclente para descansar y la 

servicios de los indios, debe de ser 

prestacl6n de los 

sin perjuicio del 

cuidado de las tierras de loa als•os. Asimismo, se 

prohlbl6 que trabajaran en cll•aa húaedos e lnsalubrea, 

asl coao, ocuparlos en labores alneras y en el cultivo del 

.adll, pues estas labores estaban consideradas co•o 

pellarosaa. Se prohtbia, de laual foraa 1 que los indios 

fueran separados de sus congreaaclones para llevarlos a 

otros pueblos. 

No obstante, que la lealslaclón de Indias 

proteje, en su aoaento, la prestación de los servicios de 

los lndia:enas, ~ata, no tuvo casi aplicación, pues 

contlnuaaente pasaban 

prlnclplos y deberes a 

acuerdo con la citada 

naturales trabajos 

esclavitud per•anente. 

por alto, los encoaenderos, los 

que se encontraban sujetos de 

lealslaclón. exigiendo los 

rudos, •antenléndolos en una 

•En la Colonia tuvo M6xlco ao or1anlzacl6n cor

poratlY•, en sos rasao• tunda•entale•. cnrr~A~ondió e !: 

de Europa. La parte •'& i•port•nte de 1• lealalacl6q de 

esa 6poca se encuentra en las Leyes de Indlaa, que tanto 

hlcteroo por elevar el nivel de lo• tndtosi en esas leyes 

ne contleoeo •ucbaa dtepoaiclonea sobre jornada de 

trabajo, salarlo •lnl•o, P•&O de salarlo en efectivo, 

prohibición de la ••tienda de raya'', etc.• (19) 

Va•os a enunciar alaunos Articulo• de las Leyes 

de Ind las. 

(19) De la Cueva Har!o, ob. Cit., pq. 93. 
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•Arttculo 1.- El trabajo de loa indios es llbre, 

salvo cuando •edle, para il•ltarlo, la co•6n y p6bllca 

utilidad. A ellos corresponde la libre contratación de su 

esfuerzo personal al servtclo y beneficio de un tercero, 

asl co•o la fijación del jornal re•unerador de su trabajo. 

Articulo 2.- Cualquier concierto que se baaa a~ 
bre el trabajo y granjerla de loa indios seré caattaado, 

la primera vez con dos •11 peuos de oro, y la aeauoda con 

la •ia•a •ulta •'• dos a6os de destierro. 

Articulo 3.- Loa lndloa concertados o alqutla

doa para servicio por tle•po li•ltado no podrAn ser 

alquilados ni cedidos a otras personas por el tle•po, •As 

o aenoa de la obllaaclón. 

Articulo 4.- Las autorldtdea procuren inducir 

al trabajo a los indios. uoa vez transcurridos los cinco 

pri•eroa años de reducción. Para ello. usen •edloa auavea 

y paclficoa. aflclon6ndolee a ganar jornalea y a trabajar. 

Bao de •elar. con especial lnter~s. porque loa Indio• no 

aeen bolaazanea nl yaaabundoa y que trabajen en aaa 

beclendaa o Jabranzaa y oficios en loa dlaa de trabajo, y 

loe tadustrlcn a que aanen soldada unos con otro• y ae 

aproYechen de la tierra labr6odola, cuidando de au 

cultura y fertllldftd vara su uttlldnd y aprovecba•leoto. 

bacl~odolea se¡ulr en todo lo de•6s que pudieren y vieren 

Aer 6tll la fo~~e y d!cpcctct6n da ~apaüa. 

Articulo s.- Loa bolaazaoea y ••aabuodoa. lo 

•l••o españolea que Indios, •eatlzoa, nearoa o •ulatoa 
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librea, pueden ser apre•lados al trabajo.• (20) 

Al lado de las Leyes de Indlas que establecieron 

los prlnclplos en •aterla de trabajo en las haciendas, 

ln&enloa, plantaciones, •inas y todo lo que fuera trabajo 

rural, se encuentran las Ordenanzas, que regul~ban el 

trabajo industrial urbano, •lamo que tuvo dos expresiones1 

la corporación y el obraje. Las Ordenanzas regla•encaron 

el trabajo industrial, teniendo &leapre en cuenta la 

proteccl6n a la industria y el Co•erclo Español. 

Entre las Ordenanzas que se conocen, podeaoa 

citar tas de Herreros que fue organizada en 1524, dando 

lugar al prlaer a:reaio. Posteriormente sufrieron 

reslaaentaci6n casi todas las profesiones y oficios. 

En las Ord~nanzaa de r.re•loa y obrajes se 

estableció una altuacl6n de privlle,lo para los espadotes, 

pues la estructura interior fue enca•inada para •ono

pol izar el ejercicio de la industria en •anos de los 

conquistadores, el aa~atro fue priaero Eapa~ol, después ae 

per•lti6 a loa criollos tal cateaorla, pero jaa6a a loa 

indios y •eatizos, aún aal, el trato era •6s benl1no que 

en •lnaa y trabajos aaricolas. Esta ea, puea, la si-

tuaci6n de los indios durante la Colonia, que, a pesar de 

que se encontraban bajo lesislsciones brillantes como lea 

Leyes de Indias, sufrlan las paupérrl•aa condlclonea a que 

lo:: tcr..!.::n ::ujctc:: le:: c::;:::dolc:., puco, é&toa, jaaá& 

obedecieron los principios eaanadoa de las 

ordenanzaa. 

leyes y 
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c.- Héxlco ladependlente 

No fue únicamente la situacl6n polltlca en que 

se encontraba Ja Nueva España. lo que 1 lev6 a loe lnsur

¡entes a luchar por la lndependencla, sino ta•blén, 

influyó bastante la condición económica y miserable de loa 

habitantes. Los principales adalides de las ideas 

libertarias fueron1 H1dal¡o y Horelos. 

La slcuacl6n de la clase trabajadora, durante 

los prl•eros años de la vida lndependlente 1 fue aún peor, 

. al perder su vicencla, las Leyes de Indlaa1 las relaciones 

de obreros y patronea, quedaron so•etldas a la costu•bre y 

tas condiciones en la que se prestaba el trabajo, fueron 

fijadas de hecho por el patr6n. 

Las condlclonea eran cata vez aAs injustas y 

denlarantes, loa obreros sallan del trabajo los dominaos 

para ver a sus faailias 1 .tras una se•ana intensa de 

trabajo aaotador, en las peores condiciones, coa sueldos 

insuficientes y aperaolladoa con las •edldas tan dr6sticaa 

que utillzaban los patrones para detenerlos Y,obli¡arlos a 

seauir prestando sus servicios, pues se vallan de que el 

pa¡o efectuado era en especie y adeaéa, que la deuda 

pnsnbn de padres a hljos, •edldaa, o reprealonea •eJor 

dicho, de tipo trascendental. que afortunada•ente se 

~bolieron y no existen en la actualidad. 

Al consu•arae la Independencia, los arandea 

propietarios, co•erclantea y bur¡uesea, no aola•ente 

aaeauraron sus derechos de propiedad, sino que las 
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reforzaron aún •As, pues continuaban aún con insti

tuciones econ6alc4s, juridlcas y sociales utilizadas y que 

tuvieron VlRencla en el coloniaje. 

D.- La Constltucl6n de 1857 

Ea indudable que en nuestro pala tuvo gran 

influencia el pensaalento de las teoriaa •indlvldoal

llberallataa•, que proclaa6 la •libertad, lsualdad y 

fraternidad•, y se olvidó la realidad, sin destruir la 

razón de todo el aalestar social, ea decir, la deslaual 

repartlcl6n de la riqueza¡ nuestro pueblo necesitaba la 

protección de la autoridad, que iapuslera aedlos ten

dientes a resolver loa probleaas econ6alcos y sociales y, 

al no aportar soluciones satisfactorias. dejó sin eaparo a 

los trabajadores, que coaenzaron a formar grandes arupos 

de asalariados con la presencia Je la gran industria, 

quedando pues, ain protección los obreros, artesanos y 

peones de haclen~as, teniendo co•o do&•a la •propiedad 

priYada•, sin orlentacl6n social y el dejar hacer, dejar 

pasar, en relación con la econo•ia. 

Las Leyes de Refor•a y la Constltucl6n Politice 

del 5 de febrero de 1857, aarcan el triunfo del lndlvl

dualls•o liberal, quedando atrAs las dlsposlclones del 

C6dl&o Civil de 1870, en el cu•l se o[lr•ába en la 

exposición de •otlvost 

•sea cual fuere la esfera social en qu~ el 

ho•bre se halle colocado, no puede ser coapa~ado con loa 
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seres Irracionales y •enea aún con los cosaa lnanl•adas1 

parece un atentado contra la dlanldad hu•ana lla•ar al• 

quller a la prestacl6o de servicios proteslonales.• (21) 

La Constltucl6n, en su Articulo Noveno, consa

graba el derecho de asociarse o reunirse paciflca•ence; 

el Cuarto y el Quinto, la Libertad de trabnjo; y el 

Sexto y el Sépt1ao, el derecho de pensa•iento y de 

l•prenta. Sin e•barao, el Código Penal de 1871, en au 

Artlculo 825, tlplftc6 co•o delito, el q•1~ los oLreroa ae 

reunt~ren pdtD •ejorar sus condiciones de trabajo¡ sólo 

podlan for•er asoclaclonea •utuallstas. 

Con las Leyes de Refor•a. desaparece la Cor

poracl6n Industrial y las Coaunidades Indtsenas, trayendo 

conslao la ~poca de Blenea de 25 de junio de 1856 de 

flncns rúscieos y urbanas de Corporaciones Civiles o Bcle

slAstices, co•o no se conaiaulera ·!I resultado apetecido. 

ae dlct6 la Ley de Naclonalizaclón de Bienes de 12 de 

junto de 1859. Durante los aobiernoa de B.enito JuAt'ez., 

Sebaatl6n Lerdo de Tejada y de Porf lrlo Diaz, en cuanto a 

los proble•as econ6•lcoa-socialea, t;~":"!cruu •tls o •enos la 

~i::ü t~ndencia, es decir, no se co•prendl6 el proble•a y 

la aolucl6n no fue benlsna para loa trabajadores. 

La clase trabajadora slaue luchando parA obtener 

•ejorea pre•t~cloncG econO•lcas, que tlenden a un vtvir 
•ejor dentro de la sociedad y ea el ¡oblerno de PorÚ

1
rlo 

Diaz el que aufre aayores huela•• de i•portancta. 
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Durante el largo periodo que ocupó el Gral. Diaz 

coao Presidente. hubo paz, que algunos han deno•lnado coao 

•la paz de los sepulcros•. El presidente se habla 

propuesto, para lograr el aejorealento del pots, un 

proaraaa que reeual6 en la frase politice •Y aucha 

adalnl11tracl6n•. 

Sln eabar¡o, el Porf lrisao fue decayendo paula• 

tlnaaente hasta su totalidad, pues, el General Dlaz 

concedt6, en los prtaeros dias del aes de aarzo una 

entrevista al periodista norceaaericano Jaaes Creelaan, 

representante del periódico neoyorquino Pearaon Magazine, 

en el Castillo de Chapultepec, de donde, por su parte, 

Madero al referirse a tales declaraciones en au libro •L• 

Soceai6n Prealdenclal de 1918• opina que no las cree 

sincera•. -porque ya no• tiene- 1 af lr•a, -acostu•brados a 

las pro•esas •és fa laces, desde el •Plan de la tlor.,!-a•, 

hasta sus úttl•as, contenidas en la entrevista-. Co

alenza el descontento en el pueblo y aparecen aovialentos 

coao la Huelsa de Cananea en 19a6, que fue reprlaida 

duraaente por el 1oblerno1 en Ortzaba, en Rio Blanco, el 7 

de enero de 1907, las fuerzas del ejército llevan a cabo 

una aaaacre en perjuicio de las vida de los trabajadorea 

f:b:!!~~: ~" SnnnrA, loa lndiRenaa yaqula y los de 

Toaochlc en Chihuahua, se sublevan porque han sido 

despojados de sus tierras, que pasan a •ano• de 

extranjeros y •aanatea, f&cilaente favorecidos por el 

réai•en en turno. Aal poco poco, con todos esto• 

1rande• incidentes, se prendl6 la •echa que culaln6 con el 

Kovl•iento Revolucionarlo. 

"El derecho del Trabajo nacl6 en K6xlco con la 

le•olacl6n Conatltaclonallata, pues aalYo al16n 



antecedente sobre riesgos profesionales, nnda hay que 

preceda a las Leyes y dlsposlclones dictadas, dentro de 

aquel réal•en, por varios gobernantes.• (22) 

Hadero, •edlante el •Plan de San Luis•, ln~tta 

al pueblo a que se levante en ar•as y derroque el ¡obterno 

del General Dla•. Se lnlcl6 el triunfo de la Revolucl6a 

y el General D[az, al preveer su derrota, renunció a la 

presidencia y abandonó el pata en el barco ale•'n lla•ado 

•Iplranaa•, que lo llevó a Europa en donde murió el 2 de 

julio de 1915, ea Parla. 

Madero fue traicionado por el General Huerta, ae 

produjo el asesinato del Presidente, as[ co•o del 

Vlceprealdente Pino Su,rez y sube a la presidencia el 

traidor Victoriano Huerta. 

Don Venuatlano Carranza, gobernador de Coahuila 

se subleva, desconociendo el aoblerno del Gral. Huerta, 

arau•entando que el Senado carecla de autoridad Conatl

tuclonal para no•brar Prealdente de la RepUbllca, au

pllendo al electo popular•ente y que, por lo tanto, era 

recurrirla a la fuerza de las ar•aa para loarar la 

reatauract6n del orden lealtl•o. 

El 26 de •arzo, Carranza y aua prlnclpalea, 

flr•aron el •Plan de Guadalupe•, en la hacienda del •la•o 

no~bre, •edlante el cual se deeconoctan todos los poderes 

(22) De la Cueva liarlo, Ob. Cle., pq., 95. 
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federales y se d~ba prlnclplo a la Revolucl6n, se nombra

ba, en consecuencia, al jefe Carranza coao Co•an~ante en 

Jefe del Ejército que se deno•ln6 •Cooatltuclooallsta•. 

Coopcr~ con él E•lllano Zapata, 11der de loa 

caapesinos en el sur, enarbolando su bandera de •Tierra y 

Libertad•. 

¡uerrlllaa 

justicia 

quererlo, 

Kblco. 

En otra parte, Francisco Villa or¡anlzaba lea 

en el norte y trataba de hacer un tipo de 

social con aua propia• •anoa y escribe, aln 

un capitulo 1randloao en la vida blat6rlca de 

El Presidente Huerta renuncia el 15 de julio y 

entra en el lntertnato el Lle. Francisco Carbajal, 

al1utendo los revoluclonarloa auaa~do vtctorlaa y to•ando 

l•portante• plazaa. 

El Lle. Carbajal •anda al General Lauro Vlllar y 

al Lle. Gutl~rrez Allende para tratar con Carranza, 

quien pldl6 una rendlcl6n lncondlclonal y absoluto del 

Gobierno. F.l 13 de 8ROBtOt Carbajal abandonó la capital, 

aedalando que la abandonaba debido a la altuacl6n dlflcll 

e l•Po•ib)e de sostenerse por •A• tle•po. 

El 15 de a1oato hace au entrada a lo Capital el 

General Alvaro Obrea6n y posterlor•ente ae suscita la aran 

dlvl•l6o que exlatl6 entre loa prlnclpalea jefes revo

lucionarlo•. 
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8 .- La Ley del Estado de Veracruz 

Respecto de Jos Contratos. la Ley de Trabajo del 

Estado de Veracruz, en au Artlculo so, dlce que el 

Contrato Individual ea el contrato, por virtud del cual, 

un persona lla•ada trabajador, presta a otra, lla•ada 

patrón, un trabajo personal o un servicio, que estando 

bajo su dlreccl6n, el trabajador recibirla el paao de una 

retrlbucl6n econó•lca. 

Bl contrato colectivo de trabajo a6lo lo def lne 

esta Ley coso 

e•preaa o 

aquel contrato 

entidad Juridlca 

que 

con 

celebra una persona, 

una aarupacl6n de 

trabajadores leaalaente reconocida, debiéndose hacer este 

contrato por escrito. 

Esta Ley realaaenta co•o contratos especiales 

loa de trabajo aarlcola, el de 101 doaésticoa y el de loa 

aprendices. 

En 1929, era ya notoria la neceaidad de que •e 

hiciera una Leatalac16o con car6cter Federal, dado loa 

proble••• que auralan al apllcar la• Leye• locales de cada 

Estado. l•poalbllltando a estnn autoridadea a resolver laa 

controveralaa que ae presentaban. 

· Ya con car•cter Federal. en •ater1a de trabajo, 

por refor•a conatltuclonal de 6 de aeptle•bre de 1929. ae 

dlspu•o la elaborac16n de un proyecto de C6dtao Federal 

del Trabajo conocido co•o proyecto •Portea Gll• en honor 
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de su iniciador, Dlcho c6dl¡o decla sobre la materia que 

noa ocupa• 

P.- Cootr•toa de Trabajo 

Loa div!d!O en cuatro arupoa• El Individual¡ el 

de Equipo¡ el Colectivo, aúo cuando se decla que éste no 

era propla•ente un contratoi y el contrato Ley. 

a).- contrato de lqatpo 

. Era aquél que se celebraba por un sindicato de 

trabajadores, oblta6ndoae a prestar un servicio por •edio 

de su• •ie•broa. Eate contrato fue auprl•ido por la 

actual Leatslact6n, puea se prestaba a que se co•etleran 

arandea abusos por Jaa directivas y a darle ftaono•l• de 

co•erclantea a loa Slndlcatoa. 

b).- Contrato Colecti•o 

Sr. dP.finl!, en el prc;ccto, coao el Convenio~que 

se celebraba entre uno o varios patronea o uno o vario• 

SlndlcatD• patronales y uno o varios Sindicatos de 

Trabajadores, estableciendo laa baaea o condicione• 

confor•e a la• cualea ae debtan prestar loa contrato• 

lndlvldaal.ea de trabajo. 



c).- Contrato ley 

E• el mi•mo que actualmente re9lamenta la Ley en 

•U Articulo 414, que a la letro dlc11 •contrato-Ley.- E• 

el convenio celebr•do entre uno o V•rioe sindlc•toe de 

tr•b•J•dorea y V•rlo• p•trone•, o uno o vario• alndicato• 

de patronee, con objeto de eatablecer la• condicione• 

••g~n l•• cual•• debe d• pre•taree el trabajo en una r••• 

dct:r=!n~d• d• lA lndu•tria, y declarado obligatorio en 

una o v•rla• Entidad•• federatlvaa, en una o varia• zona• 

econ6•1c•• que abarquen una o •6• de dicha• Entidades, o 

en todo el territorio n•clon•l.• (23) 

d). - Contrato• Eepeci•l•• 

Reglamentaba como tal••· a lo• contrato• de lo• 

mineros, ferrocarrilero•, trabajo a domicilio, trabajo del 

campo y el de lo• aprendlc••· Casi todo• ••toa contrato• 

eacjn cont.nld~~ en !: ~ctt1~1 l•g1elaci6n. 
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CAPITULO 11 

"ANALlSlS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO" 

1.- EL CONTRATO COLECTIVO DB TRABAJO 

A.- Concepto 

Los tratadlstas del trabajo, proponen alauna• 

deflnlclones de Contrato Colectlvo de Trabajo, conceptos 

que, sl bien en toJvo t~~ c==o~ ~on útllas. cuando no 

exactos, see6n los dlferentes criterios basados, ya en 

experiencias le&lslatlvas o doctrinales. dependiendo del 

punto de vista que adopten o la legls1acl6n dentro de la 

cual se encuentren ubicados1 algunos de ellos, adolecen de 

aceptación ¡enernl, si bien, otros son aceptados de 

acuerdo Con sus respectivas legislaciones. 

El tér•lno Contrato Colectivo del Trabajo se 

aenerallza, en la doctrina, prlnclpal•ente1 con Berthel6ay 

Reynaud¡ Francisco Concentlnl; Barassl; Alfredo Cloffl¡ 

Carlos Coata•aana¡ la doctrina Española y el C6dl¡o 

Federal Suizo de las obttaacion~bi ~unqu~ !o~ ~~t~r~~ 

ale•ane&. invariablemente, usan la denoainaci6n Concreto 

Tarifa •Tarif Vertraa•. 

Garci~ Oviedo le llaaa, i&ual•ente, Pacto 

Colectivo de Trabajo, arauaentnndo que1 •La expreal6n 

Tarifa que usa la doctrina aleaana parece referirse 

exclualvaaente al salarlo.• (24) 



Gallart y Poi ch pt'opone la deno•inacl6n1 

•convencl6n Colectlva de condlclones de Trabajo.• (25) 

Ju6n D. Pozz.o soatlene1 •Ea •uy trecuente entre 

noaotroe el t6r•lno Convenciones Colectiva• de Trabajo que 

adopta Krotoacbln y que sesolaos nosotros conslderAodolo 

•'• de acuerdo con la naturaleza jurldlca de la lnstl-

tucl6a. Con todo, reconoceaoa 1 a justeza de la 

denoalnacl6n de ••conventos Colectlvoa de Trabajo'' que en 

realidad equivale al de convencl6n y que es utilizado 

corrleoteaente en nuestro Pala por la Jurisprudencia y 

par:e d~ 1• doctrine. 

denoaloacl6n ais aceptable 

trabajo.• (26) 

Cabaoellaa considera que la 

seria las de noraaa de 

. Karlo de la Cueva dicer •El téralno cOotrato 

Colectivo de Trabajo. tu~ una necesidad en los origeoes de 

la institución. pero CR hoy lnarlecuado. 

En el Derecho nexicano se le e•plea ta•bJéo¡ el 

6nlco intento para buscar otra deno•lnaci6n se encuentra 

en las lla•adas Tarifas Kloi•as de la Industria Te~til de 

1912 1 eu 1• cü:.·:::::-=!!)n f'.':nlRcclva de trabajo y Ta~·\faa 

"lnl••s de apllcacl6n en la RepUbllca para las tAbrica• 

de hllados tejidos. aprobada en 1927. pero es 

i&ual•ente para el contrato-ley. 

(25) 

(26) 

La dlvulaacl6n del t6ralno Contra~o Colectl~o 

r!U:~cs~ ~~!c~4~~=i~~~oi9!n;ep2~. ET*~?º' rtet Traba to, Editorial 

rl~~.Ji!~~enrr~:';hi92~! ii:~i9t.Ta.a LV, Edt.ar F.dU:ores, Buenos 
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de Trabajo y su lnclusl6n en todas nuestras leyes, nos 

obllaa no obstante las ra&ones técnicas a utilizarse.• 

(27) 

Jesús Caatorena, al referirse a las partes con

tratantes a su elaboración y que •anlf lesta puede ser 

convencional, arbitral, pública o privada, la define co•o 

•g¡ réalaen Jurldlco de una o varias eapresaa elaborado 

por el patr6n o patronea de esas e•presas o el sindicato a 

que pertenece y el alndlcato o slndlcatos a que pertenecen 

loa trabajadores de esas eapresas o por un 6rbltro p6blico 

en el que .deleaa por aquél loa esa facultad, para reaular 

la p1~ñtaci6~ tle !o~ ~nrviclos y leR aacerlaa derivadas de 

ella.• (28) 

. Ernesto Krotoschln ••niflesta que1 •Et Contrato 

Colectivo de Trabajo ea un Acto Jurtdlco bilateral que se 

constituye entre una o verlas ostclacloncs proteslonales 

obreras y una o verlas onocleclon.?e patronales o un sólo 

patrón, con el tln de regular las condlctones de trabajo 

que se apl lcaréo en las re lac'lones lobora les respectivas 

para ••atener un estado de pnz entre las partes contra

tante•.• (29) 

Gnllart y Folch propone el slauiente conceptoa 

•ga el pacto o convenci6n colectiva de condiciones de 

trabajo, concluldo entre un patrón y un arupo de patrones 

o asoclaclón patronal protesional, con un sindicato o 

nsor.tAcl6n protcslonal obrera para reaular las condlclqnea 

(27) De la Cueva tlarlo, Ob. Cit •• pA¡. 467. 

(28) CBStorena J. Jesús, Ob. Cit •• p6¡. 217. 

,. 

( 
29

) ~~~~~~~ l n Dep~I::~t~~eno! º~i ~~~~ 1 A~::nt1Ra • Py§gj';º pá~! 1 6Jí·~rebeio' 
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, de trabajo y otras c•eatloaea referentes, regu1aci6n a la 

q~e ae habrán de adopta~ los coatratos de trabajo 

aiosalarea.• (3•> 

La Oflclna Intern~cional del Trabajo. •OIT•. da 

la ai&ulénte deflnici6n1 

•Ea Coavenct6n Colectiva toda convención escrita 

conclulda, por •n cierto período, entre uoo o vsrloa 

?Atrone•, o ana oraanl~•ci6a patronal, de una parte y ua 

arvpo de obreros o • ~== or~ant~aci6n obrera, de otra 

parte, con el tln de untfor•ar las condiciones de l~~~=jo 

ladlYldualea, y eventual•entc, regla•entar otras cues

tloaea que interesan al trabajo.· (31) 

El aaestro Rodolto Cepeda Villarreal, al rete-

rlrse al Contrato Colectivo de ftabajo, 

noción• 

da 1 a s lau len ce 

•1a la estipulact6n encre una asrupactón de 

~~~hJljadoree, por une parte. y un patrón o agrupaci6u de 

patroae• por 1a otra y qu~ bU cc~tP.nido eaenclal tiene por 

objeto deteralnar las condlclones con la& cuales ee debcu 

contoraar loa contratos. o bien, seg6n los cualca tea• 

dr4o que desarrollarse lee particulares relaciones que ca

da ano de loa trabajadores. lndivldual•eotc conRideredoe, 

tienen com Ga p•tróo.• (32) 

(311) Gallare y Folch Alejandro, Ob. Cit., páii. 143 • 

. (31) 

(3ZJ 



-51-
B.- Requleltoe Esenciales y de Validez 

La Ley Federal del Trabajo, no aenclona loa 

requisitos de existencia y de valldeE del Contrato Colec

tivo, 6atoa, sólo ae pueden derivar del Derecho Coa6n, 

cuando, 6ate, en Teoria General de las Obllaaclonea habla 

del objeto de los contratos, dice que ca la cosa que el 

obllaado debe hacer o no bacer1 ea establecer las obll

aaclonea y derechos de las partea contratantes. 

El objeto del Contrato Colectivo, ae deduce 

cuando las partea se obligan a deteralnadaa preataclonea¡ 

el contenido queda definido por el lnter~a de los proploa 

contratantes, que son los que se obllaan directaaente al 

cu•pll•lento de lo pactado. Las obll¡aclones que deriven 

del contrato Colectivo, s61o e•plezan cuando los contra• 

tantea. entre sl. celebran contratos propla•ente dichos. 

El objeto. es entonces, pactar una serle de prestaclone• y 

dtapoalcione• de ar•onla para que exista pa~ dentro de la 

e•preaa o de la induatrla por el tér•lno de vlaencla del 

•l••o. 

En todo Contrato Colectivo, extaten obliaactonea 

reciprocas, que nacen de la relacl6n jurldlca que ae 

conaldera co•o ley previsible de altuacionea planteablea, 

que rc:uclvcn cnt~do~ de hecho~ concrete~. que tretsn de 

encontrar una solución jurtdlca entre patronea y trabaja

dores 

El Contrato Colectivo, no debe confundirse, en 

su naturaleza jurtdica, con el contrato individual de 
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trabajo, en a~bos, se regula la prestacion del trabajo y 

•• ••tipulan obligaciones y derechos; pero en la contra

tac16n individual, •• pactan sarvlcioa en forma individual 

y en •l colectivo •• pactan condicione• generales en que 

deber6n prestar•• los servicios. 

La• obligaciones son concretas en el contrato 

individual e indeterminadas. al sujeto de la prestación, 

en el aspecto colectivo. 

El Articulo 1812 d•l C6dlgo Clvll para el 

Oietrlto Federal dice: •fl coneentl•lento no •• v611do •1 

ha eldo dado por error. •rrancando por violencia o sor

prendido por dolo.• (33) 

En el Controto Cal activo de 

consentimiento es un acuerdo libre de voluntades, dado a 

trav•s da los representantes de l~s partas, en donde •• 

manifieetan intereses con car~cter colectivo para ••r 

aplicado• a una profea16n, ot1c1o, Jndu•tria o •mpr•aa. 

En todo acto Jur1d1co, quien •• oatenta capaz. 

debe reunir do& requieltos indiapen•abl••· ai omite alguno 

de ellos, •l acto aer6 considerado nulo¡ •l primero, ea 

tener capacidad auficiente para contratar¡ el aegundo, •l 

poder repr•centar an forma jurldica aceptable a qui•n•• 

reaulten obligados¡ para cumplir estos requisitos, •• 

neceaarlO observar las reglas del Derecho Común. 

(33) Códi§o Civil para •l Dhtdto Federal. Acb.Jalizado, concordado y 
conurlaprudancla obligatoria, comentado ~or l11andro Cruz Pone• 
~o~~~~~•l Leyva, declme primera edición, axico, 1991, Editorial 
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En el Contrato Colectiva d• Trabajo, encontramo• 

qui la capacidad para celebrar los ml1mo• pertenece a la 

asoc1ac10n profesional, patrón o patrones o bien aso

clacl6n patronal. El patrón o patronea •• rigen por la• 

d11poalclone1 del Derecho Común. 

La asoclacion profaalonal deba da estar con1tl

tulda v'lldamanta, o da lo contrario 11 contrato colecti

vo 11r6 nulo, •• nacaaarlo qua al alndlcato aatl1faoa lo• 

r1qul1lto1, tanto da con1tituci6n, como de r•9i1tro1 da 

11to1 deriva su capacidad. La Nueva Ley Federal del 

Trabajo, al respecto, nos d1c11 

"Articulo 364.- Los alndlcatoa deber6n 

con1tltulr11 con veinte trabajadora• en 11rvlclo activo o 

con tr•• patronea, 

del nü•aro •lni•o 

por lo ••noa. Para la det•r•lnac16n 

de trebajadorea. •• tomarAn en 

con•ld•rac16n. aqu6llo• cuya r•lac~6n de trabajo huble•• 

•ido re•clndld• o d•d• por ter•lruda dentro d•l periodo 

co•prendldo entre lo• treinta di•• anterior•• a la fech• 

d• 
0

pr••t•cl6n de la aollcl tud de reolatro del alndlcato y 

en la que •• otorou• ••te.• (34) 

la copocldad pora Ingresar a los s1nd1ca~o• •• 

determinada por la L•y Laborali 

•Articulo 366.- Loa alndlcatoe deben reglatrarae 

en la Secretar1a del Tr•b•Jo ¡ Pr=v1e16n Social en loe 

caaoa de co•petencla Federal 1 an l•• Junta• de Concl-

(34) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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11ac16n y ArbitraJ• en lo• de competencia local, a cuyo 

•fecto re•1tlr4n por duplicados 

1.- Copia eutorlzeda del acta de la ••••blea 

conatltutlv•1 

II.- Un• llata con el n~••ro, no•brea y do•l

cllloe de aua •i••bro• y con el no•bre y do•iclllo da loa 

loa qu• ca 

preatan lo• aervlcio•t 

III.- Copla •utorizada de lo• aatatutoa¡ y 

IV.- Copla autorlz•do del acto do lo oaomblca 

en qua •• hubl••• elegido la directiva. 

La• docu•antoa a qua •• raf l•ran laa fracciona• 
antarloraa aar6n autorlzadaa.por al Secretarlo General, al 

aatatutoa.• ( JS) 

Las autoridades eat4n obligadas a raglatrar loa 

sindicatos dentro de 101 ttrmlnoa de ley¡ en la lntell-

o•ncla da que, 

aindicato por 

l"'eglstrado al 

transcurrido •ate, si no •• registra al 

las autoridad••• autom,tlcamente queda 

•indicato y desde ase momento goza de 

personalidad Jurldlca y 1ocial para la d1fen1a de •u• 

(35) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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•leabros y para obtener la celebracl6n del Contrato 

Colectivo de Trabajo, 

En Jo que respecta a la aceptación o neaacl6n 

del realstro de slndtcatos, sólo podr6 ne¡arse, de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 366, que a la letra dlce1 

"AnlcÜto 366.-

6nlcceentet 

El rea:lst~o podrA negarse 

1.- SI el sindicato no propone la finalidad 

preYlata en el Art{culo 3561 

11.- Si no se constltuy6 con el n6•cro de 

ale•bros fijado en el Artl~ulo 364¡ y 

III.- Si no se exhiben los docu•ento• a que se 

refiere el articulo anterior~ 

Satisfechos los requisitos que se establecen 

para el registro de los sindicatos, ninguna de las autori

dades correspondientes podrAn neaarlo. 

Sl la autoridad ante la que ae present~ la 

solicitud de registro, no resuelve dentro de un téralno de 

69 dlaa, los solicitantes podrAn requerirla para que dicte 

resolución. y si no lo hace dentro de loa tres dlas 

aiauientea a la preaentacl6n de la solicitud. se tendré 
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por hecho el regl•tro para todo• loa •f•cto• legal••· 

qued•ndo obligada la autoridad. dentro de loa tres dla• 

a19ulent••• a ••pedir la conatancla respectiva. 

COMENTARI01 Este precepto •• de •u•a l•por

tancla1 tiende a hacer efectiva la libertad •lndlcal. ya 

que transcurrido• lo• t•r~lnoe de ••••nta dla• para 

resolver sobre el r•Qi•tro y loe trea del requerimiento 

para que la• autoridad•• la re•oluc16n, 

ip~~ jur•, autamAtlcament•, •• tl•n• por reglatrado el 

alndlcato y deade ••• •omento goza da peraonalldad 

Jurldic•. Laa autoridad•• dabar6n expedir la conatancla 

r••pectlva y en caso de no hacerlo incurren en reapon

••bllldad. pudiendo aupllrae lac conatanclaa con otroa 

sedloa de prueba. La pereonolldad an esta caso •• podr6 

co•probar con las copla• selladas da la aolicltud y 

r•qu•rlQlonto r~spectlvos. Cuando las autorldadaa nieguen 

al registro del •lndlcato. los que aparezcan como rapra-

••ntantea da 6ata podrAn ocurri en Juicio da a•paro 

directo ant.a al Juez da Olatr1to ,.oi:-petenle COMO dlepona 

l• Lay da Amparo." (36) 

En la doctrina del Derecho Civil, todo acto 

Juridico debe tener un objeto licito. El objeto del 

Contrato Colectivo, son lac condicionee de prastaclbn del 

servicio, mismas que no pueden ser ilicitas¡ e~~a• 

condiciones daber6n ajustarse a lo dispuesto por la lay y 

no contravenir al orden pübllco. 

La ilicitud de todo contrato, lo encontramos en 

(36) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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el Articulo 1839 del Códl&o Civil para el Distrito y 

Territorios f-'ederalee que dispone1 

•za lllclto el hecho que ea contrario a I•• 
le1e• de orden p6bllco o a l•w buenaa coatu•brea.• (37) 

La sl•ple contratact6n de servicios. para que ae 

co•etleran actos delictuosos. ln•orales, indicar& que laa 

autoridades no podr6n consentir este tipo de pactos. 

El fin que se persl1ue en todo contrato 

colectlYo debe ser. consecuente•ente, lfclto. 

La •ayorf a de las lealslaciones positivas exlaen 

que el Contrato Colectivo se celebre por escrito, siendo 

lndiapen&able, para que exista co~ocimiento, por parte de 

loa trabajadores, de lo que se estipula en el •is•o 

contrato, debe exlatlr 1 ade•As una mayor seaurldad por 

a•baa partes, pues habrá paz en la e•presa, sobre lo que 

se deter•lne en for•a escrita¡ se precisa ade•6a, el 

contenido y el tir•lno de duración. 

Respecto a Ja Le&lslaclón del Trabajo y •uy 

especlal•ente reflrléndonos al Contrato Colectivo de Tra

bajo, no encontra•os, ni en Ja doctrina, ni en la Jey. un 

ordenaaiento o realaaentnción sistea6tlc~ 9obrc loa requi

attoa de existencia y validez del Contrato Colectivo del 

Trabajo. 

(37) Cruz Poace Llaandro y Leyva Gabriel, Ob. Clt., pq. 286. 
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c. - Contenido del Contrato Colectlvo 

La •aterta del Contrato Colectivo, o la serle de 

clAuaulaa que contiene o lo inte¡ran. constltuye el 

contenido de este contrato. La doctrln8 extranjera eta• 

bor6 lntereaante• eatudios en torno al contenldo del 

contrato colectivo. Eato noa oblisa a referirnos a la 

doctrina de los prfnelpalea tratadlataa que ae ocuparon de 

tal cueati6n. 

Pero ua concepto ala deflntdo. :ún lo tendre•o1, 

sl intenta•oa un breve recorrido general. tanto en la doc
trina extranjera, eo•o en la doctrina •exlcana. 

Por lo que toca a la doctrina extranjera, en loa 

paiaea en que está rcata•entado el Contrato Colectivo, 

Ale•ania y Francia aon los que c~ntrlbuycron con aejor 

acierto a la elaboraci6n del probleaa en cuestlón. 

Philipo Lot••r expresa que •tres arupoa de 

noraae iutearao el Cu;t~~to ColectiYo. Al prl•er arupo ae 

reflrl6 coo et no•bre de1 Dlsposlclooes lí~=~f torlaa y en 

el, coapreudl6 aquella• clAuaulas que se cousertau con 

aotivo de un Contrato Colectivo. Coao objeto de ellaa 

señaló, la ter•loacl6Q 

ell•lnacióa de un boicot 

de uaa huela• o paro. la 

reali~ado por cualquiera de lsa 

partes, la reinstalac16n de traüajadorea deepedldos y laa 

relatlYaa a otras clrcunatanclaa. En el seaundo arupo qee 

deno•ln61 Diepoalclonea a que se refiere el Contrato 

Colectivo de Trabajo, considerado en al •lsao, aludl6. 

coa el propósito de caracterizar a las noraaa relatlvaa a 
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la •Ida e !•perlo del Contrato 'colectlTo. En ellas 

coaalder6 a las qae ae refieren al principio. duración y 

ter•laacl6n del Contrato. 

Ta•bl6a clt6 a laa aoraaa cuya función aea la 

de aaea•rar la efectlYldad de la laatltacl6o y a clertaa 

ooraaa qae. para reaolYer loa confllctoa que auaclten, 

eatablecea la coaatltaclón de coalalonea. 

En el 6ltlmo arupo. ol QDC dcnoaln61 loraoa 

aobre laa coadlclooea de trabajo, aeocloo6 laa noraaa o 

coadlcloaea qae aerYlr6n de baae para la preatacl6a 

de aer•lctoa. De eatoa arupoa, dijo, el prlaero puede 

exlatlr, loa rest.antea, aarea;6, foraan parte del 

coatenldo eaenclal del Contrato ColectiTo, aa aaaencla 

deter•laarla la lnexlatencla de este contrato. BI 
secundo :rupo se dlstln:ue del últi=o. en cuanto a que 

éet.e ea el n6cleo y aqu~l su envolt11ra.• (38) 

Slauiendo la eXposlc16n del •aestro de la Cueva, 

Caatoreoa •enciona que la doctrina Francesa reco¡l6 la 

•10 •e parece posible, dada la variedad de 

condlclooea ecoo6•lcas, considerar un •odelo tipo de 

Contrato ColectlYo de Trabajo, tal coao Jo hizo la Sacie-

dad Aleaana de refor•a social. Ea •as confor•e a la 

t~cnlca·Prancesa, exaainar la validez de las prloclpalee 

cl,aeulaa en uso de nuestro derecho. Entonces se puede, 

(38) De la cueva Karlo, Ob. Cit., p6c. 593. 



•lauleodo la Ley. cla•lflcar I•• cliuaul•• en dos serle•• 

e).- Las cl6:aal=c q;e conciernen a la• coa

dlcloaea de trabajo c•F• aerle ae puede deno•loar ea 

aicleo1 

bJ.- L•• cl6•••1•• deatloadaa a aaeaarar la 

apllcacl6a del Coatrato ColectlYo, aerle que, por aa parte 

Contln6a exponiendo, Ca•torena, aludiendo a la• 

ldeaa antea expueatas, que Paul Ple claalflc6 el contenido 

del Contrato Colectivo de Trabajo en tres partea• 

•a).- El nicleo, q•e aon la• cl&uaula• qae ae 

refiere• a la aodalldad de loa contratos lndlYldualea o de 

eqalpo a qee deben aajetarae laa partea llaadaa ea la 

conYeacl6a1 

b).- L• eaYoltara protectora que contiene la• 

cl6•••1•• relatl••• a la problblcl6n de deroaar el con

trato ColectlYo, la~ de adbeal6n eventual de tercero, les 

qae fijan loa derecboa alodlcalea, la• que aenclonan laa 

baelaaa y Jaa cl6aaala Robr~ •rhltraje9 o coeprc:laoc; ¡ 

e).- Las qae lndlcao loa artlculoa relatlYo• a 

la apllcacl6o J daracl6o del Contrato ColectlYo.• (48) 

(39) CUtorena Jos6 de Jea6s, Ob. Clt., pA¡. 659. 

(W) Ibldea. 
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Los estudiosos ale•anea Kaakel y Hueck-Ntpper

dey, citados por el •aestro de la Cueva, después de 

claatf tcar el Contrato Colectivo, señalan que su contenido 

conata de tres partear 

•) La envoltura, que fija las re¡laa aobre la 

for••• duracl6n, ter•tnaci6n y revlsl6n1 

b) La parte nor•attva, que son las destinada• a 

realr loa contratos de trabajo¡ y 

e) El ele•ento obliaatorto, que constituye las 

obltaactonea de cada una de las partea. 

Encuentran, loa autores se6aladoa antertoraente, 

un cuarto eleaento de tipo accidental y ocasional que 

puede denoalnarae transitorio. 

La Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, 

bace au aportación al teas y aedala el contenido del Con

trato Colectivo coao coapueato de doa ele•entos1 

a) Una reala•entaci6n de loa Derecho• y laa 

obliaacione• de las partes en la Convención Colectiva, ya 

sean alodicatos profesionales, coaitéa peritatorios, or

a•oizactooes corporativas o arupoa de tr~bajaúorea parte 

eq la inatancla de Conciliación¡ y 

b) Dna reelaaentacl6n de las condicione• de 

trabajo, en favor de las personas representadas, por la 

parte de la Convención colectiva. 
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Ahora bien, la regla•entac.l6n de las relaciones 

de la• partes en la Convención Colectiva, no es un fin en 

al, •loo un •~todo para las condlclonea de trabajo, sirve 

de araadar• a la reslaaentecl6n de las condiciones de tra

bajo, capltulo, ~ate, que es la verdadera razón de la 

exlatencla de la Coovencl6n Colectiva. 

Cree•oa lntereaance, por ahora, observar alsuno• 

•a~actos existente• al respecto en la Doctrina Hexlcana. 

Al r~apecto, la oplnl6n del aaeatro J. Jea6a 

Caatorena, aedelando el contenido del Contrato Colectivo 

arswaenta que1 •Loa contratoa, aún loa ala coapllcadoa, 

tleaea por reata seoeral un objeto slaple, pero el Con

trato Colectivo reaala tal cantidad de aateriaa, que 

reawtta aaaaaente dlflcll establecer cualea son auatan

clale• y c•alea no.• (~l) 

SeAala, por otra parte, que1 •g¡ Contrato Colec

~!~c ~e \~ •d~•. Qae eo ~l. sola•ente se establece la de

ter•laacl6o de las coadlciooes de trabajo de un conalo•erA 

do de trabajadorea a6a o •eooa araode. Son laportantes e~ 

t•• cliaaalaa. pero bay otra serle que se ha ldo cooaa

araodo y la podeaoa claalfic•r de ln olaul~ote ••oeraa 

a).- Laa c16aaula• que reproducen ventajea 

leaalea, qae la ••yor parte de laa veces no son aqu61laa 

que ae6ala la Ley, alno que entra6an una reaulacl6o 

eapeclal qae presupone •ejor{aa para loa trabajadore•l 

(41) CMtorena Joá de Jea611, Ob. Clt., pq. 659. 
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b) .- Las c16uaulas que aenclonan las coadlclonea 

de trabajo protl!sloaal. 

Estae cl6•aulaa tienen orlaeo en la l•poalbl

lldad de la le7 para asotar todas las coodlclooea de 

trabajo de todas 1An actlYldadew lnduatrlales del Pata, 

que el Contrato ColectlTo, con un objeto a6a reatrlnaldo, 

recose frec•eoteaeote laa coadlclonea peculiares alcan

~•daa en laa profealone• de loa aleabros del slndlcato que 

cootrataa.. 

conaaet•dlnarlaa en clertaa reslooea del Pala, que loa 

trabajadores que radican en ellas disfrutan, acreditadas, 

Eataa, por virtud de la coatuabre. Loa Contratos Colee-

tlvoa recosen sus ventajas y las incluyen en ellos, dentro 

de sus eapeclf lcaclonea¡ y 

d).- Laa clAuaalas que señalan el deseo constan

te de •eJora•iento por las condiciones loaradas dia a dla 

por loa trabajadores nacionales. 

En reao•en, el concraco Culactlvü d~ T~:b:jo. 

tiende a asacar laa condlclooes de trabajo ya exiatentea y 

a crear naeYaa.· (~2) 

Por parte. el •aeatro Rodolfo Cepeda 

Vlllarreal. al eatudlar el te•a del contenido del Contrato 

(42) Caatcrena Jl>R de Jea6a, Ob. Cit., pq.. 659-660. 
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Colectlvo. enc·.1entra dos tipos de c16usulas a saber• 

•a) C16aaulas esenciales. 

b) Cl&uaula• accidentales o secundarlas. 

In la doctrina. sleple•ente se dlatlngue el 

contenido esencial de aquél que no es esencial sino 

accldeat•l1 en le lntellgencla de QUC se consideren 

for•ando parte del contenido esencial de 1 Contrato 

ColectlYo. aquel las cl6uaulas son las que deben 

confor•arse ea foraa i•peratlva loe Contratos Indlvldualea 

de trabajo. co•o por ejeaplot los honorarios, vacaciones, 

trabajo• extraordloartoa, salarlos que corresponden a cada 

jerarquta, objeto de reauneracl6n, dlsclpllnas, duración y 

reaoluct6n dft contrftto, ya que ~stas cláusulas non 

lodlapeaaableaente necesarias pa·a la existencia del 

Contrato Colect.l•o de Trabajo¡ y en alguna& ocasiones ae 

ln•olocra dentro .de la esencia •isas del Cont.rato 

Colect.ivo a las cJáusulas que se refieren al •o•cnt.o que 

coalenza a aurt.lr sus efectos o entre en vlaor. asl co•o 

apllcacl6n del Contrato Colect.lvo ya que estas cláusotaa. 

en algunas legislaciones, son necesarias paro la validez 

del Cont.rato Colectl•o del Trabajo 

En cuanto al contenido qae no ea esencial. alno 

acclden~al. son nu•eroaaa las cliuaulaa que lo cona

tltayen. y de las cuales. Rudateln dlstlnaue tres cate

aorlaa a aaberr la prl•era. constituida por diaposlclonea 

que no pueden ser consideradas dentro de las qua 
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real••entan la celebrac16n de loa Contratos Indtvldualee 

de trabajo. puesto que ee refieren excluolvaaente al •éto

do Colectivo. entre las cuales pueden citarse coao 

eJe•plo. te tuodacl6n de institutos de prevlsl6n. aals

tencla. lnatrucc16n profesional. colocacl6n, etc., etc.s 

la aesunda est6 conatltulda por dlapoalcionea transltorlaa 

que. por lo resular, se estipulan en el aoacnto en que se 

celebra el Contrato Colectivo de Trabajo, coao por 

ejeaplo1 aquéllas que estipulan la apllcacl6n retroactiva 

del Contrato Colectivo de Trabajo, o sea, que entra en vt

~or en una fech• •ntccioc 6 aquélla en qu~ se celebró, por 

6ltlaoi la tercera est6 constituida por disposlclooes que 

se refieren exclualvaaente al Contrato Colectivo, entre 

las cuales pueden resolver controversias que surjan salvo 

lnterpretaclón y apllcacl6n de una noraa del Contrato, o 

bien. aquéllas que establezc4n deter•lnadaa eanclones. 

aquéllas que se refieren a la tutela o protección de dicho 

Contrato contra posibles violaciones. etc.• (43) 

Uno de loe autores •e irnnos que con •ayor 

claridad analiza el contenido del :or1crato Colectivo, es, 

sin luaar a dudas. el •nestro Mario de la cueva, análisis 

que hace, siguiendo el •ismo plantea~iento del problema de 

Kaakel-Nipperdey 1 ya que af lraa que puede servir para 

usarse en el Derecho Hexlcano. 

Señala, en consecuencia, que el Contrato Colec

tivo de Traba)o se divide en les ni•uientea partes1 

•) La envoltura1 

(43) Cepeda Vlllarreal llodolfo, Ob. Cit., pA¡¡. 12. 
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b) El ele•ento obll¡atorlo1 

e) El ele•ento nor•atlvoi y 

d) Las cl6uaulaa eventualea, ocasionales y acc~ 

aorlaa. 

Lo mlsao que loa autores• alemanes, el aaeatro 

Merlo de la Cueva, af lrma que• 

•Los tres prl•eros ele•eotoa del Contrato 

ColectlTo son loa que lntecran la Iostltucl6o, ya que el 

cuarto, constituye acuerdos que se celebran en ocasl6n de 

uo Contrato Colec~lvo, ya que en realidad, no for••n parte 

de 61. 

La envoltura del Cootr·1to Colectivo, son laa 

noraaa que se refieren o la vi.In e l•ricrlo de la lns

tilu~liu ¡ =~ ~!~!d~~ Pn noraaa sobre ln vida y noraas 

aobre el laperlo del Contrato Colecl.lvo. LBS prlaeras, 

•arcan el principio, duración, revlsl6n y teralnacl6o del 

Contrato Colectivo de Trabajo. Las eeaundaa, aedalan el 

ca•po de accl6o del Contrato Colectivo. 

qae habrA de realr. o loa departaaentoa 

cuando el Contrato Colectivo se celebra 

STealal. 

o sea. la c:preDa 

de la eaprcea. 

coa uu ~ludtcato 

El eleaento obllaatorto estA for•ado por nor•a• 

qae ••eaaren el ele•ento nor•atlYo. las reglas que f ljan 

las obllaaclooes que cootrAe. bacla la otra. cada una de 

laa partea que celebran el contrato; por tanto. el 
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aleaento obllaatorlo ae desenvuelve eo dos gradoes las· 

nor••• que tratun de aae1urar la efectividad del Contrato 

ColectlYo y las reatas que fijan lae obllgaclooea 

coacretaa a cargo de la Asoclacl6n Profesional Obrera 

frente al capreaarlo y de éste a aqu~lla. 

Co•prenden, talea noraas, laa que proYeeo o fi

jan las sanciones pAra la que viole laa cattpulacloncs del 

eleaeato aor•atlvo, las cl6uaulas de exclusl6o y 

preferencia alndlcal y las prohlblclones lapueetaa al 

a•vrc••riu para sarauLi~ar ia libercaó sindical. 

Las cl6oaulaa del seaundo 1rupo son derechos y 

obllgaclooea que adquieren los autores del Contrato 

Colectivo en su car6cter de personas juridicas y son estas 

prestaclooee. a que se pueden obligar nl patrón. co•o la 

oferta de un local para qoe sesione abl el slndlcado. 

Et ele•ento nor••tivo co•prende dos series de 

clAusulae que pueden deno•inorse. rcspectiva•ente. con

diclonea lndividualea pura la prestación de servicios y 

condiclonea colectivas para la preetacl6o de servicios. 

Las dos serles persiguen •ejoreR condlclon~e de 

trabajo dlatlntaa1 6atas pueden ser, o •ejor dicho, pasar 

a for•ar pftrte del contenido de les Contreto~ !~dtv!du~tcc 

de Trabajo co•o las nor•aa que fijan las jornada~ de 

trabajo, toa descansos y vacaciones, loa aalarloa y·:· en 

seneral, las obllaaclonea que adquiere cada e•prcsarlo 

para la co•unldad del trabajador¡ por eje•plot loa 

aervlcloa aoclales que se obllaa a prestar el e•presarlo, 
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hospl ta les, eaapos deportivos, etc., etc. 

La envoltura, ha de existir en todo Contrato 

Colecclvo y de no ser ast, se aplicarán las noraas loca

les, 

El ete•ento obligatorio es 

Contrato Colectivo, pero taablén es verdad que no necesita 

exlsti~ en toda su extensión, pues de Jos doa arados en 

que se desenvuelve la nor•a que trata de aseauraT au 

efecttvldad, no pueden faltar y el bien ea posible que 

de no exlstlr clAueula alguna sobre el particular, la 

ley suplirla la dctictencla en que incurrieron las partea, 

de tol •snera que si el e•presarto celebra ua ContrfttO de 

Trabajo en condiciones adversas a lo convenido, podria, la 

Asoclacl6n Protestonol Obrero, ejcrcitftr las condiciones 

respectivas en cu•pll•iento. La segunda serle puede estar 

reducida al •lni•o. (44) 

El 'licenciado Beltasar Cnvaz:os Flores. a.1 

respecto se apega a la teoria de los autores ya citadoa. 

•Et contenido del Contr6ta Cnlectlvo. est6 for

•ado por clAusulaa quP. integren tres partee tunda•eotales. 

dlstincas a sabert 

a).- La eovoJtura, que coatlene laa clAuaula• 

relativas a su naci•leoto, duracl6o. aodlf lcacl6n, 

(44) !le la Cueva llnrlo, Ob. Clt., pá¡. 593. 
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revlsl6n o det~'•lnacl6ni 

b).- El ele•ento nor•atlvo. que constituye la 

esencia del Contrato y que est6 co•puesto por todas las 

condiciones cenerales de trabajo que resuacn los Contratos 

Indlvldualea o por las cl6uaulae reterentes al aooto de 

Jos salarios. horas de trabajo, intensidad y calldod de 

~ate y esttpulaclones voluntarias: y 

e).- El ele•ento obligatorio. es decir, coapul

aorio, ya que la dcnoalnacl6n de obligatorio puede 

t6cllaentc conducir a suponer que los de•és eJeaentos del 

contrato no son obligatorios. a pesar de que todas las 

cláusulas que lo integran sean de la envoltura del 

eleacoto ooraattvo, son de suyo obligatorias para las 

partes que los hao celebrado, que tiene por objeto lograr 

la aplicación etectiva de la clóusuln que constituye el 

ele•ento noraativo y que se enc1 ~ntro tor•edo por las 

cláusulas de cxclusl6n. de ingreso y de s~paract6n.· (45) 

D.- Suspensi6n del Contrato Colectivo 

a).- Concepto de Suspenai6n 

Es el acto juridlco, en virtud del cual, se 

suspende temporalmente la realtzact6n del servicio y el 

paao del salarlo en los casos especlf lcedos en la Ley. 

(45) cavazos Flores Baltasar, Ob. Cit. pá¡. 76. 
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b). - Suapeaa16o de loa Contratos de Trabajo ala 

Reapooeabllldad para el patr6o. 

La suspensión te:porál de los contratos de 

erabajo sin responsabtlldad para el patrón, tiene lu¡ar en 

los atcutentea casos• 

Cuando falta la •aterla prima en la ne~ 

¡oclaclón, aie•pre que no sea i•putable al patrón¡ 

Por falta de fondo& y la l•poelbllldad de 

obtenerlos para la prosecución noraal de los trabajos. al 

se co•prueba plena•ente por el patrón: 

Por exceso de producción con relacl6n a sus 

condiciones econóalcas y a as circunstancias 'del 

•ercado, ea una eapresa deteralnad,.; 

Por fuerza aayor, o ca.sos fort11 ! t-::. ruJ 

iaputablea al pAt~én, cuando trel&4 co•o consecuencia 

necesarla, inaediata y directa. la s~spensi6n del crabajo; 

Por falta de atnlatracl6n por parte del Esta• 

do. de las cantidades que se hAye cbll~sdo a entre&ar a 

les capresas con las que se hubieran contratado trabajos o 

ae~vicios. sie•pre que aquéllas sean indispensables& 

Por haber contraido, el trabajador. al¡una 
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~nfer•edad concealosa; 

Por •uerte o incapacidad del patrón, cuando 

tensa co•o consecuencla necesaria, lnaediata y directa, la 

su•pensl6n te•poral del trabajo; y 

Por falta de cu•pllaiento del contrato de 

por parte del trabajador, activada por prlelón 

preventiva seaulda de sentencia absolutoria. o por arresto 

iapueato por autoridad Judicial o Adalnlstratlva, a aenoa 

que, tratindose de arresto, la Junta de Concillacl6n ;,;Ar

bitraje que corresponda, juzgue que debe tener luaar la 

resclal6n del contrato. 

-Articulo ~27.- Son causas dr. suspenal6n 

teaporal de loa relaciones de tribajo en una eapresa o 

eatableclalento1 

1.- La fuerza aayor o el cano fortuito no 

laputable al patrón, o su lncopacldad f lalca o •ental o su 

•aerte, que produzca cowo conaecuencla neceaarla. 

ln•edlata y directa, la auapensi6n de los trabojosi 

II.- La falta de •aterla prl••• no laputable al 

patr6n1 

III.- El exceao de prodacc16n con relacl6n a eua 

condlclonea econ6•lca• y a las clrcunatanclaa del •ercadoa 



-72-

IV.- La lncoateabllldad. la naturaleza teaporal, 

notoria y ••nltleata de la explotacl6o; 

Y.- La falta de foadoa y la laposlbllldad de 

obtenerlo• p•r• la proaecucl6o nor•al de los trabajoa, al 

Ge coeprueb~ plenaaente por el patr601 y 

•.-!.- L~ falta. de •lnlstracl6n por parte del 

Batado de las cant.ldadea que ae b•J• ·obl lgado a entrea:ar a 

laa eapreaaa con laa que hubiese contratado trabajos o 

aerTlcloa, eleapre que aquéllas sean lodlspeoaablea. 

Articulo ~28.- La suspeosl6n puede efectuarse a 

toda una eapresa o cntnblecl•tento o a parte de ellos. Se 

toaar6 en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto 

de que sean suspendidos loa de aenor antigüedad. 

Articulo 429.- En loa caeos señalado& en el 

I.- 51 se trata de la tracción I. el patrón o su 

representante. darA aviso de la suspensión a la Juntn de 

Cnnclllacl6o y Arbitraje. para que ésta. previo el 

procedlaleoto cooal&nado en el Articulo 7B2 y &Íiui~nte&, 

lo apruebe o desapruebe¡ 

II.- Sl se trata de las fracciones 111 a V, e\ 

patrón preTinaente a la auepensl6n. deber6 obtener l• 

autorizaci6o de la Junta de Cooclllacl6n y Arbitraje. de 



-73-

conforaldad COll las dlsposlclonea para confl lctos 

cole~tlTOB de naturaleza econ6alca¡ y 

III.- Sl se trata de las (racclones II y VI, el 

patrón. prevla•ente n la auepenst6n debcrA obtener la 

autorización de la Junta de Conclllacl6n y Arbitraje, de 

coofor•ldad con las dtspoalclones contenidos en el 

Articulo 782 y siguientes. 

Articulo 439.- La Junta de Conclllacl6n y 

Arbitraje, al ••nclooar o Autorizar le eueponel6n, fijarA 

la 1ndeantzacl6n que deba pagarse a loa trabajadoreo, 

to•ando en conslderacl6n, entre otras circunstancias, el 

tle•po probable de suspensión de loa trabajos y la 

posibilidad de que encuentren nueva ocupacl6n, sin que 

pueda exceder del !aporte de un •es de salarlo. 

Articulo 431.- El sindicato y los trabajadores 

podr6n sol lcltar cada seis eeses de la Junto de 

Concillaclón y Arbltraje que verifique al subsisten las 

causas que orlalnaron la suspensl6n. Si la Junta resuelve 

que no subsisten, fijar6 un término no eayor de treinta 

r1t11_. !'"r" 1A rl'!Annrt,.r.tt.n ti'! loa tr!!b!!j~~. S! ie! ~~t!'6~ ?:.O 

loa reanudo, loa trabajadores teodr6o derecho o la 

lodeaolzocl6o señalada ea el Articulo 59. 

Articulo 432.- El patrón deberi anunciar con 

toda oportunid'd la fecha de reonudacl6n de loa trabajos. 

Dar& avlao al alndicato, y llanari por loa aedloa que 

sean adecuado•, a juicio de la Junta de Conclliacl6n y 

Arbitraje, a lo• trabajadores que prestaban sus servicios 
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•n la Empresa cuando la auapena16n fue decretada, y •ata

rá obligado a reponerlo• en loa puaatoa que ocupaban con 

anterioridad~ alempre que a• preaenten dentro del plazo 

que fiJ•. el mi•mo patrón, que no podrA aer menor de trein

ta diaa, contado desde la fecha del últ!mo llamamiento. 

Si el patrón no cumple las obligaciones conalg

nadaa en el p~rrafo anterior, loa trabajadoroa podrán eJ•L 

citar !aa acciones a que •• refiere el Articulo 48." (46) 

En cuanto la su&pensJón colectiva de loa 

efectos de laa relaciones de trabajo, en la exposición de 

motivos de la Nueva ley se expresa: 

La suspensión colectiva da los efectos de laa r~ 

lacionea de trabajo •• una in;tituclOn paralela a la madi-

ficación de las condiciones de trabajo. Las empresas da-

ben trabajar permanentemente, pero pueden presentarse cir

cunstancias que impidan las labores durante un cierto 

tiempo, lo que quiere decir, por una parte, que las empra-

1a1 no pueden suspender libra arbitrariamente 1u1 

actividades y por otrA. ~~= la twy aebe determinar las ca~ 

1a• qua autorizan a una emprasa a 1uspendGr temporalmente 

aua activldadaa. El Articulo 427 contiena la numeración, 

por lo que. cuando concurra una da esas cau•n• y ca hayan 

seguido lo• procedimientos correspondientes, la ampraea 

podr~ suspender 1us actividades. 

la 1u1pan1ion da las actividades trae como 

(46) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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consecuencia que los trabajadores no perciban salarlos por 

el tiempo que dure, pero como esta situación los coloca en 

con.dlclones particularmente dlficlles, el Articulo 430 

dispone que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al 

sancionar o autorizar la suepensi6n 1 debe f ljar la 

lnde•nlzacl6n que se cubrlr6 a los trabajadores¡ para ese 

efecto, considerar6 1 en otras circunstancias, el tle•po 

probable de la suspens16n y la poslbllldod de que los 

trabajadores encuentren nueva ocupacl6n¡ en el mls•o 

~rP.capto se establece que la lndemnlzacl6n no podr6 

exceder de un •es de salario. 

Para que la 

considere leaitlaa 

suspensión 

y llbre 

de 

de 

las actividades se 

responsabllldad al 

patrón, salvo lo expuesto en el párrafo anterior, debe 

obtenerse \A aprobación de la Junta de Conclliacl6n y 

Arbltraje. 

Cuando la suspensl6n se deba a un caso fortuito 

o de fuerza aayor no l•putabl~ al patrón o a su lncapaci

dnJ ~1•1c: e ~~ntal o a su muerte, que produzca como con

secuencia necesaria. in•edlata y dlrecta, la auspenstón Je 

los trabajos, co•o se trata de un hecho, el patrón debe 

dar aviso a la Junta de Conclllaci6n y Arbitraje para que 

ésta, co•probado el hecho, apruebe o desapruebe la sua

pens16n. 

El 
relaciones de 

capitulo sobre 

trabajo descansa 

la suspensión de las 

en el prlnclplo de que 

•toda suspensión que se derive de una de las causas le

aales o al no se sl&uen los procedl•lentos correspon

dientes, da lugar a la responsabilidad del patrón•. 
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E.- Resclsl6n del Contrato Colectivo 

a).- Concepto de Rescisl6n 

La Reaclsl6n. es el acto unilateral por virtud 

del cual se deja sin efectos el Contrato de Trabajo. 

b).- Re•cl•16n Unilateral del Contrato de Traba

jo. 

La reaclsl6n de los Contratos de Trabajo puede 

ser convencional o unilateral. 

El patrón podr6 reaclndlr el Contrato de Trabajo 

Unilateralaente por laa al¡ulentea cauaas1 

•Art(c~l~ 47.- Son caaAaa de re•clal6n de la 

relación de trabajo, •lo reaponsabllldad para el patr6n1 

1.- Enaaftarlo el trabejador o en aa ca•o, el 

alndlcato que lo hubiese propuesto o reco•endado con 

certlflcadoa falaoa o referencias en los que ae atribuyan 

al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que 

carezca. Esta causa de resclal6n dejarl de tener efecto 

después de treinta dtas de prestar aua servicios el 

trabajador¡ 
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11.- Incurrir el trabajador, durante sus le

en falta de probidad u honradez, en octoe de vio

n•agou, injurias o eolcs trataeientos en contra 

del patrón, sus faelliarcs o del personal directlvo de la 

e•presa, salvo que •edie provocaci6n o que obre en defensa 

propia¡ 

III.- Co•eter el trabajador contra alguno de sus 

co•pa6cros, cualquiera de los actos enu•eradoa en la 

fracción anterlor, At co•o consecuencia de ellos. se oltc

ra lo disciplina del lu¡ar en que se deee•peñe el trabajos 

IV.- Co•eter el trabajador, fuera de servicio, 

contra el patrón, sus fa•iliares o personal directivo o 

ad•inistrativo, alguno de los actos a que se refiere la 

fraccl6n 11, al eon de tal •enera :raves que ba~nn 

i•poslble el cu•pli•iento de la relación de trabajo. 

v.- Ocasionar el trabajador, iotencional•ente, 

perjuicios •ateriales durante el dese•pedo de las labores 

con l!l!Ottvo 

•squinaria, lnstru•entoa, •ateriaa pri•aa y deails objetos 

relacionados con el trabajo. 

VI.- Ocasionar el trabajador loa perjuicios de 

que habla la f racci6o anterior sle•pre que sean araves, 

aln dolo, pero sin neallaencia tal, que ella sea la cBuaa 

6nlca del perjuicio¡ 

VII.- Co•proaeter el trabajador, por su 
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laprudencla o descuido inexcusable. Ju seguridad del 

eatableclaieoto o de las personas que se encuentran en él¡ 

VIII.- Coaeter el trabajador actos lnaorales en 

el esteblecl•lento o lugar de trabajo; 

IX.- Revelar el trabajador los secretos de 

fabrlcacl6n o dar a conocer asuntos de carActer reservado, 

con perjuicio de la eapreea' 

X.- Tener el trabajador a6a de tres faltas de 

asistencia en un perlado de treinta dlae, sin peralso del 

patrón o sin causa justltlcada; 

XI.- Desobedecer el trabajador al patrón o a sus 

representantes, sin causa justlficoda, aleapre que se 

trate del trabajo contratado¡ 

XII.- leaarse el trabajador a adoptar las 

•~dida• preventiva• o a eeauir los procedlaientoa para 

evitar accldentea o eofer•edades1 

XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores eo 

eatado de e•briaauez o bajo la iof luencla de ala6n 

narc6tlco o droaa enervante. 

caso. exista prescripción 

servicio. el trabajador 

conocl•ieoto del patrón y 

suscrita por el •édlco¡ 

salvo que, en este últi•o 

•édlca. Antes de lnlclar au 

deberA poner el hecho en 

presentar la prescrlpcl6o 
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XIY.- La sentencia ejecutoriada 

trabajador una pena de prlal6n¡ que 

cu•plialento de la rclacl6n de trabajo; 

que l•ponga al 

le l•plda el 

XV.- Las an61ogas a las establecidas en las 

fracciones anteriores, de laual •anera graves y de 

conaecuenclas aeaejantee en lo que al trabajo se refiere; 

El patrón deberA dar al trabajador aviso escrito 

de l• fecha y causa o causas de la resclsl6n. 

El aviso deberA hacerse del conoclalento del 

trabajador y en caso de que éste se negare a recibirlo el 

patrón dentro de loa cinco dlas slaulentes a la fecha de 

la resclai6n, deber' hacerlo del conoci•lento de la Junta 

~espectlva, proporcionando a ésta el do•lclllo que tenas 

cglstrndo y aolicltnndo au notiflcncl6n nl trnbnjndor. 

La falta de aTlao al trabajador o a la Junta, 

por al a61o baatarA para considerar que el despidO~fue 
lojuatiflcado. 

Articulo 51.-· Son causas de resclsl6n de la 

relacl6o de trabajo sin reaponaabllldad para el 

trabajador 1 

I.- En&a6arlo el patrón o, en su caso, la 

aarupacl6n patr6nal al proponerle trabajo, respecto de las 

condlclones del •ls•o. Esta causa de rescisl6n dejari de 
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tener efecto después de trelnto dias de prestar sus 

servicios el trabajador¡ 

II.- Incurrir el patrón, sus fa•iliores o su 

personal directivo o ad•inistratlvo dentro del servicio, 

en faltas de probldnd u honradez, netos de Yloleocia, o•e

nazas, tojurias, •aloe trata•lentos u otros análogos, en 

contra del trabajador, cónyuges, padres, hijos o hcrmonoei 

III.-Incurrlr el patrón SUD fa•i llares o 

trabajadores, fuera de servlcto, en los actos a que se 

rcflnra 1• f recció: ::tc~!or, .i bOD áe cal •enero graves 

que haaao laposlble el cu•pll•lento de la relación de 

trabaJ01 

IV.- Reducir el patrón el salario del traba-

jador¡ 

v.- No reclbl"r el salarlo correspondiente en la 

fecha o losar convenidos o acostu•brados: 

Wi.- Sufrir perjuicios causados •alfclosaaente 

·por el patrón, en BU berra•tentaB O atlle& de trabajo. 

VII.- La exlstencla de on peligro arave para la 

seguridad o salud del trobajnrlor o de nu faalll~, ya sea 

por carecer de condiciones hlgfénicas el establecimiento o 

porque no se cu•plan los •edldes preventivos y de 

seaurld~d que las Leyes estoblezcao¡ 
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VIII.- Co•prameter el patrbn, con •u imprudencia 

o deaculdo ln•xcu•able, la seguridad del ••tableclmiento o 

de l•• pereonae que •• encuentran •n 61; y 

IX.- La• an6loga• a las eatablecldaa en la• 

fracclon•• •ntar1or••· de igual manera grave• y de 

coneecu•nclfta aemejant••. en lo que al trabajo •• refiere. 

au trabajo dentro d• loa treinta dlaa alguientea a la 

fecha en qua •• da cu•lqulara da las cauaaa ••nclonadaa en 

al articulo anterior y tandr6 derecho a qua •l patrón lo 

lndamnlc• en t6rm1noa d•l Articulo 51." (47) 

F.- Tar~lnac16n del Contrato Colectivo 

a).- Concepto de tar111lnacl6n 

El legislador mexicano ha incluido la 

tarminac16n del Contrato da Trabajo dentro de lo fracción 

XXII del Articulo 123 de la ConatltuclOn, de manera que 

•• •neu•nt~A dominada por el mismo principio de la 

resclsiOn, lo que nos lleva fijar el 

terminac16n diciendo tan sólo: "Qu• •• el acto 

concepto de 

unllat'eral 

o bilateral por virtud del cual •e extinguen obligaciones 

y derecho& con•lgnado•, en el contrato, obedeciendo tan 

(47) Ley Federal del Trabajo, Ob. Cit. 
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•6lo a una causa plenamente ewpec1flcada en la L•Y·" (48) 

b).- T•r•lnec16n de1 Contrato Colectivo 

Semejantes a lea eausat de terminac!6n del 

.contrato individual d• trabajo, el Articulo 401 dr la ley 

estipula diversas caucas de terminac!On dal contrato 

colectivo, qu• =n~ll7aromo~ brevemente. 

-Articulo 4t1.- El contrato colectivo d• trabftJo 

I.- Por mutuo con••nt1•1ento; 

11.- Por tar•lnac16n d• la obrai y 

III.- Stt l:~ ~~·a• del c•pitulo VIII de eete 

Titulo, por cierre de la ••preea o ~•t•bl•cimienco, 

•l••pre que an ••t• 6lt1Mo caeo, el contra~o colectivo •• 

•Pliqu• exclu•iv•••nte en el ••tableclmiento.• (49) 

Aún cuando la ley no lo sehaia puad: producir•• 

una cuarta h1p6t••i• de terminae16n de contrato col•ct~vo, 

cuando no habl•ndo•• convenido una planta minima~ d• 

(r.8) De Buen Lozano Néator, Ob. Cit., Pila 585 

(49) Ley Federal del Trabajo, ob. C!t. 
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trabaj adores. por cualquier clrcunstancla la empresa, sln 

cerrar deflnltlva•ente, deje de tener trabajadores a su 

servicio. Ello lapllca la desaparlct6n auto•áttca del 

lnter6• profesional del sindicato titular y en ese caso 

exlate la poalbllldad de que ae declare por la Junta 

coapetente la teralnacl6n del Contrato Colectivo. 

La cooclual6n del contrato colectivo o Ja 

dlsolucl6n del elndtcato titular no aCectan necesarta=cncc 

a lo• contrato• lndlvlduales. Estos pueden subai•tir 

lndependlenteaente. Pero adeaia seaulr6n siendo exl

atblea, a peaar de ello, las condlclonea pactadas que val

drAn, desde eae aoaento, coao costuabre o uao de eapreaa. 

G.- KeYl•l6n del Contrato Colectivo 

La revlal6n del Contrato Colectivo de Trabajo ea 

el procedl•iento para una reconalderacl6n obllaatorla de 

laa clAu1ulaa del contrato y •edlante el cual, las partea 

fijan nueva•ente las condiciones en que ba de realizarse 

el trabajo en el nuevo periodo de vlaencia del contrato. 

dlce1 

El Artlculo 397 de la Ley Federal del Trabajo 

El Contrato Colectivo por tlc=po determinado o 

indeter•inado, o para obra deter•lnada aer4 revisable 

total o parcial•ente, de confor•iJoJ con lo dlspuc:to en 

el Articulo 399. 

La Ley otoraa facultad a las partea para que, de 
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co•ún acuerdo. establezcan nuevas nor~as que hayan de 

re¡lr las relaciones obrero patronales, pero cuando las 

partes no lleaan a un acuerdo, el camino a seaulr serA el 

procedimiento ante las Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje 

para que estos, de una manera justa y to•ando en cuenta 

los ca•blos econ6•lcos, f ljen el nuevo contenido del 

cOntrato colectivo. 

La revisión del contrato colectivo, es una 

facultad otor¡a,da al e•presario de lgual •anerG que G loa 

trabajadores, dada la razón de que, el estanca•lento o 

proareao de la• e•presaa eat6n aupedltadaa a la varlacl6n 

de las condtclone• econ6•lcaa. 

De aqu{ que no toda revlsi6n de contrato 

colectiva entrañe, necesarla•ente, un au•ento de salarlos. 

"Artlcalo 399.- La aollcltud de revlal6o dcberA 

hacerse, por lo •enoa, aeaenta dlaa antes1 

1.- Del Yeocl•lento del contrato colectivo por 

tle•po deteralnado, al ~ate no ea •ayor de dos adoa; 

XI.- Del transcurso de dos aAoe, al el contr,t~ 

por tie.po deteralnado tiene unn durnclon •ayors y 

III.- Del transcurso de dos a6oa, en los caeos 

de contrato ~ar 

deter•lnada. 

tle•pO lndeter•lnado o por obra 
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Para el .c6mputo d• ••t• ttrmino •• entenderá a 

lo'••tablecido en el contrato y en •u defecto. a la fecha 

del dap6a1to.• (51) 

El contrato colectivo de trabajo tiene una 

naturaleza din4mlca. Por una parte ha de adaptarse a 

realidad •i•mpre cambiante de la producclbn de la riqueza 

y a la• nececidades variable• de los factores que lo hacen 

poalble. Por otra p~rte, el contrato colectivo viene a 

••r la eKpresi6n de esas necesidades y las relaciones de 

trabajo. deben quedar enmarcadas dentro y de acuerdo con 

A medida que el contrato colectivo de trabajo •• 

va· difundiendo. sirviendo de base a la• relaciones obrero 

patronales, va dando un dinamismo al derecho del trabajo 

que •• va desarrollando dentro de esta institución 

contractual y va cobrando m~s vida. de eate modo. en el 

propio texto d• la ley federal del Trabajo. 

AUn cuando "•xlco ha tropezado con ob•t~culo• de 

diveraa 1ndole, podemo• ya hablar de un auge induatrial en 

el pal• y gracia• a ••to, el pueblo mexicano va aumentando 

au niv•l d• vida. 

E• condición. para 11 desarrollo de la 1ndua

tr1a, un proceso de rcl~cion•i obr•ro patronal••· pues, la 

producción, e• conJugac10n de eao• tactoreaz Capital y 

Trabajo, aunque a veces esta• relaciones •• dan en un 

(511) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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ambiente hostil, perjudicando la lndustrlallzeclón. 

La revisión de los contratos colectivos de 

trabajo han dejado de ser ~uestlones de interés exclusivo 

de las partes. por Rfectar directa o lndlrectd~ente el 

interés de la sociedad entera. El hombre de la calle se 

da cuenta de este fenómeno, cuando leé en los periódicos 

que, co•o consecuencia de la revisión del contrato 

colectivo de trabajo celebrado ~n un9 empresa claborddora 

de productos de prl•era necesidad y un sindicato de 

trabajadores, han obtenido, éstos, aumentos de salarlos, 

plcnsn qua prontQ h'!b!~ ..:.:"~ =.-u:.cr,~o en loe precios de esos 

productos. 

De aqul el explicable y justificado celo del 

Estado por intervenir en este aspecto del contrato 

colectivo de trabajo para propiciar las relaciones obrero 

patronales y proponer ca•inos de avenencia. 

La revlsi6n ae realiza cada doa aOoat pone 

frente a frente a las partes contratantes para la 

discuai6n y aceptacl6n de nuevas condiciones de trabajo. 

La coatu•bre ha hecho que las de•andaa de 

revisión, por parte de sindicatos obreros, estén apoyadas 

por la a•enaza de la huel¡at la cual no llega a estallar 

si las partes l le¡an a un nuevo 11c11Prdo entes de expirar 

el tér•lno fijado. Esto no sianiflca necesariamente el 

surgimiento de un conflicto. Las discusiones se llevan a 

cabo sin lnterru•pir las labores de la empresa o conjunto 

de e•presas y si las relaciones laborales están precldldas 
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por criterios de equidad y buena fe, el arreglo es fácil. 

Sin e•barao, no ale•pre se concerta el convenio 

y queda en ple la huelaa. un conflicto colectivo con la 

correspondiente au1peoal6n de las relaciones obrero patro

nales y loa arave1 perjutcloa que no a6lo las partes sopo~ 

tan, aino que, tcabi4n inciden sobre ta co•unldad entera. 

De aqul le intervención estatal durcnte eate 

periodo en que la autoridad no deaeapeda proplaaente fun

cione• ad•lnlatratlvaa o jurladlcclonalea, alno que, en au 

;;aro c•r~Ctát dá cepre•entautc Ucl lnteré• coaún trata de 

auaerlr a 111 partea vlaa de arrealo y f6raulaa de 

Conc l llac l6n. 

Son laa autoridades Federales de Trabajo, laa 

que han tenido aayor necesidad de intervenir aedla

torla•ente en la revlat6n del Contrato Colectivo de 

Trab•Jo porque en vlrtud de lo dlepue&to en la fraccl6n 

XXXI del Artlculo 123 de l• Conatltucl6n queda dentro del 

6•bito Federal. de Co•petencla el conoci•lento de loa 

aauntoa relatlvoa a la apllcacl6n de la Ley Laboral en laa 

principales ra•a• de la lnduatrla del pata, co•o la tndua-

: tria textil, •lnera, pet_rolera y otraa. 

La •edlaci6n con •otlvo de la revlsl6n de loa 
contrato• colectlvoa de trabajo, lleva auchas veces al 

ca•tno de! acuerdo común de !.e.~ parte::, con\"cnto• que aon 

aceptado• por laa alaaas, debldaaente ratificados ante las 

autortdadea coapetentea. 
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CAPITULO íll 

"EL CONTRATO COLECTlVO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO" 

1,- [NTERPRETAC[ON DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

•gt Contrato Colectivo Hexlcano es un Contrato 

de e•presa por la doble raz6u de que sola•ente tlene 

exlstencla en relacl6n con e•presas deter•lnadas y porque 

en ellas tiene un valor absoluto. Nuestro contrato co

lecttvo no ea una tuente tor•al del derecho en los t6r

•luoa de la ley, la jurlsprudencla o la coatu•bre. puea no 

tiene el carActer de aeneralldad de estaa fuentes, pero al 

es una tuente de derecho dentro de la e•presa lo que 

Indica que jueaa un papel aoáloao al que deseapeñan las 

prActlcaa de e•presa. 

La doctrina de lnterpretacl6n distingue do• 

•étodoa, aea6n ae trate de la lnterpretacl6n a la ley o de 

los contratos.• (51) 

•pranclsco Rovelll, por su parte sedala1 Laa 

nor•a• ileaale• sobre lnterpretactón de loa contratos aon 

diatintaa de las que se refieren a la lnterpretacl6n de la 

ley.• (52) 

Respecto de loa contrato&, dice el Articulo 1131 

del C6dl¡o Clvll (equivale al 1156 del C6dl¡o Civil Fran-

(51) De la Cueva Harlo, Ob. Cit., Tomo I, p6¡,, 381. 

(52) De la Cueva Harto, Ob. Cit. 1 Ta.o lt pág. 1 382. 
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c6s) que se debe investigar cuál fue lo intención común de 

las partes contratantes, •ás bien que atenderse al sentido 

literal de ·1as palabras consa¡rodas en el •is•o, en tanto 

que, a propósito de Ja ley, se encuentra establecido en el 

Artlculo JG de las disposiciones preell•tnares del mts

•o Códlao Civil, que no puede atribuirse a la ley un senti 

do diatlnto del que deriva clara•ente del slanlf lcado de 

las palabras su conexión y de la lntenclóo del le¡lslador. 

•carnelutti, non dlce1 Es Mabido que las nor••• 
leaalea, para ea tnterpretacl6o de loa contratos, dif teren 

profaoda•ente de las que reaulao la interpretac16o de la 

!~y. L:: dtfcrancl•• ~eievaotea aon dos1 

a).- En loa contratos, el texto de la declara

ción, est6 aubordlnado a la lntenclón del declarante¡ en 

la ley. tienen lo• do• ele•eatoa uo valor coordinado. Eata 

diferencia resulta clara•ente de la co•paracióa de loa Ar

ticulo&, 39 de las dtapoaiclonea preelt•inarea y 1131 del 

Códlao ClYll. La ••nif leata diversidad do eetaa real•• 

tienen una expltcaclón al•ple en las dlveraaa funciones y 

estructura de lea doa inatltuctonca, la prl•era de laa cua 

les, o aea, el contrato, ea for•ado por las partea y no 

se aplica atoo a laa partes •la•aa, en tanto Ja ley habla 

a una •altitud que no ha to•ado parte en su for•ac16n, 

quien debe obedecer al contrato eat6 ea ••Plltud de 

conocer la lntenclón que lo tnaplr6 el arado ••yor de 

aquél que debe obedecer a la ley. Lo cual no aiautfica 

que la lnterpretacl6n de Ja ley no se considere el 

ele•ento lntencloael: q~!cra &ola•eute decir que vale 

•enoa en la ley, que en el contrato¡ en la ley vale en el 

ll•lte en 

palabra•• 

que lo consiente la elaattcldad de laa 
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b).- El segundo te•a de diferencias entre la ln

terpretaclón de la ley y el contrato, es la cuest16o de 

las lla•adas lagunas. A éste asunto se refiere el •ls•o 

Articulo JD de l•• dlapoelclonee preell•lnarea y el 1124 

del Código Civil, El a6todo que sigue el Código para 

llen•r laa leaunae de la ley. no ea el ale•o que sirve 

para la lntearacl6n del contrato, la ley se· coaplcta con 

ella •l•••· •edlante la analoala, esto es, con los prln

clploa derlvadoa de sus propias ooraas; el contrato con 

loa uaoa y la equidad," (53) 

El probleaa de la interpretación de loa Contra

tos Colectivos conalate en la declal6n del aétodo que de

ber6 eaplearse en au interpretación naturalaente que la 

solución del probleaa dependerá de la postura adoptada 

sobre la nsturaleEft del Contrato Colectivo¡ los contrac

tual latas defenderAn el •étodo para la interpretación de 

loa contratos en tanto loa autores que ven en el Contrato 

Colectivo de Trabajo una fuente aut6no•a de derecho obje

tivo ae lnclinar'n por el •étodo de la interpretación de 

la ley, 

La doctrina contractualiata de Glor1lo de Se•o. 

adhirió ta•bién un •~todo de interpretación contrac

tual lata t 

•a).- La loterpretaclóo del Contrato Colectivo 

de trabajo correaponde a las realaa propia• de . 1011 

contratos y de las ob"llaaclonea y no a loa que aoblernan 

la Interpretación de la ley¡ 

(53) De la cueva llarlo, ·Ob. Cit., TOllO I, p6g, 386. 
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b). - Trat,ndose de uo negocio contractual y no 

de una nor•a jurldlca, debe excluirse la interpretación 

analóalca del Contrato Colectivo, en sentido, por un Indo, 

aus cl6uaulaa no pueden extenderse a relaciones de trabajo 

a loa fines de las que reaula y por otra parte, y a6n en 

el 6ablto de su apllcacl6n a caeos no previstos, salvo la 

de•oatracl6n de que tal fue la lntencl6n de las partes.• 

(54) 

La doctrina ecléctica de Francisco Carnelutti, 

sostiene que el Contrato Colectivo de Trabajo no es ni una 

ley, nl un contrato, ea un tertlua ¡enua entre la ley y el 

contrato individual del trabajo¡ se puede decir que ea una 

ley vestida de contrato o un contrato con el valor de 

ley. 

Para resolver nuestro probleaa, aer6 necesario 

lnveatlaar en sentido verdadero de las nor•a• le&ales so

bre lnterpretacl6n de Ja ley y de loa contratos. esto ea, 

babia que fijar la raz6n de las dlferenclos en los •étodos 

de lnterpretAClhn Yi ~! h~~:rlc, ZC incllna C~c11eiutti por 

el aétodo de la interpretación de la ley, pero excluye las 

reala• uaadaa para llenar la• laaunaa de la ley1 

a).- En cuanto al prl•er proble••· cual sea el 

•étodo de lnterpretacl6n aplicable, la raz6n de la 

antlteala eatA en la entidad y diversidad de loa autorea y 

los sujeto• pasivos del orden •Co•ando•. El Arttcul~ 3D 

de las dlapoalclonea preell•lnarea del C6dl¡o Civil 

(aétodo de lnterpretacl6n de la ley) co•prende todos 

(54) De la Cueva !!arlo, Ob. Cit., Ta.> I, p6a. 398. 
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aquel los casos en los cuales se dirige el ordenamiento a 

personas diversas de aquéllos que la formaron y el 

Articulo 1131, a todos los casos de la otra cate¡oria. En 

consecuencia, la lnterpretacl6n del Contrato Colectivo 

debe hacerse se¡ún las reglas del Articulo 3D y no de 

acuerdo al Articulo 11311 

b).- otver•os •étodo& de lnterpretacl6n del 

orden jurtdlco con los usos y la equidad, hacer prevalecer 

sobre las ventajas de la 1arantta de se1urldad, la ventaja 

del pro¡reaivo adapta•lento del ucJen ju=idlco • laa 

necealdadea aoclalea. 

Esta conclusl6n se deauestra con la solucl6n 

dada por el le&lslador en el derecho aercantll, en cuyo 

ordena•lento, sacrificaron la preclsi6n y se¡urldad a la 

r6plda revolucl6n de las situaciones sociales. 

De eata diferencia ae deaprende el alaulente 

princlplb• •Loe caao• no pre•latos qoe reaulan con la 

analoata cuando se trata de aaeaurar la preclel6n y e•
tabllldad1 y ae rcaulan con el uao y la equldad, cuauüu •a 

procura la wejor adecuaci6n del equilibrio social•. 

•cterta•ente, el Contrato Colectivo es un ••n

da•lento aeneral y aÜ•t(áCto, pero ror ffu aaterla, tiene 

necesidad de aegulr loa ca•blos sociales; en conaecuencla, 

al equivale a la ley, al laual que la aaterla aercantll, 

debe loteararee con el uso y la equidad." (55) 

(55) De la Cueva llar lo, Ob. Clc., T<*> t, pq. 381. 
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En la doctrina ecléctica se¡ulda por Francisco 

de Rovelll y Guido Zanoblnl, estos autores concluyen que 

en las controversias colectivas, deben emplearse las 

reales de lnterpretacl6n ~e los contratos, en tanto que, 

en laa controveralaa lndlvtduales, por no existir dia

poatct6n expresa, se pueden usar los dos aétodoa, lo cual 

natural•ente, depender6 del concepto que se tenaa sobre 

la naturaleza del contrato colectivo. 

El aae•tro Harto de la Cueva, al respecto, 

Contrato Colectivo, exponiendo las teorla• descrita• por 

loa principales conocedores de la •aterla. 

•aoTelll expresa lo ataulente en lo• casos de 

controYeralaa colectl•••• La autoridad del trabajo tiene 

ante si, co•o actor y de•andado, uno y otro •indicato, 

eato ea. • loa •i••o• autores de la nor•a jurldlca, puesto 

que la eatablecleron por acuerdo contractual de aua YO

luntadea. Es, por tanto, natural que para interpretar 

una nor•• creada por una voluntad que se ba aanifeatado en 

for•a contractual, y para interpretarla ea el careo de un 

proceso, en loa que aon partea loa •l••oa coutractan't'ea, 

""" lnYlt11do el jue• por la ley " apllc11r el Art. 1131 

del C6dl10 ClYll, precepto que intenta conocer el 

contenido del contrato aedlante la lnveatlgacl6n de la 

Yoluntad de loa •laaoa contratantea, autorea de la 

obllaacl6n de la nor••· 

Zanoblnl noa dlce1 La ley alndlcal, al tratar de 

l• lnterpretacl6n del contrato colectivo, ae refiere a laa 

controveralaa colectlYaa, esto ea, a las contro•eralaa 
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colectivas que se desarrollan entre las aisaaa partea que 

estipularon el contrato Colectivo y para las cuales, no 

puede ser sino un contrato, •isao que no puede inter

pretarse con otras re9la1 distintas a las que gobiernan a 

la interpretación de lo• contratos. El Código ae refiere 

a la interpretaciOn del Contrato Colectivo ~n las con

troversias· individuales, en las cuales, es un coaplejo de 

nor••• jurldicaa, que Qnicaaente puede interpretarse con 

las reglas que valen para la ley. 

SegOn la teor1a de Rovelli y Zanob1ni, el 

contrato colectivo esti aujeto a una doble 1nterpretac~ón1 

Se aplicarAn la• reglae para la interpretación de lo• 

contratos, cuando la controveraia se desarrolle entre lo• 

autores del contrato colectivo y se usaran las reglas para 

la interpretaciOn de la ley, si la controversia se desen

vuelve entre los sujetos pasivos de la institución. 

Gracco d'Agoatino critica la• idea• de Rovelli y 

Zanobini¡ la doctrina de estos autore• tiene el 
inconveniente de que una •ia•a inatituc16n queda sujeta a 
regla• diatintaa de interpretación, la cual, neceaaria

•ente destruye au unidad¡ una •i••a clAuaula del Contrato 

Colectivo puede recibir dos interpret•c1one• di•t1nta•, 

pues la autoridad del trabajo, en una controversia 

colectiva, inveatigarla la voluntad de la• partea, por 

tanto, los juacaa 1 en la: controversias individualee, 

bu•car1an el valor objetivo de la• tór•ula• eacritaa. Por 

otra parte, el ~ontrotü colecti•o puede tener un .do~le 

ori9en, el acuerdo de las asociaciones profeaionalea y la 

sentencia colectiva¡ 

posible aplic•r l•• 

en el segundo supuesto, no ea 

regla• de interpretaci6n de lo• 

contratoa, juata•ente porque la sentencia colectiva no 
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procede de ellos, sino de la autoridad, la tesl11:' de 

Rovelll y Zanoblol obllgaria a distinguir, seg6n el origen 

del contrato colectivo, lo cual significo una segunda 

ruptura en la unidad de la lnatitucl6n. Buscando el 

a6todo de \nterpretacl6n y to•ando en cuenta el doble 

origen de la lnatltuci6n, es preferible reducirlo a la 

unidad y puesto que, cuando el contrato colectivo procede 

de una sentencia colectiva, sola•ente podr6 aplicarse el 

a!todo de tnterpretaclón de la ley, éste es el que debe 

eaplearse. Sin eabargo, sleapre que se acepte que el 

contenido del contrato colectivo es doble, un ele•ento 

oU11¡a~oric : ~o Aleacnto oor•Atlvo1 para el prl•ero 

podrla uaar•e el •~todo de lnterpret~cl6n de los con

tratoa1 pero nunca para el aeaundo. 

Krotoacbln lnalatl6 en esta teala1 

L• tnterpretec16n de la convenci6n colectiva 

plante• probleaaa especiales por el doble carActer qae 

reviste. En efecto1 •lentras la parte neta•ente obll-

gaclonal ae encuentra aoaetlda 

la tnterpretacl6n de loa 

a las real•• que rlaen a 

contratos. laa cl6uaulaa 

clptoa de lnterpretacl6o de la ley. Coao ae trata de 

derecho objetivo. el sentido de aquellas clAusulaa deben 

lnferlrae 1 en pri•er t~raioo 1 objetlva•ente la •la•• 

nor••· 11 tercero a quien se aplica la noraa debe tener 

Ja seguridad de que ~ata no tiene una ataniflcacl6o di

ferente de la que resulta del te~to cuando ea teralnante. 

Y cuando ea aablauo, la voluntad de las asoclaclonea ala

oatarlaa de la convenct6o a6lo ea un eleaento de lnter

pretacl6n1 co•o la lnteocl6n del leaialador, pero no ea 

eleaento 6oico y dectalvo. Hay que tener en cuenta 
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taablén todos los de•ás factores que lntluyen en la ln-

terpretacl6n de la ley. Trat6ndose de una convención que 

fue resultado de un arbitraje obligatorio, la voluntad de 

las partes, exteriorizada en el ·transcurso del proce

dl•ieoto, no deee•peña, sino un papel todavia •Ae reducido 

en la lnterpretacl6n del laudo, pues éate no e•ana de 

aquella voluntad, alno del acto ad•lnlstratlvo o judicial 

de la sentencia arbitral. 

El proble•a de las lagunas de la convencl6n 

colectiva cotncidea cou io~ Jo& tratadt=~==i L: co:yeee!ó~ 

col~ctlva per•lte a las partea reaular la• relaciones de 

trabajo, pero en la •edlda en que no lo hacen, ae aplicar6 

el derecho del trabajo en aeneral, por lo que, en todo 

caso, las laaunaa que exlatea lo ser6n del derecho del 

trabajo colectivo.• (56) 

El •étodo de lnterpretacl6n aplicable, al con

trato colectivo, es el que corresponde a laa noraas jurl

dlcas y no el que se usa para la interpretación de los 

contratos. Esta tesla, por lo de•és, est6 aenerallzada en 

la doctrina para el ele•ento nor•atlvo¡ las a6a 

laportantea dudas se refieren al eleaento obliaacorio 

y der1van de las ideas de cracco d' A~oattno y de Erneato 

Krotoachln1 Creeaos que los lluatrea tratadista• 

incurren en al1uno de los errores que sedalan¡ en efecto, 

el •étodo de interpretación para los contratos, dice Graco 

dº AiO•ttno no podré e~ple~rse cuando el contrato 

colectivo toaa su orl¡en en una sentencia colectiva¡ noa 

parece que esta obaervacl6n vale tanto para el ele•ento 

nor•ativo, co•o para el eleaento obll¡atorlo, ya que en 

(56) De l• Cueva liarlo, Ob. Clt., Temo II, pq. 629. 
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uno y otro, fal ta ta declaración de la voluntad dei..:1\as 

partes y no queda otro recurso que la interpretación 

obj et l va de· la sentenc la. 

El error, en nuestro concepto, proviene de Ja 

esclal6n entre los dos ele•entos del contrato colectivo 

son cierta•ente dos partes dl~tintas, pero integrantes de 

una unidad y el ele•ento obli¡atorio, es sola~ente un 

eleaento de aerantia y está, en consecuencia, sujeto al 

ele•ento nor•atlvo. 

Por otra parte el ele•ento obliaatorlo, si bien 

crea obligaciones entre la asociación profesional y el 

patrón, da a estas obligaciones un corécter general, que 

repercute sobre los trabajadores y sobre los terceros, 

asi, a ejemplo, la cléusula de exclusión de ingresos 

afectará a terceros y la cláusula de exclusión por se

paración, a los trabajadores de la empresa: son obil

aaclones del patrono ante la asociación profesiona}, pero 

indispensable, al i¡ual que el ele•ento nor•ativo, que se 

tenga conocimiento preciso y firme de su alcance. 

Suscrlbi•oa el pensaalento del profesor Krotoschin, cuando 

die~ que la voluntad de los autores del contrato colectivo 

dese•peñarA el •ls•o papel de la voluntad del lealslador, 

porque esa es, en efecto, la tuncl6n que le cottesponde. 

La analoaia es un •edlo para llenar las la¡unas 

de un ordena•lento jurídico, pero oc c:ples cusndo el 

ordena•lento juridlco tlenen la pretensión de ser el orden 

jurldlco total, lo que no es el caso del contrato colec

tlvo de trabajo. Este es una fuente del Derecho de Tra

bajo, pero no ea una fuente total, ni pretende re¡lr todas 
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1 as posibles relaciones de trabajo¡ en consecuencia~ el 

contrato colectivo se aplicará únicamente en la empresa o 

eapresas para las que fue creado y para las profesiones 

coaprendldas en él. sin que pueda aplicarse a otras 

e•presas o profeelonee. 

Adopta•o• la doctrina del· profesor Krotoschln, 

que dice que ea posible que un contrato colectivo no 

resule todos loa aspectos de prestaciones de servicios. 

Le l~y d~vlPne lnmBdiatamente aplicable y con 

ella. las restante• fuentes del Derecho de Trabajo& aal, a 

ejeaplos, al el Derecho Internacional del Trabajo pre•

crlbe deteralnada prestación y el contrato colectivo ea 

nulo, se apllcar6 aqu~l. 

Al&unaa re¡l4a de interpretación del Derecho 

Mexicano que ae ajustan a la lnstltuci6n o contrato 

colectivot •on la• alauientea1 

defiende). 

2.- Loa derechos de loa trabajadorea son lrre-

nunclable•. 

3.- Cualquier renuncia de loa trabajadorea aea 

expreaa o t6cita aer6 nula. 
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4.- La nulidad opera •Ipso jure vlet potestate 

lCais•, es decir, opera la nulidad de pleno derecho por la 

tuerza y poder de la ley. 

5.- J,a nulidad no requiere sentencia declara

ctvo alguna. 

6.- Para trabajo laual debe corresponder sa

larlo lgual. 

7.- Para trabajo isual laualdad de condtctooe•. 

8.- En caso de duda, debe eRtarse a todo aqué

llo que beneficie •As al trabajador. 

9.- La observación de ]a nor•a que beneficie 

a6e al trabajador. 

18.- Cuando existan varias nor•aa conteoldaa en 

divBraoa estatuto•, ae u~~~~~=!~ rle cada una de éstas, 

todo aquéllo que •éA favorezca al trabajador y en su 

conjunto se apllcar6. •Teorla de la acuaulacl6n•. 

11.- TodAa las noraas del derecho del ttabajo 

deberán interpretarse en toraa tal que se realice y lo~re 

la Justicia social." (57) 



-1111-

Por su parte, el •aestro Cavazos Flores nos 

describe ta•bléo, citando a los autores de referencia, 

otras interpretaciones. 

•nana Relchel, sustentó el slaulente prlnclplo1 

El jueE eet6 obllaado a separarse conclenteaente del 

precepto le&al, cuando éste se halle de tal •anera ea 

contradlcci6n con el sentlaiento •oral de la colectividad 

que, al se aantuvlcra, correrla aucho a6a pellaro la 

autoridad del derecho y de la ley que con la lnobaervancla 

del precepto. 

Kantorowlcz aoatlene que el derecho se encuentra 

en continua tranaforaaclón y se •anlf leata en laa 

cooclenclaa colectivas o individuales. 

Rlva Sanaeverlano af lr•a que la lnterpretacl6n 

de la ley no debe favorecer a nlnauna de las partee del 

conflicto, sino al ioter~s de la colectividad. La 

interpretación debe ser coodoclda en far•~ de favorecer lo 

aia posible el equilibrio de loa supuesto• interese& pa

tronales y obreros y la reciproca colaboracl6n de laa 

cateaortaa prodactoraa, sobre la base de la aubordlnacl6n 

de todo ioter~a individual o de cate&orla. a loa lntereaea 

auperlorea de la prodaccl6n y del Estado. 

Karlo de la Cueva ooa dices Loa viejos alate••• 

de interpretación de la ley ya no tienen apllcacl6n en el 

derecho del trabajo. El espirita del leslslador que tanto 

buscaron loa coaentarlstaa del C6di10 de Napoleón no 

exlat.e, en verdad, en parte alauna¡ la ley tiene un valor 
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obj•tlvo y no depende de la manera subjetiva de pensar de 

quien ••tuvo encargada d• redactarla.• (&8) 

El Articulo 18 da nuestra ley •o•tl1ne1 

•En la 1nterpretac16n de lae nor•a• de trabajo 

•• tomar6n en conalderac16n •u• f lnalldade• ••ftaladae en 

loa Articulo• 2R y 3R. en ca•o d• duda prevalecer' la 

1nterpretac16n ••• favorable al trabajador.• (&9) 

Por su parte lo• Articulo• 2: y 3~ l"' latre 

dicen: 

"Articulo 2R.- La• norma• de trabajo tienden • 

conaegulr el equilibrio y la Justicia aoclal en lea 

relaclon•• entre trabajador•• y patronea.• 

"Articulo 3R.- El trabajo •• un derecho y un 

deber aoclal. Na •• articulo de comercio. exige reapato 

para laa libertades y dlgnldadea de quien lo preata y debe 

~factuar•• en condicione• que a••;uren le vide, la •al~d y 

un nivel económico decoro•o para el ~raoajeUur z ;~ 
h•lli•. 

No podr6n ••tablecer•• dietlnclon•• entr9 loe 

trabajadora• por Motivo da r::e, 

religloeo, doctrina polltlca o cond1c16n aoclal. 

(58) Cavazos florea Baltasar, Ob. Clt., pA¡, SS. 

(S9) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 



A•irnla1110, •• 

vigilar la capacltac16n 

trabajador••·" (6i) 

de 

y 

lnt•r•• social promover y 

el adi••tramlento de loa 

la ünica excepcibn, •• da cuando la duda recaiga 

sobre la• cueetion•• de ca~Acter admlniStratlvo o de 

dlrecci6n. Se debe re&olver en favor del patrOn. 

El maestro, Doctor Alberto Trueba Urbina, 

respecco daL =i:~o articulo, en relac16n al Articulo 18 

aeftala que este precepto establece una norma general da 
.... \ 

interpretación obligatoria para la• Junta• de Conc111ac16n 

y Arbitraje y para los Tribunal•• de Amparo, pues •atoa 

aiempr• deben tomar en considerac16n, al interpretar los 

precepto• laboralea, la Juatlcia social y ta· tutela 

tendlent11 al mejoramiento y dignidad de los trabajador••· 

Sin embargo, eate prec~pto entra~a una contradlcclbn 

ld1ol69lca, porque si bien e• ci1r~o que la• normas d• 

trabajo, conform• al Articulo 2v, tienden a cons•gulr el 

equilibrio y la juaticla social y en 11 Articulo &O •• 

completa el concepto, estableciendo que la• leyes de 

trabajo son de orden público, más cierto es, que entre el 

orden püblico lg j~~tir.\a social existe una con

tradlccl6n ldool69lca. 

El orden público •e encuentra intogrodo por un 

a•t~tut eoclal de l• comunidad jurldica que no puede ser 

alterado por los partlcularea pero, ei mi•mo, pcdrift ••r 

incluido en el d•recho público, como lo• llamadoa derechos 

públlcoe subjetivo• o garantlae lndlvldual••· 

(68) Ley Federal del Trabe.jo, Ob. Clt. 
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El derecho público está constituido por nor•as 

de subordlnacl~n e i•peratlvas, en tanto que las normas 

laboralea entra~an principios sociales que tienden a 

conae¡ulr la justicia social con carácter intuitivo y 

relvlndlcatorlo en beneficio del 

pueden ser alterados por obreros y 

de loa prl•eroa. De aqul que 

trabajador, que •enos 

patrones en perjuicio 

el derecho público se 

aplique rlaurosa•ente. en caablo, el derecho social es 

susceptible de interpretarse con objeto de superar el 

sentido de las •Leyes de Orden P6bllco•. 

•La ley del trabajo no 

derecho social¡ no es nor•a de 

ea derecho p6bllco. ea 

sabordlnaclón, aln~ de 

proteccl6o, lotegracl6n y retvindicaci6n en beneficio del 

trabajador. Por ello es que aftr•a•o• 

Articulo 20 y SR existe una contradicci6o 

que entre el 

ldeoló¡¡lca que 

ori¡inarA serlos proble•AR 1 especialaeote en la pr,ctica. 

ya que en el caapo procesal del trabajo. por su naturaleza 

social. deben interpretarse en beneficio de los traba

jadores, tendiente• no e6lo a aejorar aua condlcionea 

ecoa6alc••• sino ta•bléo para suplir sus deflclenclaa o 

reivindicar sua derechos. 

Lo• prl•lleaioa y benef lcloa que otoraa le nueva 

ley, apla~ar'n la revolucl6n proletaria por un téralno, 

relatlvaaente laual. al de le vlaencla de l• ley de 1931. 

a no ser que en la pr,ctlc• los nuevos derechos laboraleá 

sean deaTirtuadoa por loa tribunales de trabajo y de 

aeparo que baat• hoy no han interpretado reTol.uclo

nartaeente loa preceptos de la lealalacl6n del trabajos 

Desaracleda•ente. lea Juntas de Cooclllecl6o y Arbitraje 

y la Sala del Trabajo de la Supre•a Corte, han convertido 

en letra •uerta el Articulo 18 y taabléo bao desvirtuado 
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tr•• pr•c•pto• d• la nueva ley en perjuicio d• lo• 

Su• f•lloa •Dn provocativos de la ravo-

lucl6n proletarla.• (61) 

El contrato colectivo. como unidad, tiene carac

teristicaa que le dan una fisonomia propia, que funciona y 
vale en la legislación mexicana. 

De la def lnición que nos d8 el Articulo 386 de 

la ley, se desprenden las siguiente& Caracteriatlcaa: 

•Articulo 386.- Contr•to Colectivo de tr•baJo •• 

el convenio celebr•do entre uno o varloe slndlc•toe de 

tr•bajadoree y uno o varloa p•tronee, o uno o verlo• ein

dlcatoe de patronee, con objeto de eeteblecer lae con

dlclonee ••9ün lee cuele• debe prestara• el trabajo en une 

a•'• ••Pr•••• o eetablec1•1entoe.• (62) 

1• Ea un contrato normativo, por cuanto que 

·eatablec• la• condlclone5 ganorales. ••oún laa cual•• 

deber6n pre•tar•• loa aervicioa. E•a• condiciones paaan a 

formar parte del concenido J. lo• cor.~r=tos individual•• 

de trabajo. El contrato colectivo conetituye una norma 

aplicable en la empr••a a todo• loa trabajador•• que 

<
61> i;u~:. º~t~~!be~iY~!u!Vls~mwr't:I J~t~~· s:~~~· PI:~en:;~' 

(62) Ley Federal del Trebejo, Ob. Cit. 
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prestan sus servlcloa en ella. 

Articulo 184, en relacl6n con 

Sin 

el 

e•barao, según el 

183 de la ley en 

cuestión, se podrá exceptuar de esa apllcacl6n a personas 

que deae•peñen puestos de dlrecclón y de inspección en las 

laborea, sal co•o a los e•~leados de confianza en trabajos 

personales del patrón, dentro de la e•presa. 

2D Es un contrato slnalag•étlco, pues de él se 

derivan derechos y obllgaclonea concretas para aabas par

tea, por eje•plo de lo contenido por el Art. 3~S, secundo 

p6rrafo1 El patrón podré separar del trabajo a los 

•leabroa que renuncien o sean expulsados del alndlcato 

contretante. 

30 Ea un contrato profesional, pues tiende a 

regular los intereses de loa profesionales, representados 

respectlva•ente, en la asoclacl6n de trabajadores con el 

patrón o aarupaci6n patronal. Por lo tanto, establece el 

equillbrio entre loa dos factores soclalea, ar•onizando 

loa intereses del trabajo con loa del capital. 

En torno a loa caracteres del contrato colec

tivo, el •aeatro Mario de la Cueva, desarrolla un a•plio 

estudio y refiere esos caracteres, uno Dl contrato colec

tivo considerado en si •laao y loa denoalna caracteres 

aeneralea de este contrato; otroa al elaacnto• nor~~ci~o, 

lla•6ndoloa caracteres eapeclalea. 

Aal, en loa prl•eroa, •enclona la lntervenci6n 

necesaria del alndicato obrero en la celebración del 

contrato colectivo¡ la obllaaci6n que tiene el e•preaarlo 
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a J ce,ebrarlo¡ y. las •aneras por las que adquiere vida 

juildlca. 

En lo• caracteres 'especial ea del eleaento nor•a

ttvo, co•prendet 

11 La apltcacl6n del contrato colectivo a todos 

loa ~rabajadorea de la e•presa¡ 

20 La lnaedlatez o vtaencta autoa6ttca del 

contrato colectivo¡ 

30 La lndero¡abllldad o vleencla Incondicionada 

del •IB•OI Y 

41 La ainucloatdad del contrato colectivo en 

cueatt6n. 

En cuanto al prlaero de loa caracterea 

aenclonadoa, aedala que, el contrato colectivo europeo 

re;ln para los aleabroa de la asoclacl6n profeatonal que 

'10 pactó, el nueatro (Contrato Colectivo Mexicano) vale 

para todo• loa trabajadores de la eapreaa o eapreaaa que 

abarca• aquél era un contrato para la aaoctacl6n. 6ate ea 

un contrato para la eapreaa. 

Invoca para fundar Ja concJu•l6n eJ contenido 

del Articulo 48 de la Ley de 1931, que eatablece la• 
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d ispos tc lonea del contrato colectivo que se extienden a 

todaa las personas que trabajen en la e•presa, aún cuando 

no sean •ie•broa del sindicatos que lo haya celebrado. 

(63) 

El fundaaento conatituctonal de·eate precepto y 

por tanto del car6cter apuntado, se encuentra en el 

principio de •iaualdad en el salario• a que alude el 

Articulo 123, Praccl6n VII. 

En Ja extenat6n del Contr~to Colectivo, Ja Ley 

toaó en cuenta el respeto a lo• derecboa e intereses 

adquiridos, el inter~s colectivo debe coordinarse con el 

lndlvidual. lo que ell•lna la subordinación caprichosa en 

cualquiera de ellos. Este propósito ha quedado !•preso en 

los Articulo 394 y 395 de nuestra Ley, eatableclendo1 

•Artlculo 394.- El contrato colectlYo no podra 

concertarse ea coadlclooea •eaoe faYorabJea pera loa 

trabajadorea que la• contenidas en contratos Yl&entea en 

la e•preaa o eatablect•leoto. 

Articulo 395.- En el contrato colectivo podr6 

eatablecerae que el patrón ad•itlr6 exclaal•••ente co•o 

trabajadore• a qulene• sean •le•broa del aladlcato con-

tretante. Ka ta clheala y cueleaqulera otra• qae 

eatablezcan prt•ilealoa en aa favora no podr!: ;pllcarae 

ca pérjuicto de loa trabajadorea que no for•en parte del 

atndtcato y que ya presten aua aervlcloa en la eapreaa o 

(63) De le Cueva liarlo, Ob. Cit., T<*> II, pq. 56'!. 
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••tablecl•i•nto con anterioridad a la fecha en que •l 

•lndlc•to solicite la celebracl6n o revls16n del contrato 

colectivo y la lnclu•l6n en 61 de la 

•"olu•llrn. 

eatablecer•• que 

cl6u•ula de 

el patr6n 

••parar4 dal trabajo • lo• •l•mbroa que renuncien o •••n 

expulsados del sindicato contratante.• (64) 

Respecto al segundo de estos caracteres 

anotados, podemos comentar el hecho de que, una vez c1le

brado el contrato, ••te produce efectos inmediatos o auto

m6tlcos 1obre la• relaciones individual•• de trabajo, •• 

decir, que laa cl6usulaa pasar6n de pleno derecho a formar 

parte de loa contratos individuales quedarA modificado 

o ajustado al contenido del contrato colectivo. 

No obstante que estas caracteri•ticaa no est6n 

expresamente •eftalad•• en la ley, su existencia, •in 

embargo, puede fundar•• en lo que disponen lo• Articulo• 

28, 386 y 391 de nueatra Ley Feaeral d•i ir•UaJo. tl 

••gundo de •~toe artlculot citados, prov•• que el contrato 

colectivo, ti•n• por objeto establecer las condicione• 

conforme a la• cual•• debe preetar•• el trabajo en una 

empresa o establecimi1nto. El tercer precepto dispone que 

•l ccr.tr~to col@cttvo surtir6 •fecto1 legales desde, o a 

partir, del dia en qui haya debidamente quedado depositado 

1n la Junta de tonciliaciOn y Arbitraje. Dejando a salvo 

el que l•• partes hubieren seftalado alguna otra fecha. De 

lo contrario la fecha de deposito determina que, a pa~tir 

(64) Ley Federal del Trebajo, Ob. Clt. 
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de ese •omento, puede exigirse su .cu~pllmicnto y por 

tanto, exigirse el ajuste de los contratos individuales al 

contenido del contrato colectivo. 

Por lo que hace al carácter apuntado en el 

Articulo 396, los tratadistas en Derecho Civil de 

principios de sl¡lo, se estorzaron para tundar la lndero-

aabllldad del contrato colectivo. En nuestro Derecho He-

xtcano, la bnsc de la característlC8. es rosible encon

trarla en el precepto citado¡ esto es, en lo contenido por 

el Artículo 396 de la Ley. Dicho precepto dispone que las 

estipulaciones del cu11trulu col~cLi~o "~ ~~ti~nd~n a toda& 

las personas que trabajan en la empresa o estable

Cl•iento, aunque no sean miembros del sindicato que lo 

haya celebrado. Lo ceteg6rlco del mandato legol parece 

que no permite deroaaclón 

incondicionada de las 

alguna, e indica la viaencia 

estipulaciones del contrato 

colectivo. Aflrear lo contrario, es oponerse a lo esencia 

y tlnes del •is•o. Conduce, ade•As 1 a negar su validez. 

· En cuanto al últl•o de los caracteres, el Doctor 

Mario de la Cueva expreso1 •La doctrina Italiana dlstin

aui6, entre contrato colectivo de trabajo y contrato tipo1 

El contrato colectivo de trabajo y contrato tipo1 [slcl 

El contrato colectivo, ea la lnatltucl6a que tija nor•os 

Seneralea abstracta& que debieran lódivlduallzarse en loa 

contr&toR slngulare• de trabajo. El contrato Tipo, a 

diferencia de aquél, contiene las cl6uaulas lndlvldualea. 

De lo que caracteriEa a cada uno de estos 

contratos, deriva, una consecuencia leportante1 cuando se 

celebra an contrato colectivo, es necesario, en ocasión 



-111-

de cada contrato iadlvldual de trabajo, lodlvlduallzar las 

oor•aa aeneralea y abstractas¡ pero, si lo que ee tiene a 

la vista ea un contrato tipo, lo único que hace taita es 

tnlclar la prestación del servicio, pues todas las 

cl6usulaa del contrato individual de trabajo se encuen

tran debida•ente dell•ltadaa. 

Co•paraado e•toa contratos con el cont..;'ato 

colectivo •exlcano, adverti•os que ~ate se aae•eJa al 

deno•lnado contrato tipo. 

•lnocloeldad del contenido. 

Esta ae•eJanza radica en la 

Esta caracterletlca, en el 

contrato •exlcano, excluye la necesidad de lndlvlduallzar 

en los contrato• lndlTldualea en razón de que ya lo eatAn, 

en las nor•aa que aquél contiene. A estas nor•aa, en 

cuanto son un conjunto de tipos, · deben aco•odarse los 

contrato• lndlYldaalea.- (65) 

1.- Celebracl6u del Contrato ColectlYo de Tra

bajo. 

L'- fllfh·••cflm rht '!""' 1tl contrato colectivo de 

trabajo, puede Gnlcaaente celebrar•e por un etndlcato 

obrero, deriva de la detinlci6n proporcionada por la ley 

en •u Articulo 386. 

La aolucl6n de nueatro lealelador ea evldea

teaente correcta1 Vlacher. Lotaar, de•oatr6. el prlaero, 

que el contrato colectivo, oo cobraba autoridad, alno a 

(65) De la Cueva Mario, Ob. Cit., T.,., II, pq. 560, 



-112-

través de la asoclacl6n profesional¡ la solucl6n 

contraria. hlzo posibles las frasea despectivas del pro

fesor Planlol. •La aeoclocl6n profesional y el contrato 

colectlvo son producidos por un doble lnterée•. 

Por una parte, son lnstttuclonea titulares de 

lo~ lotAre&cs de los trabejRdores, en cuanto a personas 

que prestan un servicio a los patrones. Pero representan 

ta•blén un interés profesional o colectivo, que el bien no 

puede ser opuesto a los intereses individuales, ta•poc~ se 

confunde con ellos. Por esto, tiene razón Vlscber, porque 

el inter~a profesional recla•a el lnter~s del arupo y la 

poslbllldad jurldlca de su defensa, cuando el interés pro

fesional falta. queda lgual•ente ausente lo especlf lco del 

contrato colectlvo y lo clerto es que se recla•e en rela

ciones indlvldualee de trabajo. •Loe antecedentes leslslL 

tlvoe aexlcanoe. prueban esta dife.reocla1 Colecclwo. no 

quiere decir n6aero y por no haberlo entendido las le&ia

laciooea que siauieroo a la de Veracruz. no •e dieron caea 

leyea 

de Chiapas y Caapecbe coaprendleron el probleaa.• (66) 

La ley, nos dice que todo pacrono que eaplea tra 

bajadorea pertenecientes a su sindicato, cendri obllaaci6n 

de celebrar con ~ate, cuando lo solicite, un contrato 

colectivo, de aqul que puede deducirse que las celebracl6n 

del contrato colectivo es obllaacl6n del eapreaarlo. 

La cueatl6n de la juatif icacl6n del contrato co

lectivo aurae nuevaaente, pues, no es lo •iaao que el or-

(66) De la Cueva !!arlo, Ob. Clc., TC*> II, pq;. 561. 
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den jurldlco per•lta o autorice la celebración de loa con

tratos colectivos. a i~poner o los eapresorloa la obll-

aaclón de celebrarse.· En el derecho clAslco de Francia 

no podio i•ponerae a loa eapresarlos o a loa trabajadores 

la obliaacl6n de celebrar· contratos colectivos¡ na-

tural•ente que loa patrones ya no se neaaban a su flr•a 

por la fuerza de las or¡anlzaciones obreras. pero no era 

un deber jurldlco. 

F-1 lc¿l~lador mexicano dese6 que nuestro 

derecho colcctlvo de trabajo constituyera un derecho para 

loa trabajadores, pero co•o auténtica aarantla, a cuyo 

efecto, reconoci6 las libertades positiva y necativa de 

asoctacl6n profesional, elevó la huelas a la cate&orla de 

derecho obrero a la suspensión de las laborea y declaró 

obll¡atorio. para los patronea, el ContrAto Colectivo del 

Trabajo. 

La doctrina aexicana ha criticado. en prlaer 

lu&ar, la unilateralidad de parte de la ley y no hay 

aotlvo para que obll&uen únlca•ente ~ ?e# pacrones. Por 

otr- p~=:~ carece. al prlnctplo, de apoyo conetltuclonal y 

•I blen ea posible desprender del Articulo 123 la licitud 

del contrato colectivo, ninauna de aua fracciones per•ite 

hacer obll&atorla su celebracl6n. 

El derecho del trabajo, ante todo. ea uoa oor•• 

que tiene por f In la proteccl6n del boabre¡ la sociedad 

conteapor4nea ee ha i•pueato por •lsi6n, ofrecer a lo• 

ho•brea, una existencia dl¡na y para se¡uir 6ste prop6•lto 

proteae al factor trabajo, considerado el ele•ento fun

daaental en el proceso de la produccl6n. El fin priaor• 
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beaos llaaado derecho individual del trabajo, todo conver

ae a ello y particularmente el derecho individual del tra

bajo, que es la envoltura o garantia social de aquél. 

La diferencia entre los slsteaaa clAslcos de 

derecho colectivo de trabajo y el nuestro, radica en el r~ 

conoclalento constitucional de los derecho del factor tra

bajo; aquellos slsteaas derl~en de la legislación ordi

naria, en tanto nuestro derecho del trabajo, brota de la 

Constltucl6n1 las viejas Constituciones, incluyendo la 

nu~~tru de 1BS7, consignaron al respecto del factor traba

jo, por todas estas consideraciones, el derecho individual 

del trabajo, se impone autorltarlaaente y es asi, por 

aandato constitucional¡ pero si el fin es obligatorio, lo 

son también los aedlos adecuados para su realización. 

Cuando ceslon6 el constituyente aexicano, el 

derecho colectivo del trabajo se presentó coao el aedio 

indicado para aseaurar aquella finalidad prlaordial, pero 

esto elevó la huelaa a la cateaoria de derecho y pudo 

también, el leai•lador ordinario, declarar que era 

obllaatorio para los eapresarlos celebrar contratos 

colectivos. Cabe recordar la Fracción VII del Articulo 

123 relativa a la l¡ualdad del contrato para todos loa 

Obreroai el principio tiene su realización natural en el 

contrato colectivo de trabajo¡ por lo que, sl el Estado 

está obli¡ado a iaponer el principio, debe, iaual•ente, 

impone: 9U far=~ natural d~ realización. ~n suas~ el 

Estado "exicano 1 estl subordinado a la Constitución y 

obllaado a hacerla cuaplir, por lo que se encuentra obll

aado a laponer a hacer el derecho del trabajo, los aedloa 

adecuados para su desenvolvlaiento. 
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·11 Contrato Colectivo de trabajo es obllaatorlo 

para loa patronee, 

por esto que la 

pero no para los trabajadores, se dice 

obllaacl6n es injusta, por unilateral, 

pero ea asl por oaturalcza
1 

ale•a de la lnstltucl6n1 El 

prlnclplo de le laualdad de salarlos fu~clona en beneficio 

de loR trabajadores, es un principio de•ocr6tlco y pide 

que se cu•pla la idea de la generalidad e laualdad de lm 

ley. Be un derecho de los trabajadoree y un deber de los 

patroQc=.· {~7) 

La celebracl6n del contrato colectivo ea una 

obllaacl6n, pero no es obllaatorlo cierto contenido. 

El patrón puede eanifestar su confor•ldad con la 

flr•a del contrato colectivo, pero rechazar deter•lnadoa 

contenidos. 

La ley concede a los trabajadores una accl6n 

ante la JunLu ~a Co:et!l~ci6n Y Arbitraje para hacer 

efectiva la obll1aci6n del e•presarlo y el Tribunal de 

trabajo condenar' a. la flr•a del contrato colectlvo y 

fljarA su contenido,. •6& éste, no ea necesarla•ente el que 

pretendan loa obreroa, sino el que sea juato. 

trarla¡ 

de la 

bu•ana, 

La solución •exlcana es ju•tlf icada y no arbl~ 

l•pone una obl laacl6n para alcanzar un prop6_alto 

Constltucl6n, cuya base ea la dl¡nldad de la raza 

expresada en el prlnclplo de la l¡ualdad de sa-

larlo, pero no otoraa a los obreros un poder arbitrarlo, 

(67) De la Cueva llarlo, Ob. Clc., Ta.> II, pq. 562. 
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slno un derecho que ae •ueve en el marco de lo justo¡ la 

sentencia colectiva es obllaatorla para los trabajadores, 

nada los obliga a seguir ante las Juntas de Conclliaclón y 

Arbl traje, 

lución¡ el 

pero al lo hocen, quedan llaados para la reso

derecho •exlcano es justlf lcado y no arbl-

trarlo 1 otoraa un derecho, pero i•pone un deber, que es un 

so•etl•iento a la aentencla de la autoridad, lo que ex

cluye que el contrato colectivo benef lcle a loa empre

sarios y haga nacer en su favor dcupuóR dP ~u ~~l~brecié: 

una •ultltud de derechos frente a los trabajadores. 

El derecho •exlcano de trabajo, ro•p16 la idea 

de derecho colectivo de trabajo individualista y liberal¡ 

los slate•as clAslcos postularon el principio de la liber

tad e identidad de la8 fuerzas sociales. 

Iaplica el pri•ero, ea decir, el derecho colec

tivo de trabajo, que laa facultades de la producción aon 

libres ante el eatado y que éste, en consecuencia, no pue

de i•pnn~r Pl ~~nt~~to co!ccti~c da tcaLaju, la instl-

tuctón ha de salir de acuerdo entre las respectivas 

asociaciones profesionales , pero no se puede obllaar ~ un 

patrón a contratar colectlvaaente con un alndlcato obr'~ro. 

Nuestro le¡lalador auper6 la testas La 

Constitución reconoce co•o derecho esencial entre las 

relaciones que se dan en el capital y el trabajo, el 

principio de la laualdad de salarlo, lueao debe otorsar 

loa •edloa para la efectividad del principio y el •edlo 

ea, preciaa•ente, el contrato colectivo de trabajo¡ •4• no 

era posible dejarlo a la voluntad del patrón, porque loa 

derechos no pueden quedar al arbitrio de loa obliaados, 
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que en el caso, son los e•presarlos. 

La ley no l•pone a loa trabajadorea la oblt• 

aacl6n de celebrar el contrato colectivo, ni concede a los 

patrones el derecho de solicitar su celebracl6ni por otra 

parte, los derechos subjetivos no eon concedidos por la 

ley adjetiva, sino por la sustantiva. 

La ley •eXlcena supo respetar los derecho de los 

e•presarlos1 concedió una acción colectiva a los traba

jadores y para hacerla efectiva, oraanlz6 un procedl•lento 

que cul•ln6 en la sentencia colectiva. 

Nuestra ley •exicana, no ejerce violencia 

sobre el patrono y sabe respetar a la persona; en la 

sentencia se dice lo que es justo, lo que corresp'O .. nde 

al factor trabajo, pero no se obllaa al eapreaarlo 

a trabajar en nuestra• condiciones, sl bien, se le 

i•pone el deber de inde•nizar a loa trAhAJArl~r~~ ~ue~de 

pone fln a los contratos de trabajo. La Fracción XXi del 

Articulo 123 presupone un conflicto o una sentencia 

colectiva. 

•para el patrón es obliaatorio celebrar el 

contrato colectivo cuando aal se lo de•anda el sindicato 

que repreaenta a la •ayorla de sus trabajadores. Puede 

ocurrlr, •ln e•bar10 1 que en una eapreaa laboren trabaja

dorea adheridos a diferentes aindlcatoa, por ser dlveraaa 

aua profeaione• o especialidades. En este caso, el coa-

trato colectivo ae celebra con el conjunto de loa sladlca

toa al 6atoa se ponen de acuerdo, o en caso contrario, con 
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cada uno de los elodlcatos representativos de las diferen

tes profesiones de los trabajadores reepectlvoa.• (68) 

La voluntad de las asocloclones profesionales 

en la celebracl6n del contrato colectivo, aeneratmente, se 

expresa por las personas que for~an los 6r¡anos repre

sentativos de la asociación de acuerdo con sus propios 

estatutos¡ en la inteligencia, de que tales órganos 

co•petentes por estatutos, en ocasiones, tienen la 

facultad de deleaar su representación, especlal•ente para 

la celebración de un contrato colectivo. 

En cualquier foras, debe advertirse que, no 

aieapre los 6r¡anos encargados de 

asoclaci6n profesional tienen a•plla 

representar a la 

y absoluta facultad 

para la celebración de los contratos colectivos, sino que, 

en los propios estatutos se li•ita de una •anera expresa, 

facultándose para la celebración del contrat~ colectivo, a 

reserva de que dicho contrato, sea aprobado por una cierta 

y deter•lnada •ayorla de loa •ie•bros que inte1rao la 

asociación profesional, constituidos en aea•blea aeneral 

extraordinaria, que tenia por objeto la celebración <tlel 

contrato colectivo que se hubiera celebrado por el 6raano 

en dicha for•a facultadoi otro tanto sucede en relación 

con loa apoderados especiales o personas a las que el 

6r1ano co•petente por estatuto haya obllaado la facultad 

para la celebraclOn del contrato colectivo y entonces, la 

celebracl6n de dlcho contrato, se lleva a efecto con la 

reserva de aprobacl6n por parte del 6r&ano representativo 
de la asoclacl6n profesional de que se trate. 

(68) Guerrero Euquerlo, t!enual eje! !JtreÍbo ¡¡¡1 Tr•t!t~ff F.dltorlal 
Porrúa, S. A., décl•a tercera e<i el n 1 x[co 1 ~ 1 p61. 392. 



Por regla general, los contratos colectivos 

celebrados por los sindicatos o ellos adheridos, deben ser 

previamente autorizados por la federación o confederación 

de que se trate, para que dicho contrato colectivo pueda 

surtir sus plenos efectos. 

Cuando no existe, en dichos estatutos, dispo

sición e~euna al respecto, entonces se aplica la ley espe-

clal que en •aterla de trabajo existiere. Ta•blén se re-

aite a las nor•aa de derecho co•ún que reaulan la activi

dad de l~H personas •orales en aeneral, o bien se realten 

a loa principio• aenerales del derecho aplicables al caso. 

El anAlisis hecho en renalones anteriores, los 

que se encuentren en contraposición, puede solicitarse la 

anulabllidad a través del procediaiento correspondiente 

que, de obtenerse, surae con ella la responsabilidad de 

los 6raanos que celebraron el contrato colectivo sin estar 

facultados para ello o sln suralr el procediaiento y las 

for•alidadea establecidas tanto para con la instltuci6n 

sindical de que se trate, co•o para con los de•As •ie•bro• 

de que se trate que a ella produzca o para cualquier ter

cer persona a que ae hubiere causado el dado o perjul~lo 
correspondiente. en la foraa expuesta. 

C.- E! Contrato Colecllvo en la Ley Federal del 
Trabajo, Artlcalo 306 

El Contrato colectivo, en sentido reatrinaido, 

cuyo concepto ea versión técnica de las ideas expuestaa. 
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apar•c• en el Articulo 386 de la Lay, qua a la letra dice: 

•Articulo 386.- Gontrato colectivo de trabajo •• 

el convenio celebrado entre uno o vario• •lndlcatoa de 

trabajador•• y uno o varios patronee, o uno o vario• 

a1nd1cato& de p4tranee. con objeto de establecer la• 

condicione• según la• cuales debe prestarse el trabajo en 

una o m6a •~pr•••• o eatablecl~lentoa.• (69) 

En relaciOn a la definici6n 1 que del cont~~to 

colectivo nos da nueetra Ley. cabe formular la siguiente 

lnterrogantet lCu61•• eon la• condiciones según laa cuales 

daba prestarse el trabajo? La re&puesta est6 contenida en 

el Articulo 391, que a la letra dice; 

•Articulo 391.- El contrat~ colectivo contendr4s 

tea¡ 

11.- l•• empre••• y eatablecl•l•nto• que abarqu•i 

III.- su durac16n o la expr••16n d• ••r por tl••po 

lndet•r•lnado o p•r• obr• det•r•lnadas 

IV.- la• Jornada• de trabajo¡ 

(69) Ley federal del Trabajo, Ob. Clc. 
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v.- Lo• di•• de-de•canao y vacnclon1ai 

VJ.- El •onto d• lo• aalarlo•t 

VII.- L•• claúeuloa relativa• a la capacltac16n 

o adleatra•l•nto inicial de lo• trabajador•• •n la empr••• 
o eetebl•cl~i•nto• que compr•ndnt 

VIII.- Diapodci6n •obre la capacitacl6n ·o adi.•.1. 

tr••l•nto lnlclal que •• d•b• !~partir a quien•• vayan a 

lnQr1a1r • la empre•• o ••t•blecl•l•nto; 

IX.- lu b•••• sobre 

funclon••lento de la• co•l•lona• 

acuerdo con ••ta L•Yt y 

lnUQrnci6n y 

x.- La• d•••• estlpulaclon•• que convenQ•n 

l•• part••·" (7a) 

Dentro del contenido obligatorio •• citan la• 

condiciones de trabajo que prevalecen en la empres~ y que, 

en nuestra ley. eaeán r•gulad=s por •l Articulo 394, que 

dlcet 

•Articulo 394.- El contrito colectivo no podr6 

concerteree en condlclone• ••no• fevor•ble• para lo• 

(7111) Ley Federal del Trabejo, Ob. Cic. 
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Y.- Loa dlas de deacaneo y vacaciones; 

VI.- El •onto de loa salarlos& 

VII.- Las cJa6eu1As reJetlVAR A Ja capAclta~l6o 

o adleat:ra•leoto lnlclal de loa trabajadores en la eap.r'eaa 

o eatablecl•leotoa que coaprenda¡ 

VIII.- Dtapoalcl6o sobre la capacltacl6n o adle• 

traalento inicial que se deba lapartlr a quleocs vayan a 

lnsreaar a la eapreaa o estableclalento, 

u.- Las bases sobre integración y 

. funclonaalento de las coalslones 

acuerdo con esta Ley¡ y 

que deban tor.egrarae de 

X.- Las deaAa eatlpulaclones que convengan 

las partea.• ( 7.,J 

Dentro del contenido obligatorio se citan 1~9 

condlclonea de trabajo que prevalecen en la eapresa y que. 

en nuestra ley. están reguladas por el Articulo 394. que 

dice• 

•Articulo 394.- El contrato colectivo no podri 

concertarse en condlclooes aenos tavorables para loa 

(71!) Trueba Urblna Alberto y Jor&e Truebo. Barrera, Ob. Clt., 
186. 

pA¡¡. 
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trabajador•• que laa contenida• en contrato• vlgentoa en 

la empreaa o e1tableclmlento.w (11). 

El contrato colectivo de trabajo ea, esen

cialmente. un grupo de normas que regulan una serie de 

fenómeno• juridicoa, todo• de una misma naturaleza. 

Ese r•gimen jurldlco 1• aplica a una o a varias 

empresas. no importa que el sindicato sea de industria, 

profeeiona!, de empresa: el contrato colectivo de 

trabajo •• siempre r•glmen de empresa. 

El contrato colectivo de trabajo gobierna y 

obliga lo• trabajadores. a 101 patronea y a loa 

sindicatos. quienes eatAn obligados respetar todas y 

cada una de sus claúaulas, que previamente haynn sido 

aceptadas. 

Lo• fenómeno• Juridico• abarcados por el 

rt9imen, son los relativos a la prestación de aervicioa, 

porque, el contrato colectivo de trabajo. en toda1 lac 

materia• que •• consignan en 

intimament• en la materia de 

•l eat6n 

tr•b•Jo. 

relacionada• 

Lo• ;1nd1cato• obrero• •on •!•mpr• comunidad•• 

que intervienen en la c1lebraci6n del contrato colectivo 

d1 trabajo. Las facultades de fijar o 1atablec1r 11 

r•glmen que otorga la ley a 101 sindicatos y a loa patro-

(71) Ley Pederol del Trabajo, Ob, Cit. 
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nes. puede ser dele&ada a un árbitro público o privado, 

por eso, ta•bién he•os aludido a la _posibil ldad de que el 

contrato colectivo de trabajo puede ser establecido por la 

autoridad o por el árbitro privado. 

El Contrato Colectivo de Héxlco, ha servido a 

loa trabajadores para conae&ulr •ejores condiciones en su 

trabajo por encl•a de la Ley, •6s que para normar sus re

laclonea con el patrón. 

Siendo la Ley, un •fnl•o de aarantiaa a las 

cuales no puede renunciar el trabajador y que si el 

patrón las viola incurre en responsabilidad¡ 1eneral•ente 

se pactan, a trav6s del contrato colectivo, conquistas 

que loa trabajadores han con•eauldo y les cualea están, 

natural•ente, auy por encl•a de las condiciones •inl•ae 

flJ adsa en 1 a Ley. 

El no•bre de •colectl•o• Je viene, al contrato 

que noa ocupa, de la necesaria ~ fndl!~~n::bla pluraiidaa 

de uno de los sujeto& de derecho que intervienen en au ce

lebrac l6n. De e•to ae deaprende clar••ente que no b••te 

nuestro derecho al •ero conalo•erado ••orfo y clrcun•

tancial de lo• trabajadores, co•o sucede en al1unas leal•-

lacione• europeaa, para que se pueda celebrar con 

ello& un Contrato Colectivo, 

En Hhlco ea indl•penaable la presencia de 

un sindicato de cualquier asoclaci6n profesional obrera 

con .Personalidad jurldica reconocida por la ley, coao 

sujeto de derecho para au celebración. 
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La pluralidad necesaria a que nos hemos·~e

ferldo, debe ser por lo menos de la parte obrera. ya que 

de otro •oda, no seria contrato colectivo. 

La exclualvldad que el sindicato tiene, en 

nuestra Ley, coao 6nlco sujeto de derecho necesario e 

indispensable, por lo menos de la parte obrera, para la 

celebracl6n de loa contratos colectivos de trabajo, no la 

tiene en otraa lealalaclones, co•o la belaa o la francesa, 

en donde ca perfectamente poalble la contratacl6n colec

tiva con earupaclones circunstanclales y aln personalidad 

jurldlca reconocida. 

La reatrlcci6n establecida en nuestro derecho 

nos parece auy atinada, ya que es por aedlo del alndlcato 

que loe trabajadores se colocan en una poslci6n que les 

per•lte resistir, y aucbas veces hasta laponerae al otro 

factor de la producción. Adea6a, sin la a•ociaci6n pro

fesional, que tiene coao principal objeto el sacar al 

obrero del estado de inferioridad que le reaulta de au 

alalaalento y al el fin de loa contrato• colectivo• ea, 

condlclonea del trabajo, tal principio reaultarla nuaa

torio al se dejara que los trabajadores al1uieran contra

tando aua •ervlcloa alaladaaente. 

Por 6ltiao, quereaoa hacer notar que, en cual

quier foras que se Interprete la Intención del le¡lslador, 

a trav~a de los preceptos de nuestra ley y de nuestra 

jurisprudencia, encontraaoa que el sindicato o cualquier 

aaociaci6n profesional obrera le¡alaente reconocida, son 

loa 6nicoa sujetos de derecho capacea de intervenir, de 
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parte de los trabajadores. en la celebración de un con

trato colectivo de trabajo. 

D.- Procedl•lento para Obtener aa Obll&atorle

dad 

En el procedl•lento para la celebracl6n obll&a

toria de loa contratos colectivos, la doctrina estipula 

doa orlentaclonear 

e).- El convento colectivo obllaa, por~ue a&l Jo 

ordena o peralte el derecho del Estado. 

En In1Jaterra, la fuerza de obllaar, no nace de 

una nor•a leatalatlva, alno de aeraa convlcclonea 

soctalea, reconocldaa por el llaaado Derecho Coaún •co••on 

lav•1 abitas •oralaente. 

Para poder cuapllr eaoa pactos, existen loa 

conventos por coatuabre, oon reconocldoa por loa 

trlbunalea, m6s no eatÁn prote¡ldoa por la ley. 

La le¡lalacl6n aexlcana contiene la obll¡a

torledad para la celebración del contrato colectivo en el 

Articulo 387 de la Ley Federal del Trabajo¡ eata 

dlspoaici6n aparenta tener un criterio unilateral, puea en 

au parte reláttva, dice que el patrón que e•plee 

trabajadores •leabroa de un alndlcato tendr6 obll¡acl6n de 
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celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato 

colectivo. Sl el patrón 

podr4n loa trabajadores 

se nleaa a 

ejercitar el 

conalanado en el Articulo 450. 

flraar el contrato, 

derecho de huel1a 

Ea unilateral éste criterio, porque Ja obll-

1aci6n sólo ae tapone para el patrón, pero no para el 

alndlcato laboral' ca un derecho protecctonlata de Ja 

claae trabajadora y por esta ra~6n, esta dlsposlclón, 

encierra un •edlo más de protecclonls•o y de ahl su 

aparente parcialidad en favor üc lo• traLájoJote•. 

Sl se trata de proteaer a loa trabajadores dando 

nactalento a laa aaoclaclones profesionales y al contrato 

colectivo, ea 16¡lco entender que, co•o •edlo de pro

teccl6n a los obreros, sólo se diera derecho a ellos para 

usarlo real•ente a trav~s de la prActtca del derecho 

laboral y con la aceptación que esta obli&aci6n ha tenido, 

ae pierde un poco la noción de ai ea unilateral o no. 

El Artlculo 388 de la Ley Federal del Tr•bajo 

dlcer 

"Artlcolo 388.- SI dentro de la •l••• e•pre•• 

exlaten Yarlo• alndtcatoa, ae obaer•ar6n laa nor••• 

al1ule~te1-. 

I.- Sl conc•rren alndlcatoa de e•preaaa o 

lndaatrlalea o anoa y otroa, el contrato cotectl•o ae 

celebrar6 con el qoe tenaa aayor n6•ero de trabajadorea 
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dentro de 1• •mpr•••a 

II.- Si concurr•n •indtcatoa 

colectivo •• celebrar' con el 
or••l•l••· •1 

conjunto de lo• 

elndtcato• •ayoritarlo• que representen a laa prof••lon••· 
•le•pre que •• pon9an de acuerdo. En •l c••o contrario. 

c•d• •lndicato ce1ebrar6 un contrato colectivo par• au 

profoc16nJ y 

::!.- S1 concurren a1nd1c•toa Qr••lal•• de 

••pr••• o d• lndu•trle, podr6n loa pr1••ra •• c=!~brar un 

contrato colectlYO par• au profea16n, •l••pre que el 

nd•ero de •u• afiliado• ••• •ayor que •1 d• loa 

crab•J•doree de l• •1••• profea16n que for••n parte del 

alndlcato d• ••pr••• o de induatri•~" (12) 

El princlpio r••ulta •lempr• de la lectura. pero 

lo apllcaci6n, •n la pr.tcttc:a, .. c:omplJ.cadai .. pueden 

pree•ntar aituaclon•• diter•nt•s •l crit•rio de mayor1a 

parb determinar •l sindicato con •l cual haya d• 

celebrar•• •l contrato colectivo. li•n• •)(cepciones. 0• 

acuerdo con la l;y 1 ~• hay dos sindicatos, de naturaleza 

igual o ••m•Jante, que ••tAn en pUQna por la c•l~Ur::!~" 

del contrato colectivo, habrá qua a~endar 6! criterio de 

las mAyoria•1 al •• trata de un ctndlcato da empresa 

trente a otro. o frente a uno o industria, o si son doe de 

industria. habr6 que determinar cúal cuenta con le 

mayoria. Pero puede pres•ntarse el c~:o d• que sindicato• 

gremial•• •• enfrenten •ntre si, la l•y resuelve en forma 

e)(prewa ••• problemat •i •• ponen de acuerdo, habr' un 

(72) Ley Federal del Trabajo, Ob. Clt. 
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sólo contr.ato colectiva. si no, habrá tantos como pro

fesiones o etndlcato• haya dentro de la e•presa. 

Puede, aln e•barao, preaentarae la poalbllldad 

de que uno o •6• alndlcatos are•talea •e enfrenten a 

un sindicato de e•preaa o a uno de lnduatrta, en este 

ca10, el alndlcato are•lal podr6 c~lebrar un contrato 

colectivo para •er aplicable a la profeal6n que represente 

y el otro alndlcato tendrA derecho a celebrar un contrato 

para aer apllcftble a todoa 10~ tr=b~J~~oce• de la •iaaa 

eapreaa, aaJvo a lo• que eat~n afiliados al alndlcato 

¡re•l•I. 

En el Artlculo 387, que ya ha sido analizado con 

anterioridad, aparecen doa errores, uno tt!:cnlco ·y otro 

araaatlcal y a pesar de ello ea, en •i concepto, la 

dlapoalcl6n •'• l•portante, que •erece toda clase de 

eloaios del derecho colectivo. 

El prl•er error, de tipo t6cnico, ea considerar 

que puede cel~~~~~~e == ;~üüLr•to• por obllaación. Se ex

plica en razón del abuao del t6r•ino •contrato• que, her~ 

dado del •i•te•a llberal, no ha sido adecuada•ente sustl-

tuido en el derecho aocial. Hoy, su uao, ee apoya en 

tradiclone1 no •uy respetables, pero que para el 

leaialador fue auflciente. 

El aeaundo error, de tipo ara•atical, llevó a la 

idea de que el derecho de huela• se hace valer en ¡i•na

atos y eatadt01 y que debe de contar ya, con tanto 

•ejerclclo•, con una poderosa •usculatura. 
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La confusl6n entre •ejercer~ y •ejercitar•, •uy 

frecuente•ente conduce a eaoa extre•oa. 

A pelar de eatoa errare• evldentea, en el 

Articulo 387 ae pla•a• la lnatltucl6n jurldlca eaenclal 

del derecho colectivo, que ha •ldo, peae al' •al uao que 

hacen de ella loa patronea deaorlentadoa y loa aindlcatoa 

blancoa, el •otar funda•ental en el pro1reao de lo• 

tr•bajadorea •exlcanoa. 

!~ lo ~•anclal, esta dlepoalci6n l•pllca que loa 

patronea eatAn obllaadoa • diacutlr y aprobar, con loa 

alndlcatoa, una •ejorla de aua condlclonea de trabajo. La 

ley señala que eao• contrato• no podr6n concertarse en 

condlclonea •enoa f8vorable• para los trabajadores, que 

laa contenidas en contratos vlaentea en la e•preaa o eata-

bleclatent.o•· No obllaa puea a loa patronee a •ejorar 

e••• condlclonea. pero el lotr&r\o, eat6 en la esencia de 

la labor de loa alndlcatoa. 

En realidad, a través del contrato colectivo. 

loe trabajadores pueden conae¡ulr doa fine•• en prl•er 

lu1ar. el recouu..;!.:a¡¡tü .: :ts ::-e!'!!':'"n~t\rilld alndlcal. de 

•anera que el patrón deba de tratar aie•pre con aua repre

•encantea debida•ente acreditadoa1 en aeaundo tér•lno, la 

aejoria de laa condicione• de trabajo. 

E• interesante recordar lo que el contrato cole~ 

tlvo de trabajo llea6 a slanlflcar en la época anterior a 

la ley en 1931; Kaxlalllano Caalro dijo, a ese prop6slto 

y preaentando lea dos versiones del probleaa lo sl¡uiente• 
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•11 contrato colectivo de trabajo se presenta a 

18 •aaa obrera, por loa directores de loa sindicatos, en 

la alaulente for••• el vinculo que une al patr6n y a la 

aeoclación con lazoa e•trecboa¡ que hace a la asoctact6n 

concealonarla 6nlca del trabajo, duefta de an •ooopollo, en 

Ylrtad del cu•l aol••ente loa a1re•ladoa en I• aaoclact6n 

podr6n trabajar en l•, f6brlc• de •anera que un trabajador 

qoe de•e• obtener ua aalarlo, debe prl•era•ente lnareaar 

al alndlcato. Pero ya obtenido el trabajo, el alndlcato 

ae cree con la facultad de quitar el trabajo a au adbart

do, en caao de que faltara a alauna de aua obltaactonea 

aocletarlaa¡ y para ello ae laYoca ale•pre el contrato 

colectl•o de trabajo qae, aea6n la flccl6a de qalenea lo 

apro•ech•D, h•ce del alndlcato un nuewo y •6• podero•o 

patrón, que tleae la facaltad de dar o qultar trabajo • •• 

•rbltrlo, • (73) 

Para la•••• patronal, el contrato colectivo de 

trabajo, ea la renuncia de •u facultad de dlrecct6n en el 

trabajo, ea l• nuliflcactón de au aeati6n en la e•preaa, 

e• la aubordinact6n abaoluta a la aociedad obrera, ea la 

ruina. Eata ••••• no quiere nt otr ~1 n~~b== d: Cüütcalo 

colectivo. 

Clerta•ente, a6n a Ja fecha, aon relativa•ente 

vAlidas a•baa ver•lonea. 

El atndlcall1•0 ha aervldo en •uchoa caaoa en 

aentldo opueato a loa lntereaea de loa propio• traba

jadore11 •uchoa e•p~~aartoa a6n pienaan que para ello• 

(73) De Buen Lozano N6•tor, Ob. Cit., p6a. 683. 
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puede ser ruinoso celebrar contrato colectivo de trabajo. 

La realidad ea otra, a pesar de todo. El 

proceso de desarrollo de la industria •extcana se apoya en 

adecuados contratos colectivos de trabajo. 

2.- LA CLAUSULA DE EXCLUSION POR SBPARAGION 

El proble•a de lucha entre loa sindicatos y los 

e•preaarloa provoca, 16alca•ence, un decidido ataque a la 

libertad sindical y al derecho de pertenecer o no a de-

ter•lnada oraantzaclón profesional. Atento a esto, las 

oraanlzactones de trabajadores, han ideado fór•ulas con el 

objeto de dar al sindicato profesional de los trabajadores 

un slate•a que tienda al fo•ento de las asoclaclonea, 

l•pldlendo a la vez, que los e•presarlos fo•enten la 

dlvlalón al l•pulsar loa alndtcacoa blancoa, y provocar 

con ele•entoa librea lae luchas lnterare•lales. Es aal, 

que esto lo conel¡uen por pacto• lnc1utrln• ~n !~~ ~:=-

tratos colcctlvoa 1 y ae conocen co•o cla6sulaa de 

exclusiOn o conaolldacl6n y de preferencia o privlleato. 

Por tratarse estos pactos de proble•a• 

distintos, nos ve•oa en la necesidad de señalar de una 

•anera breve, en que consisten. 

Laa cla6•ulaa de exclusl6n o conaolldact6n atn

dlcal son aqu~·11aa que consisten en excluir del trabajo a 

quienes no forman parte del sindicato y a obli¡ar a loa 
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trabajadorea a que lnareaeD a 6stoa. 

Al entr•r • e•t•dlar l• cli•a•l• de exclaal6D o 

CODaolldacl6D alndtcal, optare•oa por la deoo•IDacl6D de 

cli••ul• de exclaal6a, an vlrtad, 

6at•, y d• q•e eD el Artlcalo 395 

de eatar aenerall&ada 

de l• Ler Federal del 

Trabajo, ae eaplea para deal1nar ano de loa aapectoa de 

ella. 

!• •• , por el •ocablo •Cli•a•l• d• 

lxcl•al6n•, ae entienda a loa pacto• lnclaldoa ea loa 

contrato• colectlvoa de trabajo, en vlrtad de loa cualea, 

el eapreaarlo ae obllaa. con el alndlcato contratante a 

ad•lttr aotaaente a deteralnadoa trabajadorea que ocupen 

laa vacante• que ae preaeoteo, o bien, que a petlc16n del 

alaao, la eaprea• aepara de au trabajo al trabajador, que, 

formando parte de dicho oraanlaao renuncie o aea expulaado 

del alndlc•to. 

latoa pacto• lncluldoa en loa contrato• colectl

Yoa de trabajo y que ae conalanan en nueatra leal•lacl6n 

l•~ol•1 e=== ~n~ tl~ lo~ rl•~~cho ••• vellosos y efectivo• 

del alndlcato, revlate do• for•••• el derecho de eapleo 

exclusivo, o aea, la prerrosativa que la ley atora• al 

alndlcato para proponer al patrón o a la e•preaa, lo• 

obrero• que deban cubrir lea vacantes que •e presenten, 

con ale•bro• precl•••ente alndlcallzadoa, a la cual ae le 

h• dado el Doabre de CIAuaul• de EKclual6n por lnareao¡ 1 

a la ae1unda •anifeatacl6n 1 Ja •'• l•portante, la carac• 

terlza y def lne, el concepto de exclual6n y que conaiate 

en la f•cultad que ae otora• al alndlcato para pedir 1 

obtener del p•tr6n, I• aeparacl6n del trabajo de alauno de 
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•u• mie~broa. o sea. la clAusula de •Mcluelon por ••-

paraclón. 

A.- Cl~uaula da Exclua16n por Separación 

El ~rtlculo 395 de lo Ley federal del Trobajo 

que ha venido • r•conoc•r la licitud de dicha cláusula, 

no• dJcer 

•Articulo 396.- En •1 contreco ~cl=~civo podr6 

••t•blec•r•• que el patr6n ad•ltlr' eMclualv•••nt• co•o 

trabaJ adorH a quien•• •••n 
contratante. Eat• 'cl,usula y cuel••qulera otra• que 

••t•blezcen pr1v1leglo• en •U fevor. no podr'n aplicar•• 

en perJulclo de los trabajador•• que no for••n parte del 

alndlcato 1 que ya pr•cten •u• servicio• de la ••pr••• o 

eatablecl•l•nto con anterioridad • le feche on que el 

•1nd~cato aallclt• 1• celebrec16n o rev1e16n del contrato 

col•ctlvo y la 1nclua16n •n 61 de l• 

uclue16n. 

Podr' to0tbUn que 

cUuaula de 

;! patr6n 

••P•r•r6 del trabeJo a lo• •i••bro• que r•nunclen o •••n 

expulaado• dwl e1nd1ca~o contratence.- (74) 

lo• •indlcato• de trabajod~ret tienen derecho de 

pedir y ob~•ner del patrón, la aeparaelón del trabajo di 

(14) L•y fedoral del T••b•Jo, Ob. Cit. 
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•u• •le•bros que reauaclea o sean deepcdldoa del sln

dlc•to, cuando en el contrato reapectlvo exlata la 

cllaeal• de exclael6o. 

In e•t• cl6uaula, la que por •• hondo ala

alf lcado, ea la .,. l•portaate, •u caracterl•tlca prln

clpal conal•te en l• facultad que se otora• al alndl$ato 

para pedir y obtener del pacr6a, la aeparacl6o del 

trabajador que reauacle o aea expulsado del alodlcato, 

aaalfeatacl6n que ea en etecto radical y def loltlva, ala•• 

que ba d•Uü ::;=~ ~ •paalcoadoa debatea¡ baata aolaaente 

que un trabajador por caalquter aotl•o deje de pertenecer 

al alndlcato contratante, para que la eapreaa to aepare 

ala que por ello el patr6o incurra en reapooaabllldad 

alauna, eatablecleodo la Ley, coao 6nlco requl•lto. el que 

exl•t• l• dlepoelcl6a correepoodleote ea el contrato 

colectl•o de trabajo. 

••~60 por la cu•l• la c16uaala ••terla de 

eetadlo. ba aldo duraaeote •tacada eo •lrtad de eer 

ootorlaaente contraria a l• libertad lodl•ldaal. tanto 

poalt l••, C080 oeaatln del derecho de aaoclacl6n 

profealonol. ai Üa~lt ~=~ ~~· l•oagoadorea. nadie puede 

aer obll&ado a peraaoecer en una aaoclacl6n profealooal. 

derecho aae1urado eo la Cooetltacl6o. el cual debo 

reepetarae. dado la aeparacl6o de la aaoclacl6n. no ea •'• 

que el ejercicio de un derecho y dicho ejerclclo no puede 

dctcrelnaT la apllcac16n de aaoclones¡ 6nlca•ente ae 

aanclooao loa actoa lllcltoa y no aal el ejercicio de lo' 

derecboa, aotlYo por el cual, al aplicar la cl6uaula de 

exclual6o por aeparacl6o, encierra una flaaraote vlolacl6o 

a la libertad neaatlva de aaoclacl6n profealooal, aal coao 

ta•bl6o ee •lolatorl• del ~rtlculo 5• Constltaclonal por 
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l•ped l r el ejerclclo de trabajar. y que encierra también 

un pacto con carácter irrevocable de la renuncia de los 

derechos y libertad derivados de la fracción XVI del 

Artlculo 123 Conntltucionsl. aún aáa, el lnctso h) de la 

fracción XXVII del 123 Constitucional, decreto la nulidad 

de cualquier e•tlpulaclón que iapllque renuncia de algún 

derecho conaaarado a favor del obrero en laa Leyes de 

protección y auxlllo a los trabajadores, al l¡ual que el 

Articulo 358 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los defenaores de la cl6usula de excluti16n ~or 

aeparac16n, atlr•an que dicha cléuaula no es •As que el 

reaultado de la exprean y libre voluntad de las persona• 

que tor•an el sindicato, con la finalidad de fortalecer 

aus oraanls•os de defensa conviviendo por su propia y 

libre voluntad de todos y cada uno de los a¡realadoa y de 

una manera establecida de nnte~ano. la concercaci~n y 

aceptac16n de dlcha clAusuta, aedlante la cual se i•p'ide 

el desaeabraalento d'el arupo y se fomenta la lealtad 

alndlcal. 

Ahora bien, dich~ cl'''~ula de exclusión por se

paración ha sido durnmente crlticada1 el decir, que está 

en •anos de los alndlcacos representados por l{dcrcs poco 

escrupulosos, constituye un arma de dos filos y es un ele

aento de opresl6n para el trnbajador honeato o que persl

¡ue princlpto~ rle verdadero •ejora•tcnco social, critica 

que no ae justltlca, al se establecen !1•il6Ctones rle alta 

aoralldad de la oraanizaclón sindical, pues el probleaa, 

es probleae de los ho•bres, no de siste•as y una sana ad•i 
nistrocl6n se obtiene colocando, en manos honestas, dtapo

aiclone• teslslaclvaa de carlcter radical, garantizando 

aat la exlatencta de la asoclocl6n profesional. 



B.- La Cl6u•ule d~l~6,.~lual6n'por Separación 1 le 

~raccl6n lVl del Articulo 123 

La clAuaula de exclus16n por separación es 

objetada, ta•bl~n. de anticonstitucional en relaci6n con 

la •la•& tracción XVI y vtolatorta de la libertad neca

tlva que en dicho precepto ee instituye, en razón de que1 

&i uno de lo• aspecto& de la ~ntedichs libert8d conAfAte 

en la tacultad individual que tienen los trabajadores para 

separarse voluntaria•ente del sindicato que perte

nezcan, tal actltud debe rcbpelncbc ~ vvc ~on&1¡utc~:c. 

no debe imponerse sanción nlcuna por dicho •ottvo. de tal 

•anera que,· la cl6usuln que sancione a loa trabajadores, 

nada •enoa que con la pérdida de su puesto en una e•presa 

cuando ejerciten ese derecho de separación, encierra una 

fla¡rante violación a la libertad negativa de asociación 

protesional, en ~onclusión, la anticonstitucionalidad de 

la cláusula de exclusión por separación, en este aspecto, 

se hace radicar, en que la mis•a entraña una verdadera 

pena al ejercicio del derecho asociativo establecido ea 

nuestra ley fundaaental. 

c.- La Cláusula de Exclu&l6n por Separacl6n 1 el 

Articulo 5R Conatltuclonal 

El pArrato 50 de ente articulo consaEr8t 

El Estado no puede peraltlr que se lleve a 

efecto ningún contrato, pa~to o convenio que tenga por 

objeto el aenoacabo, la pérdida o el irrevocable sacri-
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f lcio de la libertad de Ja persona, ya sea por caaaa d~ 

trabajo, de educacl6n o de voto rellaloao. 

El efecto derivado de la aarantia del Arcfcalo 

5a, conaiate en Ja prohibición que se l•pone a laa per

sonas, ain distinción alauna, para celebrar convenio que. 

lndependlente•ente de su naturaleza, tienda a l•poner a an 

lndivJduo la pérdida tot&l o parcial o en el que se pacte 

con car6cter irrevocable la renuncia de su libertad ae-
nérlca y por tanto, de las diversas ••nifestaciones en que 

En virtud de que se ha pretendido b•cer aparecer 

la c16usula de exclusión por separaci6n co•o una con-

dlcl6n resolutoria que afecta a los contratos lndlvidaales 

de trabajo, se ataca Je constitucionalidad de esta cliu

sula, haciendo notar que si se trata de una condtci6n. 

debe estl•arse incluida entre las señaladas en la probl

biclón del apartado quinto del Articulo saque analiEa•os; 

aareaando que, la consabtds condición se expresarla ea 

estos tér•lnos1 •A ca•bio de obteóer trabajo. reo•nclo el 

ejercicio de •l 1 ibertad y ala derecho&•. EntendeanR '!'""' 

Jos derechos y Ja Jtbert8d. que se ase&ura, renuncia el 

trabajador en este caHo, son los derivados de la fracción 

XVI del Articulo 123 Conatltuctonales que le peralte 

separarse del atndiceto cunndo aai lo esti•e prudente. 

Partiendo del estudio realizado a lo larao de 

este trabajo y toda vez que nuestra Carta Haana aarantlEa 

la libertad neaatlva de asoclacl6n profesional y no puede, 

la ley ordlnarle, destruir este priaclpfo1 la cláusula de 

exclust6n por eeporacl6n consagrada en el Artículo 395 de 
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la Ley Federal del Trabajo, ea notorla•ente anttconstl-

tUclonal, en vlrtud de que viola el prlnclplo de la liber

tad individual de aaoclaclón profesional, estando, el Es

tado, obll1ad~ a respetar y a hacer cu•pltr la Cooatl

tuc16n y al no dar cu•pll•lento a lo establecido ea la·•~ 

••, eata cl6uaula de exclual6n por aeparacl6n, aapone •a 

rleaao trente al aal uao que ae le da; lo• alndlcatoa q•e 

la utilizan, lo auelen hacer en detensa de un lnteréB pc

tronal, en eate aentldo, la clAusula de exclusi6n por aep~ 

racl6n. resulta antlconstltuclonal, siendo que la fuer~• 

de loa alndicato1, no debe tunderse en el terror sino ea 

loa resultados poaltlvos de un esfuerzo peralatente, dlrl

&ldo a la conaecuclón de •ejorea condicione• de trabajo y 

de vida para aua •le•broa, por ello, sostenao qae la Clia

auta de Exclu•l6n por Separación, debe aer releaada e 

inclusive ell•lnada de la ley, para que los aindlcatoa no 

tcn¡nn pretexto&, reftltcen un •ejor propósito y se eatue~ 

cen cada din en losrar. por el ca•lno positivo. la 

aflllacl6n de los trabajadores y su per•anente adhest6o. 

3.- t~ PT~•crlpcl6n del Contrato Colectivo 

A.- Deflnlc16n 

"La prcscrlpcl6n, en tér•inott g.aoer~tc:::. e9 ttn 

•edlo de adquirir bienes o de librarse de obllsaclonea. 

mediante el transcurso de cierto tle•po y bajo 

deteralnadaa condlclooes establecidas por la ley.• (75) 
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Dentro del Derecho.co•ún, existen nor•as apli

cables a todos las ra•as del Derecho que procuran la 

estabilidad de las relaciones hu•onas, •edlante la 

extlnsl6n de deter•lnados derechos, por el sólo transcurso 

del tiempo, sin que sean eJecutAdos. 

llberacl6n de las obllaeclones que 

latlva11, se conoce esta lnstltucl6n. 

•Preacrlpcl6o ue1atlva o liberatoria•. 

con la conslaulente 

lea fueren corre

con el no•bre de 

El Derecho del Trabajo no podia escapar a la 

apllcacl6n de prlnclptos aener~le• c~=c !o~ ~•0A1Adoa y 

por eso, la Ley federal del Trabajo, en aua Artlcutoa 516 

y aiaulentea, rea~la la for•• coeo opera la prescrlpcl6n 

de derechos. 

En este capitulo sólo abordare•os la for•a co•o 

se extln¡uen las acciones que nacen de la Ley o del con

trato de trabajo, sea colectivo o individual. 

B.- Resl•• Eapeclf lcaa de la Prescrlpcl6n 

La reala 1eneral, en •aterla de Derecho del 
Trabajo, ea que dichas accione& prescriben en el tér•lno 

de un año, salvo los caeos de excepción expreaa•ente 

lndlcadoa, esca re¡la ¡cnerel eRtA consaarada en el 

Articulo 516 que a la letra dicea 

•Articulo 516.- Loa acciones de trabajo 

prescrlben eo uo año, contado a partir del dla elguteote a 
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•• tech• eo qae l• obll1•cl60 se• exlalble, con laa 

excepcione• que •• coo•tanea eo loa ertlculo• ataalente81 

11 Artlc•ID 517, qae dlapooe1 

Preecrlbea ea aa •e•1 

1.- La• accione• de los patronea pera deapedlr 

a lo• trabajedore•, para dteclpllnar aua falta• 1 pare 

efect•ar deacaeatoe ea ••• ealerloaa 1 

II.- Laa accione• de los trabajadores para 

aeparar•e del trebejo. 

lo loa caaoa de la fracción I, la preacrlpcl6o 

corre a partir, reapecclvaaente, del dla alauleate a la f~ 

cha ea que ae tena• conocl•lento de la causa de Ja separa. 

cl6a o de la falta, desde el •o•ento ea que ae coapraebeo 

to errorea co•etldoa, o lea pérdidas, averlaa l•PUtablea 

al trabajador, o desde la fecha en que la deuda aea 

exlalble. 

Ba los casos de la fraccl6n II, ta preecrlpclóo 

corre a parcir de la fecha en que se tenaa conoci•iento de 

la cau•• de •eperaci6n. 

Art'lculo 518. - Preacrlben en dos •eses la• ac

clonea de loa trabajadores que aean aeparados del trabajo. 
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L• preacrlpcl6n corre a partir del dia slaulente 

a la tecb• de la aeparaclón. 

reclaaar 

trabajo¡ 

Artlcwlo 519.- Prewcrlben en do• •60•1 

I.

el 

Laa 

pa10 

accloaea de loa 

de lnde•nlzaclonea 

trwbwjwdore• 

por rleasoa 

para 

de 

11.- Laa a~ct~nea de loa beuef icioa eu lo• ca

aoa de ••erte por rlea1oa de trabajo¡ y 

III.- Laa acclonea para aollcltar la ejecacl6n 

de lo• l••dow de l•• Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje y 

de loa convenloa celebrado• ante ellaa. 

La preacrlpcl6n corre, reapectlYaaente, deade el 

aoaento en que ae deteralne el arado de Incapacidad para 

el trabajador, deade la fecha de la auerte del trabajador 

J deade el dla al1alence a 8qa~l eo que bubleae quedado 02 

tlflcado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. 

Cuando el laudo tapone la obllaacl6u de reioatalar, el pa

tr6n podr6 aollcltar de la Junta qae fije. al trabajador. 

un téralno no anyor de treinta dl1u1 pare que regre•~. al 

trabajo. aperclbléndolo. de que en c11•0 de no bacc"rlo. 

podr9 el patrúu dar por tor;t~:d: l= releción de trebejo. 

Art.lcalo 521.- La preacrlpcl6n oo puede co•enr.ar 

nl correr1 
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1.- Contra los lncapacea ~•ntal••, sino cuando 

•• haya dl•c•rnldo eu tutelo confor•• a la ley; y 

11.- Contra lo• trabajadores incorporado• al 

eervlclo •illt•r en tl••PO de ouerra. 

Articulo 521.- La pr••crlpc16n •• lnterru.pa1 

J.- Por la eola pr•••ntac16n de la d•••nda o de 

cualquier pro~ocl6n ante la Junta de Conclllac16n o ante 

la de Conc111ac16n y ArbltreJ•. 1ndepend1ente .. nt• de la 

fecha de la notlf1cac16n. Mo •• ob1t6culo para la 

lnterrupclbn que la Junta ••• lnco•p•t•nt•& y 

11.- Sl la pereona • cuyo favor corre la pre•-

crlpc16n reconoce el derecho de aquella 

preecrlb•. de palabra, por ••crlto o por 

dablea. 

contra quien 

h•cho• lndu-

Articulo &22.- Para lo• efecto• d• la pre•

crlpc16n, loe ••••• •• re;ular6n por el nU.ero de dlae que 

le• correeponda. Cl prl~•r dl• •• cont•r• co•pleto. ean 

cu•ndo no lo •••• pero el últi•o debe ••r co•pleto y cuan

do ••a ferl•do. no •• t;ndr6 por co•pl1ta l• prescr1pc16n 

•Lno cu•plldo ol prl••ro útll ol9ulonte. (76) 

E1 p1rtln1nt1 aclarar, qui d1 acuerdo con la 

teorla juridica, prescriben lo• derecho~ o preten~lon••· 

(76) Ley Fedorol del Trobajo, Ob. Cit. 



en. tanto que caducan l•• acclonee proceaalee, alendo 6ata, 
la preacrlpcl6n. una excepci6n de carieter perentorio. ea 

dectr, extlnsue l• precenal6n cuando e• declarada 
procedeote, por otra parte la preacrlpcl6n a61o puede aer 
eetadlada por el Juz1ador ~uaodo aea ale1ada por la parte 
a qal••. beneficie, ea decir, que al no ae hace Yaler 
oport••••ente. el tribunal de trabajo ae encuentra 
l•pedldo para eatudlerle de oficio. 



e o • e L o s I o " E s 

1.- La hlatorla del Trabajo viene a ser, conjunt••ente, 

la historia del hoabre, el Trebejo en el resultado 

de ua estado de necesidad, e1te e•cado de nece•ldad 

proviene del poder y de 18 riqueza del patr6n. de 

la falta o carencia de •edloa de vida del 

trabajador y de una lndctermlnsble su•a de fen6-

aenoa aoclalea que provoc6 la aualsl6n del dibll 

hacia el fuerte, en cuya deaapariclón o aodl

flcact6n, eat• eapeñado el derechu. 

II.- La explotacl6n de los trabajadorea y las con

dlclonea lnfrahuaanaa en que se encontraban y que 

no aatlafaclan aua necealdadea ala eleaentale1, 

dieron orlaen a la creación del 

Trabajo, el cual, es un producto 

aarrollado en loa aedioa huaanos de 

Derecho del 

aoclal de

'' lntenao dl~a-

alaao, •u evolución obedece al e•fuerzo del con

alo•erado •oclal, tendlendo, al aejora•lento, en •u 

condicione• a trav~a de leal•laclonea. 

111.- El Contrato Colectivo aurae dubldo e laa ¡rendes 

tran•for•aclone• que en el orden econ6mlco acarreó 

el advenimiento de la aran tndu•trla. 

IV.- La analoala de altuaclonea de la claae trabaja

dora, al nacer la aran lndustrla, orlaln6 en 6atoa, 

el eaptrltu de cla•e y eae aentlalento de claae, 

dlo orlaen a l•• oraanltaclonea alndlcalea de 

realatencla. 
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. v.- El esplrltu de In l~g1Alncl6n del TrnbHjo es In-

tervencloolsta, as[ coao ta•bién de decidida 

proteccl6n a la clase laborante, debido o q11e loe 

obrero• no ae encu~ntran en un plano de igualdad 

frente a la aran tuerza econ6alca de loa patronea 

y, por lo •l••o, pueden ser vlctl••• de éstoa. 

VI.- L• Idea de la aaoclacl6n profealonal es tan 

arcaica, 

deaequillbrio •octal que aleapre ho exlatido, ha 

hecho que, en todoa loa tle•po• y en todos loa 

p•l•e•, loa trabajadore• ae unan para aejorar •u• 
condlclonea de trabajo. La lucha de Jaa 

deataualdadea aoctalea que •le•pre ha exlatldo, ha 

hecho auratr, neceaarla•ente, el prlnclpto de 

protecc16n colectiva. para evitar aal la injusta 

explotacl6n de que ha aldo objeto el trabajador. 

VII.- La aaoclacl6n profealonal, ea el 6nlco •edio con 

que cuenta el trabajador para poder estar en •ejor 

altuRrlho tr~:t:: !e; t~pc~~a,iu•, aiendo eata, 

la aaoclacl6n profealonal, un derecho conRngrado 

en laa le&l•laclonea aodernaa. En Héx leo, el 

derecho de aaoclacl6n profesional, sur&ló a la 

y Ida p6bl lea 

Coastltucl6n de 

con Ja proaulaaclón de 

1917, por conalderarlo. 

Ja 

loa 

trabajadores, neceaarlo y juato. 

VIII.- El Eatado ha reconocido el derecho de asoclac16n 

profesional, 

la protección 

per11ltldo la 

por considerarlo lndl•pensable para 

del trabajador y, a la vez, ba 

pluralidad olndlcal, orl¡lnando que 
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loa patronea fo•enten la dlvlsl6n del núcleo •6& 

poderoso con que cuenta la oraanlzacl6n obrera, o 

aea, el elndlcato, con el f ln de evltor la 

unlf lcacl6n de la clase trobajadoro1 ha eldo 

t6ctlca conatante de los patronee el fomentar la 

dlvlsl6n de loa crabajadores y el l•pulsar los 

alndlcatos blancos, con el fln de provocar las 

luchas lnteraremlalea. 

JJ.- El slndlcato, atento ya a cualquier •anlobra que 

aenoacabe o tiendo a •enoscabar el fruLo J~ :u: 

esfuerzos para ~antener la unión sindical, se ha 

percatado de. la necesidad de mantener, a toda 

costa, dicha unidad, para lo cual, cuenta con lo 

laplantaclón de las claúaulas de exclusión en,_.loa 

contrato• colectivos de trabajo. Tanto la 

libertad de que ¡ozan las asociaciones pro-

tealonalea para ¡obernarae, aei coao la finalidad 

de la apllcacl6n 1 han ori¡loado la lnaoralidad en 

nueatro r~a l•en alndlcal, pasando, de un 

ln•trumento de unlón e uno de opresión, para el 

era bajador. 

l.- Garantl~endo, nueatra Carta tta&na, lB libertad 

neaatlva de asoclaclón y no pudiendo, la Ley 

ordinaria, destruir este principio. La Clhusule de 

Exclusión por Separación conea¡rada en el Articulo 

395 de la Ley Federal del irDbñjc. e~ notorlRaen~e 

anticonstitucional, en virtud de que viola el 

principio de la llberced Individual de esoclacl6n 

profealonal, estando, el Eatado, obllaado o 

reepe~ar y a hacer cuapllr la Constitución y al no 

dar cu•pliaiento a lo establecido en la alama, 
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esta Cl,usula de Exclusl6n por Separacl6n, supone 

un rlesa:o frente al •al uso que se le do; loa 

stndlcntoa que lft urlll~an lo hacen en defensa de 

un interés patronal, en este sentido, la cláusula 

resulta antlconstltuclonal, siendo que, la fuerza 

de loa alndlcatos, no debe fundarse en el terror, 

slno en Jo• reaultndoa positivos de un esfuerzo 

persistente dlrl¡ldo a la consecuencia de •ejorcs 

condiciones de trabajo de vida para sus 

Exclualón por Separación, debe de ser rele¡ada, e 

lncluslve ellalnada, de la Ley, para que loa 

alndlcatoa no tenaan pretextos, realicen un •ejor 

propósito y ae esfuercen cada dta en toarar, por 

el ca•lno poaltlvo, la aflllacl6n de loa 

trabajadores y su peraanente adhesión. 
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