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INTRODUCCION 

El observar cada dfa y ser participe de los problemas 

laborales existentes y en especial los relati.vos al. contrato 

colectivo de trabajo y su dep6s1to, son el estimulo que me 

impulso para la elaboraci6n de este trabajo, con 1 a 

pretensi6n de ser objetivo en el anal isis de esta pequena, 

pero no por ello menos importante, parte del ahora vasto y 

complejo Derecho del Trabajo. 

De 1 a sol a contempl aci6n del Derecho Laboral a trav@s 

del tiempo, nos ha enseílado que los problemas de los bajos 

salarios, los despidos injustificados, las normas que regulan 

la contrataci6n colectiva, y @sta con la inevitable 

intervenci6n de las organizaciones sindicales, entre otros, 

no son problemas de un grupo, de una clase social o de un 

individuo, son problemas que afectan a toda la sociedad. 

El Derecho Colectivo del trabajo a trav@s del contrato 

colectivo de trabajo, ha luchado y tiene como uno de sus 

principales prop6sitos el de mejorar las condiciones de vida 

de los trabajadores, o sea elevar su nivel de vida, por lo 

tanto, el objetivo y razón de ser del contrato colectivo de 

trabajo, es el de proporcionar a los trabajadores mejores 

condiciones de trabajo, superiores a las establecidas en la 



Ley; la cual' en la practica no siempre se cumple por diversas 

razones, de t1po econOmlco, polftlco o· por existir ·slndlcatos 

que no luchan verdaderamente por el b 1 enestar de sus 

agremiados, sino que buscan Onica y exclusivamente el 

beneficio de sus dirlgentes sus lfderes sindicales, por lo 

que es necesario que exista una modifica~iOn a la Ley Federal 

del Trabajo, asf como la reestructuraciOn interna y de los 

estatutos que rigen la vlda jurfdlca de los sindlcatos y sus 

comlt~s ejecutlvos. 

Este trabajo de tesis tiene como flnalidad poner de 

manlflesto algunos de los problemas e·xlstentes en la 

contrataclOn colectlv~s. as! como sus poslbles soluciones. 
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CAPITULO 1 

A N T E C E O E H T E S 

Antecedentes Generales 

Evafuc16n y nac1m1ento del contrato colectivo de trabajo 

en el Derecho Mexicano. 

El contrato colectivo y la Ley Federal d.el Trabajo 

del 18 de agosto de 1931. 

1.4 El contrato colectivo de trabajo y la Ley ·Federal 

del Trabajo de 1970. 



CAP 1 TULO 1 

1.1. Antecedentes Generales. 

Los antecedentes de la figura jurfdica que conocemos -

actualmente con el nomb~e de contrato colectivo de trabajo, -

como tal, son realmente pocos~ por no decir inexistentes, ya 

que ~sta es una instituci6n tTpica de los tiempos modernos 

porque en la antigüedad el Derecho del Trabajo habfa s-ido un

derecho de car~cter individual, basado en el principio de la

libertad individual, adoleciendo de la falta de solidaridad -

profesional. 

Sin embargo como antecedentes del Derec11ú del Trabaja

se seílalan algunas instituciones del Derecho Romano, aunque -

si bien, no ofrece una legislaci6n de conjunto sobre la orga

nizaci6n del trabajo libre, sf le debemos la distinci6n entre 

l~ locatio conductio operarurn que es el arrendamiento de - -

obra y el ~rrendamiento de servicios, o contrato del trabajo, 

pero individual, figuras relativas a la contrataci6n indivi-

dual y que han ejercido una influencia innegable en la cons-

trucci6n moderria del contrato ~e trabajo. 

Por lo que hace a la figura de la persona colectiva, -



l!sta surgió gradualmente y se pudieron distinguir dos clases: 

las corporaciones y las fundaciones, dentro de las corporaciQ 

nes se pueden distinguir 3 tipos: las de. caracter pOblico (Mu 

nicipios y Estados}, las de caracter semi-pQblico como lo 

eran los sindicatos, cofrad!as religiosas, cuerpo de bomberos, 

etc., los que tuvierón una personalidad propia, "para la for

mación de tal coileglum se necesitaba un m!nimo de tres miem

bros, para la reducción posterior de este namero no afectaba

la existencia de esta persona colectiva"(!}. Por Oltimo exl~ 

tleron los de caracter privado que eran organismos dedicados

ª la especulación comercial y como lo eran la explotación de

minas y salinas. 

Los collegium fueron mas bien corporaciones de. oficio,

.en los que no se reglamentaba el trabajo, los cuales tuvieron 

mucho auge en la apoca. de Augusto, ya que disminuyo j1 nOmero 

de esclavos con la conquista del mundo antiguo, por lo que 

los colegios aumentaron, extendiandose en todas las ramas del 

arte y la industria, as! se habla de los colegios de panade--

ros. salchicheros, carpinteros, herreros, etc., pero lo nega-

t1vo de la colegiacl6n resultaba ser la vlnculaciOn de .por vl 

da que unta al hombre con su colegio, de ah! que se fueron d~ 

slntegrando. 

·m - MARGADANT. s. GUILLERMO FLORJS.- El Derecho Privado Romano.- 12a. -
EdiciOn. Editorial Esfinge, S.A.-Ml!xlco, D.F.-1983.-Pag. 177. 



La decadencia del Imperio Romano ocasionaoa por las in 

vas iones e barbaras y el expans ion i smo del poder de 1 a i gl es 1a 

diO origen al cambio de las estructuras sociales de los pue-

blos de Europa~ ya que un elemento que se caracterizo a la 

Edad Media fue su estructura feudal, las invasiones obligaron 

a la gente a agruparse en torno al poderoso se~or Feudal, du~ 

ílo de tierras, en busca del producto de éstas para su susten

to a cambio de trabajo para hacerlas producir y de su fideli

dad para defendei .al seílor, formando ejércitos. 

El aislamiento, falta de caminos, y en general el sis

tema feudal, hizo de la socJedad medieval una sociedad estatl 

ca. Esta circunstancia se refleja, por supuesto en su econo

mfa, que era de tipo local, cre!ndose as! una industria fami

liar sin muchas exigencias de mercado, ya que éste se limita

ba a la satisfacciOn de las necesidades de los habitantes del 

castillo y de sus alrededores. 

Posteriormente y debido a la reanudaciOn del comercto

entre Oriente y Occidente florecieron ciertas ciudades y apa

reclO una nueva cl"ase social, la burguesa, asf mismo se da 

una integrac16n de Estados independientes y en consecuencia -

cobra gran fuerza el trabajo artesanal, se especial iza la té,!;. 

nica y se crean organizaciones como gremios, guildas, los cu~ 

les tenfan una organizaci6n jerarquica, siendo la m!xima aut~ 



rldad el Maestro Juan D. Pozzo, al respecto afirma que: ~La

industria familiar desapareciO para ser sustituida por otra = 
mas ampli que guardo relac!On con· las necesidades y exigen- -

cias de la poblac!On, consiituyendo lo que algunos autores dA 

nomina ''economfa de las ciudades'', y en la que aparece ya la-

divlsiOn del t~abajo lo que favorecera la formaciOn de dlsti~ 

tos oficios, Individualizados estos oficios, los hombres que

practican con la misma profeslOn u oficio, se unen en corpor~ 

clones para la mejor defensa de sus Intereses. Como el desa-

. rrollo del comercio y de la Industria se circunscribe en mu-

chas ocasiones a una reglOn determinada para evitar una compA 

tencla que pudiera ser ruinosa para sus Intereses, los que -

trabajaban en un oficio determinado, constituyen grupos o as.Q. 

elaciones que reglamen··taron la actividad que ejercfan con to

da minuciosidad, haClefldO asf el r~glmen corporativo. La cor

poraclOn era una organlzac16n compuesta por varios talleres -

de un mis oflclo"(2). Cada taller era propiedad de un "maes

tro" que tenfa a sus Ordenes-uno o dos oficiales y a varios -

aprendices, los que se encontraban completamente subordinados 

al primero y carentes de derecho, y cuando alguno les era ---

otorgado, no tenfan medio eficaz para hacer.lo va.lJ!.r,.todG"vez 

(2) POZZO, JUAN D.-Manual Tenrlco Practico de Derecho del TrabaJo.-Tomo -
!.-Editorial l:diar.-Deunos Aires, Arg.-1961.-PAg •. 20. 
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que. se le concedfa .como ''gracia'', o por ex1~enc1as de la pro

ducC:iOn. 

Con el objeto de mantener el poder, se integraban cola 

gios formados por maestros de la misma especialidad, su obje-

tivo era1 'Controlar la producciOn, évttar la competencia 

desleal, fijar los prec1os a los productos e impon!an a sus -

miembros sanciones que iban desde la expulsiOn hasta la pérdl 

da parcial o total de la categor!a con que ostentaban'(J), 

Por lo que el contrato de aprendizaje desvirtuO la relaciOn -

contractual propiamente dicha. La relaciOn maestro-oficial-

aprendiz se diO sin la existencia de un contrato de trabajo,

la existencia del contrato de aprendizaje tenfa como efecto -

primordial hacer patente el poderlo señorial y no as! la ere-ª' 

ciOn y cumplimiento de derechos y obligaciones para ambas pa~ 

tes. 

En el año de 1789 se expide un decreto por el cual se

suprime definitivamente a los gremios, el cual ordenab3: 'To

do hombre es libre para dedicarse al trabajo, profes1.:5n, arte 

u oficio que estime conveniente, pero estar~ obligado·ª provg_ 

erse de un permiso, a pagar i_mpuesto y a conformarse con )os-

reglamentos de polic!a que existan o que se expedieren en el

(3). BRISENO RUIZ, A.-Derecho Individual del Trabajo.- Za. Edici.:ln.-Edit.Q. 
torlal liarla, S.A.-México, D.F.- P~g. 28. 



futuro'(4). El artesano lJbre hasta cierto punto, para hacer 

y vender sus productos, no lo es para ejercer~~ actividad y

el hombre de la ciudad, libre como ciudadano, debe adquirir -

del Poder Real el derecho que ~ste Je otorga como concesl6n, -

por lo cual abona un preclo para ejercer el comercio o dedl-

carse a determinada actividad. 

Asf pues, en. esta ~poca lo que pudiera llamarse Oere-

cho del Trabajo, tenfa una estructura diferente a Ja actual -

leglslaclOn, como es de notarse era un derecho de los poseedQ 

res y no de los despojados, pues era una creacl6n del artesa

no, clase que detestaba Jos elementos de Ja produccl6n. En -

este tiempo, el que arrendaba sus servicios quedaba bajo el ~ 

poder y representacl6n del arrendatario. 

Se estima que en 1351 y 1362 existieron contratos co-

lectl vos de trabajo entre los tejedores alemanes. "Ademas se 

tiene conocimiento de dos contratos colectivos, uno en el año 

de 1363 para Jos tejedores de Estrasburgo y otro de 1437 de. -

Jos herreros de· Thor. Franz Hemala, en su obra "Geschlchte -

der Gewerkschaften' refiere a un pacto colectivo correspon- -

diente a los zapateros de Emerlch en el año de 1460'(5). 

(4). 

(5). 

GARZON, FERREYRA !GNACIO.-La Convencl6n Colectiva de Trabafo.-Edlcl9. 
nes Arayu. Buenos Aires, Arg.-1954.-P!g. 16. 
OE LA CUEVA, MAR!O.-Oerecho Mexicano del Traba!o.-Tomo 11.-Editorlal 
PorrOa, S.A.-M~xlco, O.F.-1961.-P!g. 472. . 
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Aparentemente en relac16n con Fr~~cia, no existen da-~ 

t~s precisos en lo que se refiere.ª lo5 antecedentes de con-

tratos colectivos. Sin embargo, si se •ncuentran vagai alu-

siones a este tipo de acuerdos o pacto. En cambio, en Ingla

terra los pactos celebrados en ocasi6o ~e conflictos surgidos 

entre las corporaciones y las asociaciones de compañeros son

totalmente desconocidos. 

Posteriormente, con el auge del ~ercantilismo la fisii 

cracia y la polltica de "laisser-falre·, este tipo de pacto -

desapareciO, pues tales corrientes no velan con bu~noi ojos -

Ja ordenacl6n colectiva en materia ob"era. 

Consecuentemente, el contrato colectivo de trabajo, no 

encontrO un medio de desenvolvimiento e•opicio, sino hasta 

Jos tiempos modernos. 

Si se toma en cuenta el siglo XIX como punto de parti

da se pueden clasificar los antecedentes del contrato colectl 

vo en dos categor!as: aquellos que datan de ~pocas anteriores 

al citado siglo y los que se muestran como mas inmediatos, es 

decir, los posteriores al siglo XIX. 

Por supuesto, que los primeros contratos colectivos -

fueron muy diferentes a los que se conocen hoy en d!a, falta-
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ba el elemento baslco con relac16n a este tipo de contrato, o 

sea, la partlctpacl6n de una organlzac16n de obreros. Gene-

ralmente prevalec!a el sistema de libre contrataci6n, despro

v l sto de 1 a l ntervenc i 6n or.ganl za da del grupo obrero, 1 o cua 1 

no era posible 16gtcamente en los tiempos de la Ley Chapeller 

y del C6digo Franc~s de 1810, en virtud de que por el decreto 

de junto de 1791, o sea la Ley Chapelier, se suprimieron las

corporaclones, este decreto a la letra dice: "Debe sin duda -

permitirse a los ciudadanos de un mismo oficio o profesl6n c~ 

lebrar asambleas, pero no se les debe permitir que el objetivo 

de esas asambleas sea la defensa de sus pretendidos Intereses 

comunes", en la exposlc16n de motivos continuaba declarando:

"No hay mas lnter~s que el particular de cada tndtvtduo y el

general de la colectlvtdad"(6). 

En la segunda ~poca surge la asoclacl6n profeslnal or

ganizada, el sindicalismo obrero se afirma como una tnstltu-

c16n jur!dlca protectora de 1 os derechos y garantfas del tra

bajador asociado, por lo que "la Revoluct6n Francesa cre6 las 

posibilidades de nacimiento y desarrollo del movimiento aso-

ctonlsta profesional al destruir los gremios y cofrad!as y 

con ellos hasta el Oltlmo de los vestiglos del antiguo r~gl-

men en la vida del trabajador, y al dejar por su incapacidad-

(5). DE LA CUEVA, MARlO.-El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.-5a. Edl-
cl6n. Tomo 11 .-Editorial PorrOa, S.A. -M~xlco,D.F •. ¡gag •. p~gs. 202 ,203. 
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para crear reflexivamente una nueva organización que sustltu~ 

yese a la gremial, en completa anarqufa y en absoluta atomlzA 

cl6n el mundo laboral. Contra esta anarqufa y atomización, -

las fuerzas sociales hablan de reaccionar, y lo habtan de ha

cer nucleando'se espontaneamente, y esto fue el movimiento prJ. 

mero, de las colegaclones obreras, despu~s de los sindicatos~ 

profesionales"(?). En consecuencia el advenimiento del maqui 

nlsmo, el apogeo de la gran industria y el sorprendente desa

rrollo de la f&brlca, sirvieron como base para que el obrero

tuvlera mas conciencia de la Imperante necesidad de asociarse. 

Como los trabajadores, sobre todo dentro del vasto campo ln-

dustrlal franc~s. experimentaba las mismas carencias y comul

gaban en Intereses, fue lógico que surgiera una solldarlda de 

espiritualidad y social. Nacieron pues, las precarias organ1-

zac1anes de trabajadores con la finalidad de realizar de una

manera mejor sus aspiraciones. 

A medldados del siglo XIX, empezaron los patrones a n~ 

goclar con los grupos de obreros unidos, sentando las bases -

de trabajo conforme a los Intereses de-ambas ~artes. Mas, se 

trataba de grupos accidentalmente alfados en virtud de las 

apremiantes necesidades del momento. 

(7). GALLART FOLCll, ALEJANDRO.-Las Convenciones Colectivas de TrabaJ.Q..- -
Editorial l:abor.-Barcelona, Esp.-1932.- P4g. 17. 
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No fue hasta los inicios del presente siglo que el ve.i: 

dadero contrato colectivo de trabajo cobra vida propia. En -

1919 Francia dlct6 la ley Incorporada al C6dlgo de Trabajo, -

fijando las condiciones en que se desenvolverla la existencia 

de las convenciones. El articulo primero establec!a que las

partestenddan. el car4cter de "empresario y agrupaci6n obre-

ra", constituida ésta por un grupo que gestione en nombre de

sus representados e lmpul sado por un Interés colectivo. 

Con respecto a la Ley de 1919 comenta Garz6n Ferreyra

que: El propOslto de la .Ley de lg19,es dar a los pactos cole~ 

tivos de trabajo el car4cter de verdaderos reglamentos profe

sionales. El capitulo de las sanciones, criticado especial

mente por Rouast y Ourand implica, sin embargo, un avance muy 

apreciable sobre el Derecho Civil de la época al establecer -

·das tipos de acciones resarcltorlas: la Individual y la cole~ 

tiva, ésta Oltima que puede.ser ejercida por todas las asocl~ 

ciones legadas. Asimismo, la ley reconoce a las agrupaciones, 

personer!a para accionar por reparacl6n de da~os y perjuicios 

juntamente con el Individuo Integrando una tercera especie de 

accl6n que podr!amos denominar mlxta"(S). Posteriormente los 

legisladores de Holanda y Suiza Introdujeron una reglamenta-

ci6n para esta nueva forma de contratacl6n, pues el C6digo Fg 

(oJ. GARZON FERREYRA IGNACIO.-Obra citada .-P4g. 23 
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deral Suizo, como lo afirma el Maestro Mario de la Cueva, - -

•con~tltuy6 un paso lm;iortante para la soluclOn del problema: 

el contrato colectivo serla un contrato por su origen pero 

una vez celebrado deven!a la ley de las partes, por lo que 

los actos que lo contrariaran serian nulos"(9}. Como podemos 

observar el Contrato Colectivo de Trabajo tiene su fundamento 

real en ese COdigo inclusive con sus reformas de 1911, porque 

por el solo hecho de haberlo aceptado las partes y consentir 

en su ~onvenciOn le ~arla el caracter de Instrumento prfvado

en primera Instancias y posteriormente de car§cter pObllco en 

virtud de ser regls~rado ante autoridad competente. 

En el mes de abril de 1926, en Italia se expldfO la ·r~ 

glamentacl6n del pacto colectivo de trabajo llevando consigo

un revestimiento eminentemente fascista. Médiante esta reglA 

mentaclOn, el contrato colectivo operaba sobre la base de que 

se trataba de una institución de Derecho POblico, y no en 

ejercicio de.un derecho subjetivo privado. 

La Ley alemana de 1918 dlstingui6 el contrato colecti

vo coman (contrato de tarifa) del contrato ley. De relevante 

importancia fue la ley española de 21 de noviembre de 1951, -

as! c·omo la de 1928 ex;iedida en Suecia. 

(9). DE LA CUEVA, MARIO. -obra citada .-P§g, 385. 
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Por otro fado, cabe hacer mención que el primer pals e 

Sudamericano que inició la reglamentación al respecto fue Ch! 

le, en 1924, dicha reglamentación tenla como base o punto de

partida 1~ existencia de una· fuerte y bien estructurada orga

nización sindical._ La citada ley francesa de 1919 lnfl~yó 

grandemente en .la elaboración de las disposiciones laborales

chilenas. 

Por medio del decreto-ley 466 del aílo de lg34, Cuba -

permitió que los sindicatos profesionales llevaran a cabo con 

venlos colectivos con la empresa. Los representantes de los

trabajadores sindical izados actuaban con el carScter de mandA 

tarlos de éstos. AdemSs, para que tuviese plena validez el -

acuerdo celebrado entre empresa y trabajadores, era Indispen

sable su registro en la Secretarla del Trabajo. 

Argentina, si bien·es cierto que no ha reglamentado el 

régimen de la convención colectiva de trabajo, si ha expedido 

desde 1934 hasta la fecha una serle de decretos relativo a 

las condiciones de trabajo, los cuales son dictados en clr- -

cunstanclas de reestructuración social, con lo cual Argentina 

ha podido controlar las relaciones entre el capital y el tra

bajo. l!an surgido numerosos proyectos legislativos destina-

dos a reglamentar las condiciones colectivas de trabajo, en-

tre ellos se mencionan los siguientes: El Código de Trabajo -
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elaborado por el doctor Joaquln V. Gonz~lez en 1904; el pro-

yecto del Poder Ejecutivo remitido al Congreso en 1919, proc

yecto del ~enador Del Valle lbarluces, Incorporado al capitu

lo de "locaci6n de servicios" del C6digo Civil en 191g; pro-

yecto de C6d1go de Trabajo del profesor Unsain en 1921; as! -

como el de 19 de julio de lgSJ, del seílor Prudencia M. Ibargg 

ren. 

La historia de la contrataciOn colectiva en Jos Esta-

dos Unidos de Norteam~rica, ha presentado una diversidad de -

periodos de transiciOn, la negoc1acl6n colectiva para ser una 

lnstituclOn un tanto complicada, que surgl6 en los albores de 

las colonias Inglesas en Norteamérica. Como primer antecedeu 

te de gestiones colectivas podemos encontrar aquella que rea

lizaron un grupo de pescadores en la costa de Maine en 1636,

con motivo de un conflicto suscitado por el pago de jornales. 

Posteriormente y con el aumento de la industria se - -

acentuo la distincl6n econ6mica entre obrero y patr6n. Penn

sylvannia, Maryland y Nueva Jersey tenla su sector obrero muy 

definido y as! a mediados del siglo XVIII empezaron a formar

se asociaciones gremiales locales; precursoras de los prime-

ros sindicatos y para finales de dicho siglo se perfilaron o~ 

ganizaciones obreras con lineamientos semejantes a los que -

conocemos hoy en d!a, por ejemplo, las organizaciones de lm-
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presores 1 .cordobaneros, sastres, carpinteros de nav16s, etc. 

Las huelgas de 1820 y 1830 d1eron lugar a que se robu~ 

tec1era grandemente la organ1zacJOn s1ndical norteamericana,

Y desde entonces cob~aron vida grupos sindicales como la "Fe

derat1on of Organizad trades and Labor Unions" y la "Amer1can 

Federation of Labor 11
1 que representan una tremenda fuerza - -

obrera. 

En la Olt1ma d~cada del siglo XIX fue cuando el contr~ 

to colectivo de trabajo empezO a ocupar el lugar que hasta la 

fecha mantiene, indudablemente que hubo algunos conven1os co

lectivos anteriores al año de 1980, sobre todo en el campo de 

los sindicatos ferrocarrileros, pero es en 19g1 cuando se ti~ 

ne notic1a de un convenio sobre salarios aplicables en toda -

la naciOn, tratandose de la industria de fogones de h1erro --

fundido, asT durante los años que med1aron entre 1920 y 

1949, la contrataciOn colectiva en todo el paTs por medio de

convenios fue adquiriendo una mayor importancia e influencia. 

1.2. Evoluci6n y .Kac1miento del Contrato Colect1vo de 

Trabajo en el Derecho Hcx1cano. 

Los antecedentes m~s prOximos del contrato colect1vo -
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~e ~rabajo en M~xico, se encuentran hasta el M~x1co lndepen-

dien.te, ya que ni en la ~poca azteca n1 en la ~poca colonial, 

se regularon las relaciones colectivas de trabajo, Onicamente 

en la colonia existieron algunas normas como por ejemplo la -

que proh1bia el descuento a los salarlos de los.indlgenas, se 

señalo el t~rm1no de ocho dfas para hacer el pago, asim1smo,

se seña JO el domingo como dfa obl igator1o de descanso y por -

Olt1mo se proh1b10 la contratación de 1ndfgenas para ejecutar 

trabajos fuera del lugar de su residencia, todas estas condi

ciones de trabajo fueron establecidas por las Leyes de Indias, 

pero era de car~cter unilateral. As! mismo, estas dispos1ciQ 

nes como es 16~ico fueron las quo los españoles trasladaron a 

M~x1co, pero adaptadas a la idiosincrasia, modo de ser y con

cepc!On del mundo y de la vida que tenfan en aquella ~poca. -

La industria se estructuro con base en los gremios, y habla -

un juez que se encargaba de vigilar el cumplimiento de las o~ 

denanzas dictadas para cada uno de ellos, ~stos tuvieron sus

antecedentes en los gremios europeos.y el primero que ex1st16 

fue el de las bordadoras que data de la ~poca del Virrey de -

Mendoza. 

Los gremios se implantaron cuando en Europa estaban en 

plena decadencia, y que solo desaparecieron cuando se consti

tuyeron los monopolios de tabaco y de sal. En la Nueva Espa

ña los gremios eran 6rganos del Estado, a diferencia de Euro-
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pa en la que funcionaban independientemente y sin estar bajo

nfnguna autoridad, la razOn de la subordinaciOn al Estado se

debla precisamente al monopolio de la producciOn y del comer

cio, que evitaba la libre concurrencia y que prohibla la ere~ 

ciOn de industrias en el pals. los gremios desaparecieron 

merced a las diversas ordenanzas, unos, los transformaron en-

cajas de ahorros y de socorros y otros establecieron la libe~ 

tad de trabajo sin mas formalidad que la comprobaciOn de la -

competencia del trabajador. 

En este orden de ideas, el estudio del contrato colec

tivo de trabajo como tal, debe iniciarse en el siglo XIX. En 

M~xico, el contrato colectlvo y el sistema de contrataciOn en 

general no afrontaron los mismos problemas que otros palses,

en el sentido de considerarlos como il!citos o inconstitucio

nales. Es decir, no existieron prohibiciones como las que se 

establecieron en- Francia, impidiendo la formaciOn de coaliciQ 

nes y asociaciones profesionales. 

Se tiene como primer antecedente un convenio colectivo 

de trabajo celebrado en enero de 1875 para los mineros de Pa

chuca. Y para el año de 1876 surge la primera ConfederaciOn

de Trabajadores de M~xico, la cual en abril del mismo año larr 

za un manifiesto obrero, que entre otros conceptos señalaba -

que deberla de haber una fiJaciOn del tipo de salario en to--
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dos. los Estados de la ~epOblica, segOn las circunstancias de

la localidad y el ramo, y en general procurar las condiciones 

de la.mujer obrera. 

Una de las primeras industrias que tuvieron auge en Mf 
xico a principios del siglo XIX, era la de los hilados y teJl 

dos de algodón de Puebla, que propiamente conocemos como in-

dustria textil, se regl.amentó el trabajo y existieron por su

puesto algunos que sobresalieron en este aspecto como es el -

reglamento de las f~bricas ¡ tejidos de algodón de Puebla del 

20 de noviembre de 1905, del cual salió el famoso laudo del -

General Dtaz del que llevo su nombre en enero de 1907. 

Al llegar al poder el Presidente D!az, no obstante que 

cubrió al pats con obras materiales, social y econOmicamente

hablando, negó los derechos de la mayorta. La dictadura del

General Dtaz no vió con buenos ojos los adelantos de las aso

ciaciones y en confabulación con el capitalismo extranjero se 

iniciaron las persecuciones judiciales para amedrentar a los

trabajadores. A pesar de ellas, el movimiento obrero siguió

luchando hasta lograr en 1905 la creación del 'Partido Libe-

ral Mexicano", cuyo programa fundamental constituyó una aspi

ración hacia el fomento de la revoluc16n social, ast como la

exigencia de una legislación que re~lamentara las relaciones

entre capital y el trabajo. 
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As! es cómo en 1906 surge en la "Cananea Copper Compa

ny11, del Estado de Sonora, una huelga de varios miles de tra

bajadores, que reclamaban alza de salarlos, la Igualdad de 

trato para nacionalei y extranjeros, y de modo prlnclpal un -

buen tratamlento de parte de los llamados capataces extranje

ros. Esta huelga fue reprlmida con presteza por medio de las 

armas, siendo obligados los promoventes a reanudar sus labo-

res. Poco despu~s. con grave alarma naclonal surg16 la huel

ga de 11 Rfo Bl~nco'', en el estado de Veracruz, que fue tambi~n 

reprimida por medio de las armas. 

La prlmera forma de organitacl6n obrera libre que ·se -

conoce es la que en el a~o de lgo7 se denomino 'Circulo de 

Obreros Libres del Estado de Veracruz", que extgl6 de los pa

trones determinadas mejorlas, y al no ser concedidas, se or1-

gln6 la huelga que abarco las f~bricas de hilados de toda la

RepObl lca, se termino esta sltuaci6n al acudirse al arbitraje 

del Presidente Porfirio Dlaz, quien despu~s de o!r a ambas 

partes, con fecha 5 de enero de lgQ7, pronuncl6 laudo en que

por una parte, se aceptaban los derechos de huelga y de aso-

ciacl6n profesional para los trabajadores, y por otra el paro 

de las actlvldades de los patrones. Adem~s se recomendaba a

las trabajadores que guardaran el orden en las empresas y reá 

petaron la jerarqu!a que dentro de ellas debla existir, as! -

como la subordinac16n al patr6n, en tanto que a ~ste se le rA 
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comendaba que tratara bien al obrero, se recomendaba que est~ 

diara sistemas y que se formularan proyectos tendientes a me

jorar los salarios, segOn las diversas categor!as de los tra

bajos, se prohibió tambien la admisi6n en el trabajo de los -

menores de ~iete años y respecto de los menores de edad que -

fueran mayores de siete años, pod!an ingresar siempre que me

diara el consentimiento de sus padres o tutores. La finall-

dad del "Circulo de Obreros Libres del Estado de Veracruz•, -

era, como se ve, la defensa de los intereses de los trabajadQ 

res. 

Pocos son los antecedentes que se encuentran de la con 

tratación colectiva en las legislaturas anteriores a la Cons

tituci6n de 1917, sin embargo dentro de la contratación cole~ 

ti va en el' Estado de Veracruz, la Ley de Agustln Mill3n del 6 

de octubre de 1915, en un ·articulo imponla una multa al pa- -

trón que se negara a tratar con las asociaciones profesiona-

les obreras, base legal que tuvieron los sindicatos de Vera-

cruz, para exigir de ah! en adelante la firma de un contrato

colectivo de trabajo. 

Efectivamente, una de las caracter!sticas de la exis-

tencia de la asociaci6n profesional, conocidas ya en sus es-

tructuras como sindicato, es la necesidad que tienen de tra-

tar con alguien, y ese alguien es el patrón, lo anterior en -
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virtud de que serta incoherente que nacieran a la vida jurfdl 

ca mas aOn el respeto de los actos de las asociaciones profe

sionales siendo que su cam~o de actividad se reduclrfa a. cero 

en caso de que el patrOn lisa y llanamente se negara a tratar 

con ellos. 

Por otro lado con "Venustiano Carranza se concluyo el

Proyecto Zubaran y es en ~ste en donde empieza a tener consl~ 

tencia t~cnica en la leglsl aclOn del trabajo del 12 de abríl

de 1915 ·y en su capftulo VI lo relativo a los contratos coles 

tivos de trabajo"{lO). 

Posteriormente, y al redactarse el articulo 123 de la

ConstituclOn Polftica de 1917, no se hizo referencia al con-

trato colectivo, y ocasiono que algunas de las corrientes del 

pensamiento nacional opinaran que aquel no se encontrara den

tro de las garantfas sociales, y que por ello carecfa de obll 

gatoriedad su celebraci6n, pero se demostrO que la figura ha-

bh quedado inclufda en el pArrafo lntroductivo de la dlsposl 

ciOn constitucional, al reconocer el derecho de huelga de los 

trabajadores, lo que implicaba la aceptaciOn de la reglament.i!. 

clOn colectiva del trabajo. 

(10).oE LA CUEVA, MARIO.-obra c1tada.-Pa3.-410. 
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En relaciOn a lo anterior, no resulta coherente pensar, 

que por una parte los trabajadores tuvieran un derecho de su~ 

pender las actividades en el centro de trabajo para obligar a 

sus patrones a cumplir con las prestaciones econ6mlcas y admi 

nistrativas a que tuviera derecho y en segundo lugar, la ine" 

xistencia de un documento con vida jur!dica que permitiera 

posteriormente. determinar que su acci6n de huelga tuviese al

gOn fundamento legal. 

Por consecuencia, y el hecho de que la Constltuci6n hA 

blase de huelga, somet!a a los trabajadores y a lJS patrones

ª convenir y convivir en una esfera colectiva de derechos y -

obligaciones. 

La creaci6n y uniformidad de los salarios debi6 tener

lugar casi exclusivamente con el nacimiento y celebraciOn de

los contratos colectivos de trabajo, pues es ~sta la Onica 

forma de fijar reglas generales para regir ~e manera obllgata 

ria los contratos individuales que con posterioridad pactasen. 

Es as!, que los derechos de asociacl6n y huelga fundamentaban 

constitucionalmente el contrato colectivo de trabajo, porque

su func16n primordial de ~ste, era sin duda buscar mejores 

condiciones. de trabajo. 

Se 1nlci6 la legislaci6n obrera en los Estados a par--
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tir del 14 de enero de 1918, en que el General candido Agui-

lar expidl6 una Ley para el Estado de Veracruz, sirviendo di

cha Ley d~ antecedente a la actual iegislaciOn, junto con la

Ley del Estado de Yucatan del 2 de octubre de 1918, de Carri

llo Puerto y del 16 de septiembre de Alvaro Torres Dfaz, para 

el mismo Estado. El contrato individual de trabajo estaba d~ 

finido en esta Ley en su artfculo 5 "como aquel contrato por

virtud ~el cual una persona llamada trabajador, presta a otra 

llamada patr6n, un trabajo personal o un servicio, bajo su di 

r~ccl6n y mediante el pago de una retribuci6n pecuniaria". 

El contrato colectivo de trabajo s61o lo define esta -

ley como "aquel contrato que celebra una persona o empresa o-· 

entidad jur!dica con una agrupaci6n de trabajadores legalmen

te reconocida, deblendose hacer este contrato por escrito•. -

Esta ley reglamenta como contratos especiales los del trabajo 

ag~fcola, el de los dom~sticos y el de los aprendices. 

Los conceptos anterlores vienen a ser un adelanto den

tro de Ja legislaci6n laboral, ya que su~gi6 la tnstltuciona

lizacl6n de la figura jurldlca conocida c~mo contrato colect! 

vo de trabajo. De la simple lectura de la definici6n se to--

man diversos elementos, los cuales coinciden con la actual 

conceptualizac16n del contrato colectivo de trabajo. 

a).- La existencia de una persona o empresa o entidad-
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jur!dica. 

b) •• La existencia de una agrupac16n de trabajadores,y 

c).- Que se encuentran legalmente constituidos. 

L~ Ley del Trabajo del Estado de Yucatan de Carrillo -

Puerto del 2 de octubre de 1918, siyui6 el mismo modelo que -

la Ley del Estado de Veracruz, pero en 1926, Alvaro r.orres -

Dfaz introdujo algunas reformas. Respecto de los contratos -

de trabajo s61o torg6 la facultad para celebrarlos a las li-

gas de resistencia y demas asociaciones adscritas a la li9a -

central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. 

Asimismo, se otorgaba a estas organizaciones el derecho de a& 

cl6n que se derivara de los contratos celebrados. 

Otros Estados que definieron en sus respectivas leyes

al contrato colectivo de trabajo, fueron Chiapas y Campeche;

en la Ley del Trabajo del 11 de mayo de 1918, Chiapas en su -

articulo 176 seíla16: "Con el nombre de contrato colectivo de 

trabajo se designan las convenciones celebradas por los .slndl 

catos obreros, con un patrono o sindicato de patronos o con -

una confederaci6n de sindicatos de patronos a fin de someter

ª las mismas reglas y sujetar a las mismas responsabilidades

los contratos individuales de trabajo. 

Por su parte, el Estado de Campeche lo deflni6 de la -
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siguiente forma: "El convenio industrial es toda convención

.que celebran los representantes de sindicatos o cualquier 

otra agrupación o asoc1aci6n de patronos con el objeto de es

tablecer ciertas condiciones a que deberan fundarse los con-

tratos individuales de trabajo que pertenezcan a esos sindic!J. 

tos,-agrupaciones o asociaciones que tengan relación con 

el 1 a". 

Sobre estas dos definiciones se ve que los sindicatos

como los conocemos actualmente tienen diversos elementos que

van acordes con el contenido de una J otra legislación, pero

la •as importante es seílalar que se define al contrato colec

tivo como un 11 convenio'1
, J que tiene como objetivo el de estA 

blecer las condiciones segan 1 as cuales debe prestarse el tr!J. 

bajo en una o mas empresas o establecimientos, condiciones ~~ 

tas que se pueden resumir diciendo que son las obligaciones y 

derechos que tienen trabajadores 

colectivas de trabajo. 

patrones en sus relaciones 

En el ano de 1928, era ya notoria la necesidad de que

se hiciera una le9islaci6n con caracter Federal, dados los 

problemas que surgian al aplicar las leyes locales de cada E~ 

tado, imµosibilitando a las autoridades a resolver las contrQ 

versias que se presentaban. 

Se sabe-de la existencia de tres proyectos para-la fe-
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derallzaclOn de la Ley del Trabajo: el de la S~cretarla de GQ 

bernaclOn de i928, el Proyecto de COdlgo Portes Gil y el de -

la Secretarla de lndustrla de 1931. 

En el Proyecto de la Secretarla de Gobernac10n, por 

primera vez se recogieron las dos especies de convenciones CQ 

lectivas: el contrato colectiv~ ordinario y el contrato ley,

y toda vez que la leg1slaci0n alemana de 1~19, era la On1ca -

que habla regulado el contrato-ley, no existiendo constancia

alguna de que los legisladores nacionales hubieran conocido -

dicha modalidad, en consecuencia, se puede ' 1 afir:~ar la or1g1-

nalidad del Proyecto de Gobernación en la inte! 1¡encia de que 

los precedentes de ~ste se encuentran en las Tarifas m1nlmas

unlformes para la Industria textil de 1912 y el de la Conven

clOn textil de 1925/1927"(11). 

El 6 de septiembre de 1929, se integró una comisión -

formada por los abogados Enrique Delhumeau, Praxedls Balboa y 

Alfredo l~arrltu, para la elaboración de lo que se denomino -

el Proyecto Portes Gil, este tambi~n distingu16 entre dos es

pecies de convenciones y definió en su articulo 70 al contra

to colectivo de trabajo en los siguientes t~rminos: "Contra

to Colectivo es el convenio que se celebra entre. uno o va- -

rios patronos o uno o varios sindicatos patronales y uno o VA 

111). DE LA CUEVA, ~:ARIO.-obra citada.-P~g. •12. 
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rios sindicatos patronales y uno o varios sindicatos de trabA 

jadores, en el que se establecen las condiciones o bases, con 

forme a las cuales deben celebrarse los contratos de trabajo•. 

El Proyecto del Presidente Portes Gil, encontrO oposi

ciOn entre las mismas agrupaciones do trabajadores y patro-

nes, sufriendo ademas numerosas cr1ticas al ser discutido en

el Congreso, razOn por la cual fue retirado. Este proyecto,

sirviO de base en algunos aspectos al proyecto de la Secreta

rla de Industria de 1931, ademas de ser el antecedente inme-

diato de la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, 

teniendo como m~rito el haber previsto la necesidad de dar el 

caracter de Federal a la materia laboral, y aunque fue motivo 

de muchas objeciones sus preceptos fueron la base en que se -

fundamentaron los legisladores para elaborar la vigente Ley -

Federal del Trabajo. 

El Pcayecto de la Secretarla de Industria fue obra de

don Eduardo Suarez y como ya se dijo tomo como base el Proye_¡;_ 

to de. Portes Gil, pero modificando algunos conceptos tales ca 

mo se estableciO que en cada empresa deberla existir Onica- -

mente un sol~ contrato colectivo, con lo cual se trato de que 

triunfara el programa de igualdad de las condiciones de trab~ 

jo, DefiniO al contrato colectivo ordinario en su articulo -

4t en los siguientes t~rminos: 'Contrato colectivo de traba-
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jo es todo convenio celebrado entre uno o varios sindicatos -

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindi 

catos patronales, con el objeto de establecer las condiciones 

segOn las cuales debe prestarse el trabajo". Esta definiclOn. 

paso literalmente al art'fculo 42 de la Ley de 1931 y el artf

culo 386 de la vigente, con un sDlo agregado, motivado por la 

adopclDn de la diferencia entre empresa y establecimiento. 

1.3. El Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo de 

18 de agosto de 1931. 

c.omo resultado de la lucha de clases, la cual se plas

mo en el artfcul.'o 123 de la Const1tuc1Dn General de la RepO

bllca de 1917, se reglamenta el contrato colectivo de trabajo 

en la Ley Federal del Trabajo, misma que fu~ promulgada el 18 

de agosto de 1931, concretamente en el capftulo II, artfculo-

42 Jo defln1D de la ~l9ulente manera: "Arttculo 42.- Contra

to C~lectlvo de Trabajo, es todo convenio celebrado entre uno 

o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones,~ 

con objeto de establecer las condiciones segOn las cuales de

be prestarse el trabajo" ( 12). Como se puede observar de 1 a -

(12). LEY FEDERAL DEL TRABAJO. - Comentada por Alfonso Teja Zabre. Cuarta
EdlclOn. -Edlcl ones Botas. -M~xf co .-1931.-Pag •. 31. 
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lectura del mencionado articulo se aprecia que la leg1slaci6n 

federal contempla tanto a patrones como a sindicato, y que es 

el contrato colectivo de trabajo el documento por virtud del

cual se normarlan sus relaciones, asl tambi~n como todo lo 

que implica el pago de salarlos, pago de vacaciones, resci- -

c10n de contrato, pago de utilidades, emplazamientos a huelga, 

etc. 

En el articulo 43 de dicha Ley, en su primer parrafo -

se señalo que los empresarios estaban obligados a celebrar la 

convenclOn colectiva cuando lo exijan el o los sindicatos ma

yoritarios, o sea deberlan de firmar un contrato colectivo de 

trabajo, pero del anallsis de dicho articulo, se desprende 

que sera •cuando lo exijan•, entendi~ndose que hasta no tener 

pet1c10n por parte del sindicato, el patrOn no estaba obliga

do a firmar el contrato ·colectivo. 

Por otro lado, en el segundo p!rrafo del mencionado a~ 

tlculo 43, se Impuso tanto al patrOn, como al sindicato con-

tratante que no se podra concertar condiciones menos favora-

bl es para los trabajadores, lo que quiere decir que en prime

ra instancia las bases mlnlmas a cumplir se fljarlan en aten

c16n a las normas de la propia ley, por lo que deberlan de -

respetarse estas normas mlnlmas y posteriormente buscar mejo

res condiciones de trabajo para ·los trabajadores, ~ste fue el 
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verdadero sentido del contrato colectivo y es el que actual-

mente" se sigue conservando. 

El contrato colectivo de trabajo, segan se desprende -

del artfculo 45 de la Ley que se comenta, para que tuviera VA 

lidez y para cumplir la formalidad, impuso diversas modalida

des para su celebraciOn como son: 

a).- Por escrito, 

b).- Por triplicado, 

c).- Que fuera depositado ante Ja Junta de Concilia- -

ciOn Y. Arbitraje. 

En el Inciso primero se tiene, que independtentemente

de que el Derecho del Trabajo es oral por excelencia, determl 

nados actos tienen que realizarse por ei~rito. Esto tiene su 

fundamentaclOn en el hecho de que un ejemplar debe quedar en

manos ~e cada una de las partes que Jo celebran, presuponien

do que no se pueda modificar unilateralmente en detrimento de 

la otra parte. Por consiguiente, debe celebrarse por tripli

cado, como se señala en el inciso b), para que los trabajado

res que se encuentren en cualquier momento y c~n preclslOn en 

posibilidad de cuales son sus derechos y obligaciones, y cua

les son las mod1f1caclones y aumentos a las prestaciones que

prev1amente fueron convenidas, y respecto de los patrones sa-
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"ber a qu~ se obligó al haber firmado dicho contrato colectivo'. 

Por Jo que respecta al inciso c) se debe de depositar

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que surta sus 

efectos frente a terceros y frente a las partes contratantes. 

En su parte final el mencionado artfculo 45 señala que produ

cira efectos legales desde la fecha y hora en -~ue quedó depo

sitado por cualquiera de las partes. 

1.4. El Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo 

de 1970. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, como algunos 

autores han dado en llamarle, desplazó a la del _18 de agosto

de 1931, trayendo consigo diversas modificaciones y una impl~ 

mentación mas estructurada, adecuada y acorde con las necesi

dades del pa!s y de su crecimiento ·industrial y econOmico, 

por lo que el Presidente Constitucional, Licenciado Gustavo -

Dfaz Ordaz, promulgo dicha ley,_ que es la que nos sigue ri- -

giendo hasta la fecha, pero son mOltiples reformas y adicio-

nes que ha sufrido hasta nuestros dfas. 

Por lo que respecta a la contratación colectiva, el art!CQ 
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lo 42 de la Ley de 1931, paso a ser una exacta transcripción~ 

que quedo plasmado en el articulo 386 de la nueva Ley Federal 

del Trabajo de 1970, quedando en el capitulo !!!. 

Al articulo 387, que era una transcripciOn l lteral del a.i: 

tlculo 43 de la antigua Ley, se le agregó un parrafo por el -

que se le otorgaba a los trabajadores la facultad de ejercl-

tar el derecho a Huelga consagrado en el articulo 450 de la -

Nueva Ley, si el patrón se negare a firmar un cpntrato colec

t i YO, 

Esto es un nuevo medio de presión consagrado en favor de

los trabajadores que les permite obtener la celebraciOn y fiJ: 

ma de un contrato colectivo de trabajo, e inclusive hacer va

ler el cumplimiento del mismo. 

También se adiciono el articulo 389" el cual se refie

re a la pérdida de la mayorfa del Interés profesional de los

trabajadores, que !~plica necesariamente la pérdida de la ti

tularidad del contrato colectivo de trabajo. 

El articulo 390 viene ha ser lo que en su contenido lo 

fue el' articulo 45 de la Ley de 1931, pero Igualmente se le -

hizo una adicfOn en su parrafo final que estableció la fecha

de la vigencia del contrato, el cual seílala que surtfra efec-
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tos desde la fecha y hora de presentaci6n del documento, sal

vo que las partes hubiesen convenido una fecha distinta. 

En la legislación de 1931, no se estipul6 acerca de la 

facultad que tl~nen las partes para fijar entre ellas fecha -

distinta para que empezara a surtir efectos el contrato cole~ 

~ivo de trabajo. 

En el articulo 390 se establecieron los requisitos que 

deberla de contener el contrato colectivo de trabajo, dicho -

articulo ha sido reformado toda vez que cuando fue promulgado 

en 1970, s6lo contaba con VII fracciones modlflc~ndose en lo

que respecta a la capacitacl6n y al adiestramiento de los trA 

bajadores, la capacltaci6n y adiestramiento de los trabajado

res de primer Ingreso, y las bases sobre la integraci6n y fun 

cionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo 

a lo estipulado por la Ley 1 dichas reformas fueron por decre

to del 27 de abril de 1978 y publicadas en el Diario Oficial

de la Federaci6n el dla 28 del mismo mes y ~ño, entrando en -

vigor, como es costumbre cuando se trata de importantes. refo~ 

mas sociales, el primero de mayo del mismo año. 

En la Nueva Ley de 1g70 tambi~n se estipularon los ti

pos de contrato colectivo en el articulo 397, señalando que -

existlan contratos colectivos de trabajo por .tiempo determlnA 
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do, 1ndeterm1nado y para obra determ1nada y en el articulo --

399 se establec1eron los t~rm1nos para sol 1c1tar su rev1s16n: 

a).- Por lo menos 60 d!as antes, cuando se tratase del 

venc1miento del contrato colectivo de trabajo por t1empo de-

terminado, si este no es mayor de dos años. 

b).- Tambi~n por lo menos con 60 d!as antes del trans

curso de dos años, si el contrato es por tiempo determ1nado,

Y tiene una duración mayor, y 

c).- Se revisara por Jo menos 60 d!as antes del trans

curso de dos años, en los casos de contrato por tiempo inde-

terminado o por obra determinada. 

La Ley de 1931, anicamente se refer!a a la revisi6n -

del contrato, estipulando que deberla revisarse cada dos años, 

segan lo estableCia el articulo 56. 

Por Qltimo, se establec16 en el artlcu.lo 400 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1970, que en el caso de que n1nguna de 

las partes solic1tará la revisi6n del contrato en t~rminos de 

lo establecido por el articulo 399, o no se ejercito el dere

cho de huelga, se estipula que el contrato colectivo se pro-

rrogara por un periodo igual al de su duraci6n o continuara -
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por tiempo incicterm.inado. 

En e,1 articulo 40(, se señalaron las causas por las 

cuales se puede dar por termi~ado ~n contrato colectivo de 

trabajo: 

a).- Por mutuo tonsentimiento¡ 

b).- Por terminaciOn de la obra¡ y 

c).- En los casos del capHulo VIII. por cierre de la

empresa o establecimiento, siempre que en este Oltimo caso, -

el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establ~ 

cimiento. 

*** 



CAPITULO 11 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO 

2.1 Derecho POb11co. 

2.2 Derecho Privado .. 

2.3 Derecho Social. 

*** 
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CAPITULO 11 

NATURALEZA JURID1CA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO 

·2.1. Derecho Privado. 

La naturaleza jurfdica del contrato colectivo de trab~ 

jo ha sido objeto de mOltiples controversias y es uno de los

problemas mas complejos con los que se enfrentaron los te6ri

cos del Derecho del Trabajo. 

El Derecho Colectivo del Trabajo nace en el Derecho -

Privado, ya que el C6dlgo Civil ttolandes de febrero de 1909 -

lo reglamenta, y posteriormente lo hace el C6digo Federal Su! 

zo de las Obligaciones. la explicación de la naturaleza jur.1 

dica del contrato colectivo de trabajo, ha pasado por diferen 

tes etapas, ya que es el reflejo de la propia evoluci6n que -

ha sufrido a trav~s de su historia, pero esto no quiere decir 

que haya cambiado su naturaleza, por que ~sta desde sus co- -

mlenzos aparece conformada con caracteres propios, los cuales 

han sufrido modificaciones tendientes a permitir el logr~ de

los fines proteccionistas y reivindlcadores de esta Institu-

ct6n. 
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El Licenciado Cavazos Flores diferencfa el Derecho PG

blico del Derecho Privado de la siguiente manera: "Cuando se

establece una relación de coordinación, entre sújetos que se

encuentran en un plano de igualdad, estamos frente a una relA 

ciOn de derecho privado; en cambio, si dichas relaciones se -

dan entre el Estado como entidad soberana y un particular, en 

tonces estaremos frente a una relación de derecho p0blico"(13), 

en base a la definición anterior, en primer lugar el contrato 

colectivo de trabajo y su naturaleza jurfdica, se trataron de 

expl !car desde el punto de vista de la dogmHica del Derecho

C1vil, luego se acudiO a soluciones mixtas o de transición y 

posteriormente se dieron razonamientos con un marcado matiz -

filos6fico o polftico social, asf como las propuestas de ca-

racter puramente jurfdico. 

Las teor!as civilistas fueron las primeras en tratar -

de explicar la naturaleza jur!dica del contrato colectivo de

trabajo, razón por la cual se denomin6 "contrato", pues el 

contrato colectivo de trabajo produc!a obligaciones como tal

o no produc!a efectos y esto en virtud de que en ~poc~s ante

riqres sOlo el contrato o la le~ produc!an obligaciones, y el 

t~rm1no "colectivo" es en razOn de que de lado de los trabaJA· 

dores participaba una colectividad humana. Y como señala el-
. . 

(13). CAVAZOS FLORES, BALTASAR.- 35 Lecciones de Derecho Laboral.- Sa. -
~t,~;~iOn.-Edltorial Trillas, S.A. DE C.V.~M~xico, 0, f.- 1986.-Pag.-
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maestro Mario de la Cueva, respecto al Derecho Civil del si-

glo pasado: "fue de una construcci6n herm~tica que no tolera

ba ninguna fisura en sus principios: las fuentes de las obli

gaciones, sostuvieron los grandes maestros de Francia y B~lgi 

ca, eran Onicamente la ley y el contrato, pues los llamados -

causl-delitos y cuasi-contratos podlan siempre referirse a 

l~s dos fuentes originales; para intervenir en la celebraci6n 

de un contrato era Indispensable la posesl6n de la categorla

de sujeto de derechos y obligaciones, esto es, ser persona fl 

slca, puesto que todo hombre por el solo hecho de serlo po- -

seta aquella categorla, o persona jurldlca, que son los entes 

sociales reconocidos por la ley como sujetos de derechos y 

obligaciones"(l4). 

Estas teor!as tienen en común que consideran a esta 

lnstltuclOn como un acto jurldico en que interviene necesariA 

mente el acuerdo de voluntades de las partes celebrantes, en

base al principio de la autonomla de la voluntad, de .igual mA 

nera como ocurre en el contrato civil, lo que significa que -

para sus defensores el contrato colectivo de trabajo es un 

contrato civil estas teor!as se diferencian entre s! Onicamen 

te en que cada una de ellas trata de establecer a qu~ tipo de 

contrato pertenece el contrato colectivo de trabajo. Los de-

fensores de esta corriente manifiestan que existen solamente

(14). MARIO DE LA CUEVA, MARIO.-obra citada.-P~g. 380 
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te y que son: la lei y el contrato, por lo que cada nueva fi

gura la adecOan a los contratos. 

Resulta por otro lado criticable esta corriente ya que 

el contrato colectivo de trabajo rompe con el principio de la 

autonom!a de la voluntad, por que cuando menos el patr6n se -

encuentra en determinadas ocasiones obligado a celebrarlo, b~ 

jo amenaza de huelga. Adem!s, no pudo el Derecho Civil, re-

solver las cuestiones, por que se encuentra Impotente ante 

los requerimientos del Derecho del Trabajo, que desde siempre 

ha luchado por su autonom!a y por la creacl6n de un tercer gf 

nero que rompiera con la dualJdad, Derecho POblico-Derecho 

Privado. Por lo general, todas las teor!as a continuaci6n eK 

puestas, son destruidas una tras otra en base en las mismas -

norma del C6dlgo de Napole6n. 

Dentro de los teor!as civilistas se encuentran las si

guientes: 

a) Teor!a del Mandato.- Esta teor!a es sostenida prin

cipalmente por autores franceses y se explica de la siguiente 

manera: el contrato colectivo de trabajo opera como un contrA 

to de mandato, por medio del cual los trabajadores (los man-

dantes), otorgan mando a una asoclacl6n profesional (mandata-



43 

r1o), para que pacte en su nombre el contrato colectivo. El -

titulo de mandato serla los estatutos del sindicato o asoc1a

ci0n profesionj\,en la que consta el reconocimiento estatal -

que tiene el sindicato de representar colectiva o individual

mente a sus asociados. 

El mandato se perfecciona en el momento en que cada 

trabajador manifiesta su voluntad de pertenecer al sindicato

Y es aceptado como miembro de ~ste. 

Esta teorfa es falsa, en primer lugar porque, un mandA 

to se puede extinguir por revocaciOn o renuncia en cualquier

momento, o el mandante puede con plena libertad novar lo pac

tado por sus mandatarios, y de esta forma los trabajadores 

tendrfan la posibilidad de celebrar un nuevo contrato colect! 

vo de trabajo, ~istinto al existente o aan mas, un contrato -

colectivo opuesto al pactado por su sindicato. de tal manera

que no se garantiza la ~nviolabilfdad del contrato, lo que no 

es aceptable dentro del marco del Derecho Laboral, porque - -

irla en contra de sus principios basicos como el de la lrre-

nunciabilidad de los Derechos del Trabajador, y romperfa el -

espfritu de solidaridad que debe Inspirar el funcionamiento -

de las asociaciones profesionales. 

Por otro lado, el contrato colectivo de trabajo se ha" 
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ce extensivo a trabajadores que no son miembros del sindicato 

pactante o que no eran miembros de la agrupación en el momen

to de su celebración, por lo que al ingresar al sindicato Oni 

camente aceptaron un convenio celebrado con anterioridad, mSs 

nunca otorgaron un poder. 

b) TeorTa del Mandato Complejo.- Esta teor1a trat6 de

subsanar los defectos de la teoria anterior y fundamento una

acci6n para reclamar los daílos y perjuicios. Alyunos autores 

afirman que en el contrato colectivo ·de trabajo existe un man 

dato complejo porque al ingresar al sindicato el trabajador -

otorga un mandato a la directiva, por un lado para que nego-

ciara con el patr6n las mejores condiciones de trabajo y por

otro para que obligara a cada socio a cumplir lo estipulado -

en el contrato colectivo de trabajo. 

Al igual que la anterior esta teorTa es falsa, porque

destruye la personalidad y la funci6n de los sindicatos, no -

es suficiente el hecho de que en los estatutos de un sindica

to se consigne la posibilidad de pactar las condiciones de -

trabajo, para suponer que el asociado ha conferido al sindic& 

to un verdadero mandato civil, ni tampoco que el sindicato e~ 

t~ facultado para reclamar los daílos y perjuicios. 

c) Teor!a ~e la GestlOn de Negocios.- En esta teor!a -
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el sindicato o asociación no es un mandatario de sus miembros 

sino que actaa en la celebración del contrato colectivo como

un gestor de negocios, es decir. voluntariamente y sin previa 

orden, a cuenta y gestión de sus aqremiados. 

Esta teorfa no logra subsanar los errores de las ante

riores, y adem4s la caracterlstica esencial de la gestión de

negoc1os es que exista una utilidad o beneficio singular para 

aquellas personas para las que se gestiona, y esto muchas ve

ces no ocurre en el contrato colectivo de trabajo, ya que al

gunas de las c14usulas del mismo pueden representar desventa

jas individuales para algOn trabajador. Pero la critica prin 

cipal que se le hace a esta teorla es que para que los actos

realizados por el gestor adquieran fuerza y validez, éstos d~ 

ben de ser ratificados por los que se gestiono. En el caso -

del contrato colectivo, serla necesario que cada trabajador -

dueño del negocio jurldico, al celebrar su contrato indivi- -

dual de trabajo,· ratificara los actos realizados por el ges-

tor y si esto no se realizara, quedarla sin.efecto el contra

to colectivo de trabajo, lo cual anulaba su eficacia. O de -

otra manera, si algOn trabajador que le fuese aplicable un 

contrato colectivo determinado, se quisiera apartar de él, el 

contrato colectivo ya no serla v4lido, lo que es inoperante -

en la especie. 

d) Teorfa de la Estipulación a Favor de Terceros.- Es-
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ta teorfa seHala simplemente qúe las clausulas de un contrato 

colectivo de trabajo son estipulaciones a favor de un tercero, 

lo cual permite al trabajador, considerado como un tercero, -

beneficiarse de sus efectos, sin que estl! presente en el mo-

mento de celebrarse el contrato, ni ser considerado parte de

~l, esta doctrina supone la satisfactoria expl icac16n de los

vfnculos jurfdicos que ligan a empresario y trabajadores con

sus respectivos sindicatos pactantes, Incluso la de las obl 1-

gaclones de las organizaciones sindicales contrafdas despul!s

de cerrada la operaci6n. En esta doctrina son treslos elemen 

tos concurrentes de un contrato colectivo de trabajo como son: 

un estipulante, que es el sindicato de trabajadores, quien 

obra como persona jurfdica en nombre propio; un promitente, o 

sea ~l patr6n o sindicato patronal y un beneficiarlo o sean 

Jos miembros de sindicato, actuales y futuros. 

Esta teorfa es criticable, por que adolece de la misma 

debilidad que existe en la gestl6n a favor de terceros, y ad~ 

mas, por que no explica la existencia de estipulaciones que -

pueden ser desfavorables para los terceros, ya sean trabajadQ 

res o patrones, como por ejemplo Ja cl!usula de exclusi6n, ni 

·tampoco explica la ausencia de aceptaci6n del beneficiado o -

tercero, ni Ja naturaleza normativa del contrato colectivo, -

es decir, su car!cter obllgaclonal tanto para los miembros 

del sindicato pactante o para aquellos a los que se hace ex--
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tenslvo el contrato colectivo sin ser miembros del sindicato. 

Por otro lado, no puede considerarse como tercero a un 

miembro de un sindicato en relacl6n a ~ste, y por Oltlmo "en

el contrato colectivo no se dan las caracterfstlcas de la es

tipulacl6n a favor de tercero. Eri efecto: en el contrato co-

lectivo no se pactan derechos en favor de determinados traba

jadores, sino de las categorfas. En segundo lugar, no es ad

misible la revocaci6n unilateral del contrato colectivo, por

parte del patr6n, si l~s trabajadores no manifiestan su volun 

~ad de querer aprovecharla"(l5). 

e) Teorfa de la Personalidad Moral Ficticia.- Esta teQ 

rla fue elaborada por Marce! Nast, la cual sostiene que la 

pers~nalidad jurldica es una ficci6n, en virtud de que los 

destinatarios de las nor•as son los Individuos, asf cuando 

una persona jurfdica contrata, los verdaderos titulares de 

los derechos y obligaciones son los miembros de la asociacl6n. 

El contrato colectivo no tiene uria naturaleza especial, sino

que el sindicato actOa como una personalidad Jurfdica fictl-

cla y ocasional, los que realmente contratari son los miembros 

de la asoclacl6n, por conducto de su sindicato, el cual ad- -

quiere dicha personalidad con el fin de hacer efectivos los -

(15). DE BUEN L., NESTOR.-Derecho del Trabajo.-7a. Ed1ci6n.-Tomo 11.-Edi
torial PorrOa, S.A. M~xlco, D.F.-1987.-P~g. 768. 
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beneficios par~ los miembros de la colectividad. El autor 

equipara al contrato colectivo con el convenio que celebra un 

comit~ or;anizador de un congreso, con una compaijfa de trans

portes, por medio del cual obtiene reducciones en el prec1o -

de las tarifas a favor de los participantes en el congreso. 

Esta teorfa no se puede aceptar, por diversas razones, 

en primer lugar por que los sindicatos no se constituyen con

una personalidad jurfdica encaminada Onicamente para la cele

braci6n de un contrato colectivo, sino que cuentan con dicha

personalidad con anterioridad y se extiende mas que para la -

sola celebraci6n del contrato colectivo, en segundo luyar el

titular de un contrato colectivo de trabajo es la asoc1aci6n

profesional y no sus miembros considerados individualmente, y 

por Oltimo, no explica la inderogabilidad del contrato colec

tivo y menos aOn los efectos extensivos del mismo. 

f).- Teorfa del Contrato de Adhesión.- En esta teorfa

Y en los contratos de adhesi6n se advierte una de ras razones 

de lo que se ha denominado "La crisis de la tradicional dogm! 

tica del contrato", toda vez que a una de las parte le esta -

vedado el consentimiento en cuanto a la formulaci6n de las -

clausulas, limitandose su actuaci6n en aceptar las condicio-

nes que le ofrece la otra parte. SegOn esto teorfa en los con 

tratos colectivos se produce un fenOmeno de adhesión de los -
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trabajadores en relación a las estipulaciones pactadas por su 

sindicato. 

Esta teorfa como las dem~s. adolece de los mismos de-

fectos, por que desconoce el car~cter· normativo de la instita 

ciOn, y asf mismo desconoce que esta figura tiene obli9atorig 

dad para los trabajadores, sin que sea potestativo para ellos 

aceptarlo o no. 

Todas las teorlas civilistas anteriormente señaladas,

se encuentran imposibilitadas para explicar con precisi6n Ja

naturaleza jurldica del contrato colectivo de trabajo, en el

derecho positivo mexicano se adopta la posición cl~sica del -

contrato, es asf que en el articulo 1793 del C6digo Civil, e~ 

tablece que los convenios que producen o transfieren obliga-

ciones y derechos toman el nombre de contratos. 

La concepci6n cl~sica del contrato, adoptada por el dg 

recho positivo mexicano, evidentemente no explica con satis-

facciOn Ja naturaleza jurfdica del contrato colectivo de tra

bajo, en virtud de que el contrato s6Jo puede producir efe~-

tos entre las partes y contrariamente Ja figura en estudio se 

hace extenslv~ a terceras personas que no intervienen en su -

elaboraci6n. 

Por otro lado, los principios fundamentales de un con-
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trato son la autonomla de la voluntad j la 11be~tad contrac-

tual ,. en el contrato colectivo de trabajo la voluntad de fas~ 

partes no se expresa i1bre y autOnomamente, dicho de otra ma

nera, el contrato colectivo de trabajo es v~lldo aan cuando -

la voluntad se eiprese bajo coacclOn, o no se exprese, o se -

manifiesta en contra de la celebraciOn del mismo, por lo reg.!!_ 

lar la voluntad del patrón se ve coaccionada mediante la ame

naza de huelga si no celebra el contrato colectivo ~e trabajo, 

pero es uno de los medios lfcltos para su obtenciOn, como lo 

establece el art fcul o 450 fracciOn lI de 1 a ley Federal del -

Trabajo, en este caso se rompe con el principio de la autono

mfa de la voluntad, sin que ello lnval·ide los efectos del can· 

trato colectivo de trabajo que se ha celebrado. Otro ejemplo 

es la aplicación de la clausula sindical que permite la entra 

da al trabajador a la empresa aan en contra de la voluntad 

del patrón. Por eso se deduce que el Derecho del Trabajo pr.Q. 

tege al trabajador aan en contra de su voluntad o la del pa-• 

trón, sin tomar en consideraclOn la causa que originó la rela 

clOn entre ~ste o aqu~l" 

Tampoco se respeta el principio de libertad contrae- -

tual, en virtud de que en todos los contratos, aa.n en los de

adhesión, el Individuo siempre tiene la libertad de celebrar

a no el contrato, dicho de otra manera, nadie puede ser obli

gado a celebrar un determinado contrato, y en el caso de los-
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, contratos colectivos de trabajo, en el artfculo 387 de la Ley 

Federal del Trabajo se establece que el patr6n que emplee tra 

baJadorcs miembros de un sindicato, tendr4 la obllgatl6n de -

celebrar un contrato colectivo. 
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2.2. Derecho PObllco. 

Ante la imposibilidad del Derecho Civil,· para poder e& 

p11car la naturaleza jurfdica del contrato colectivo de traba 

jo, y para tratar de explicar satisfactoriamente el principio 

de obligatoriedad, inderogabilidad y de extensiOn que se pre

sentan en la instituciOn; la autonomfa de la voluntad como 

principio de fundamentaciOn no encuadra en esta figura, el •11. 

pecto individualista de las doctrinas civilistas, ·ahora es 

sustituido por el predominio del interés colectivo, quedando 

descartada en consecuencia la concepciOn voluntarista. La 

crisis de las teor!as civilistas, se inicia en los aílos que -

precedieron a la Primera Guerra Mundial, pero su liquidaciOn

definitiva corresponde a los años en que siguieron a la misma. 

Es entonces cuando surge una nueva corriente de doctrinas que 

viene a dar una nueva exp11cac10n Jurfdica del contrató cole.i< 

tivo de tra~ajo. 

Estas teor!as terminan de manera definitiva con las -

teorfas civilistas y las de transiciOn que trataron de expli

car la naturaleza jurfdica del contrato colectivo de trabajo, 

tratando de encuadrar la idea del contrato civil con las exi

gencias del contrato colectivo, estas teorfas ~ambién fracasa 

ron por su caracter ecléctico, por que si el origen de la 1n11_ 

tituciOn estaba en un contrato, nada impedia que fuera des- -
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trufdo. 

Las nuevas teorfas Jurfd1co sociales tratan de colocar 

al contrato colectivo de trabajo fuera del campo del Derecho

Privado para situarlo dentro del 4mbito del Derecho POblico,

estas teorfas son: 

a) Teorfa del Objetiv1smo Sol1dar1sta de Leon Dugu1t.

Como reacc16n contra el civ111smo c14s1co que Haur1ou llam6 ~ 

subjetivis~o revolucionario, surgiO en el campo de la Filoso

ffa del Derecho un objetivismo jurfdico radical. Taies son

las caracterfsticas de la concepc16n Jurfdica del célebre ca

tedr4tico de la Universidad de Burdeos, para fundamentar la -

obl1gatoriedad del Derecho. 

Esta teorfa ya habla sido expuesta en obras anteriores, 

pero no es sino hasta la publ1caci6n de su Tratado de Derecho 

Constitucional, en donde confirmo e hizo llegar a su culmina

ción la "Teorfa del Objet1vismo Sol1dar1sta", dando al mismo

tiempo una explicac16n Jurfdico-cientffica sobre la naturale

za del contrato colectivo de trabajo. 

LeOn Du~u1t elabora .su teorfa para explicar la obliga

toriedad del Derecho, partiendo de dos negaciones fundamenta

les: la primera consistente en manifestar que: "el Derecho 
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subjet1vo se encuentra totalmente arruinado, trat4ndose d~ 

una ~poca de real1smo y posit1v1smo como la nuestra"(li) y 

en segundo lugar, negando. como consecuenc1a de lo anter1or la 

soberan!a del Estado como potencia pQblica con derecho a· impQ 

ner su voluntad sobre todos y cada uno de los ciudadanos a tl 

tulo prec1samente de soberanfa o superioridad jurfd1ca. 

De estas dos negaciones se desprende que para Dugu1t,

n1 el Estado, ni la nociOn de Derecho subjetivo pueden funda

mentar el orden jur!dlco actual. As! que para Dugult, "la bl! 

se del orden jur!dico existente se encuentra en la so11darl-

dad o 1nterdependencla soc1al, pues esta sol1dar1dad se pre-

senta como una cond1c10n esencial para v1vir en soc1edad"(l7). 

Desprend1~ndose de lo anteriormente dicho la concep- -

ciOn f1los6f1ca jur!dica de Duguit, afirma que la obligatoriA 

dad del Derecho se encuentra prec1samente en la norma social. 

En las conferencias que dicto en la Facultad de Dere-

cho de Buenos A1res1 mismas que se encuentran reunidas en una 

colecclOn denom1nada "Las transformac1ones generales del der• 

cho privado desde el Código de NapoleOn", sostiene que el coa 

(16). DUGUIT LEON.-Las Transformaciones Generales del Derecho Privado.- -
Ed1tor1al llel 1 asta-Madr1d, España. 1935. pag. 26. 

(17). DE BUEN L., NESTOR.-obra citada.- P4g. 772. 
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trato colectlv~ de trabajo es una categorfa Jurldlca nueva y

por completo fuera di los cuadros tradicionales del Derecho -

Civil, y como lo seílala el Maestro Nestor de Buen, citando a

Duguit manifiesta que: "es un convenio-ley que regula las re

laciones de dos clases sociales no es un contrato que produz

ca obligaciones especiales concretas y temporales entre dos -

sujetos de derecho. Es una ley que establece relaciones per

manentes y duraderas entre dos grupos sociales, el reglmen l~ 

gal segOn el cual deber~n pactarse los contratos Individuales 

entre los miembros de ese grupo. He ah! el verdadero punto -

de vista. He ahl como se podr~ resolver la dificultad y hacer 

la teor!a jurldlca del contrato colect1vo"{l8). Asl _mismo., -

Ouguit, establece tres categorlas de actos jurldicos que son: 

acto regla, acto condlci6n y acto subjetivo, los cuales y de~ 

pues de analizar las voluntades que intervienen en los mismos, 

los clas1f1ca de dos clases: unilaterales y plur1laterales.

Entre los primeros se encuentra la policitac16n y la gesti6n

de negocios. Dividiendo los plurilaterales en tres categorlas: 

contrato, acto colectivo y acto de uni6n. 

Ahora bien, de la objecl6n de que en los actos jurldl

cos plurilaterales siempre existe el concurso de voluntades,

y de cual serla su diferencia con los otros, Dugu1t explica -

(18). Ibldem.-Pag. 772. 
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que no siempre que haya con~urso de voluntades existe contra~ 

to t que ese fue el error que cometieron los civilistas, no -

solamente el contrato colectivo de trabajo, sino los contra-

tos de adhesi6n y otras instituciones nuevas que no pueden 

quedar comprendidas en el ámbito del Derecho C1v11. 

Al contrato Jo define como el acuerdo entre dos perso

nas y que tiene por objeto hacer nacer una obllgacl6n a cargo 

de la una en beneficio de la otra que deviene acreedor. En -

el contrato existen declaraciones de voluntad que suponen un

previo acuerdo, y cada una de las partes persigue fines dife

rentes, de donde se deduce que la voluntad de una está deter

minada por la otra, haciendo nacer una relacl6n de acreedor a 

deudor entre los contratantes. 

Pero en el contrato colectivo de trabajo, es lncuestiQ 

nable que haya un concurso de voluntades, es_ una convencl6n -

en la cual se persigue la determlnacl6n de una relga general

que fije· las condiciones de trabajo. Por lo tanto, no pode-

mas decir que se trate de un contrato, ya que no se estable-

cen relaciones de acreedor o deudor, existiendo simplemente -

el nacimiento de un estatuto que determinara las condiciones

en que se prestará, el cual se aplicará a cualquier persona -

que se encuentre en el supuesto señalado. 

Y por Oltlmo, Ouguit, la creac16.n y funcionamiento de-
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los sindicatos, se encuentra fundamentad~ en el acto colectl~ 

vo y el contrato colectivo, forma parte del acto unlOn y del

acto regla. 

De las Ideas de Dugult, sobre el contrato colectivo de 

trabajo, se desprenden las siguientes conclusiones: 

a) El contrato colectivo de trabajo, no es un contrato 

por que no reviste los caracteres del contrato, y por lo mis

mo, se le debe denominar "ConvenciOn Colectiva". 

b) Su celebrac10n no hace que nazcan relaciones de - -

acreedor a deudor. 

c) Por su origen, es un acto plur11ateral y por su na

turaleza es uri acto regla. 

d) Determina la norma que re"ira futuras relaciones jQ 

rfdicas, creando una sltuac10n Jurfdica general, esto es, ob

jetiva. 

La critica fundamental y principal que se le hace a e.§. 

ta teorfa, puede formularse desde el tipo de vista de la f11Q 

soffa del derecho, encuentra su base en el positivismo funda

mental que 1~ sustenta, que deja al derecho huérfano de base-
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estable de sust•ntac10n de acuerdo con la oplnlOn de Gallart

·y Folch. No obstante esta objecclOn ~ebasa los lfmltes de ea 

te trabajo, tenemos que reconocer que la teorfa sustentada 

por este ilustre autor, es la que explica con mayor claridad

Y coherencia la naturaleza del contrato colectivo de trabajo, 

siendo ademas la base alrededor de la ¿ual se han elaborado -

otras doctrinas modernas sobre la material. 

b) Teorfa de la Instltucl6n de Maurlce ttaurlou.- Como

una soluciOn ecl~ctlca y como consecuencia lOglca del desequi 

librlo producido por las tesis expuestas con anterioridad, y 

entre el objetlvlsmo jurldlco de duguit, la "Teorfa de la Ina 

tltuciOn", de Maurlce ttaurlou, aprovecha la parte de verdad -

clentfflca que encierran Indudablemente las tesis anteriores. 

Desde el afio de 1906, este autor se preocupo por estu

diar la naturaleza del contrato colectlvo·de trabajo, pero no 

es sino hasta el afio de 1923 y en su Tratado de Derech~ Cons~ 

tltucional, cuando expone brillantemente la "Teorfa de la Ina 

tltuci6n". Para ttaurlou, el m~rlto de la escuela soc1ol0glca

de Durkhelm y de la escuela de Derecho Objetivo de Dugult, rA 

dlca en haber planteado la cuestlOn de 1~ objetivo, pero no -

lo resolvieron, en virtud de que se preocuparon mas por resol 

ver la materia social objetiva, que por la del origen ~lsmo -

de las sociedades. 
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Para este autor tanto la asoclacl6n profesional o el -

sindicato y el contrato colectivo de trabajo, deben ser cons! 

derados como instituciones sociales, ya que a trav~s de su d~ 

sarrollo hist6r1co hemos podido observar que tanto la asocla

c16n profesional o sindicato y el c~ntrato colectivo de traba 

jo, se han integrado en esta forma, o sea, que dichas Ideas -

fueron adquiriendo con el tiempo mas y ~as precisiOn hasta al 

canzar todos los caracteres de unas verdaderas lnstltu¿lones. 

Para uno de sus mas distinguidos disclpulos, el ~rofe

sor Cuche, partiendo de sus principios, clasifica las lnstlt~ 

clones en: Instituciones regla; Instituciones-mecanismo e in~ 

tituciOn-organismo. El sindicato o la asoclaci6n profesional 

queda catalogado, segOn esta claslflcaclOn, dentro de las 

Instituciones-organismo y la convencl6n colectiva entre las -

Instituciones-regla. 

La teorla de la lnstltuclOn partiendo de principios di 

ferentes, llega a las mismai conclusiones que 1~ teorfa del· -

objetivismo solidarista, pues se le da el car!cter a la con-

vencl6n colectiva de ordenaclOn normativa indiscutible y tam

bi~n. el fenOmeno asociacionlsta pierde todo caracter contra~ 

tual para constituir una figura jurfdica con sustancia propia. 

Por lo mismo en esta teorfa se encuentra una expllcacl6n aun

que no tot•lmente satisfactoria, al menos da las bases del --
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contrato colectivo de trabajo. 

2.3. Derecho Social. 

El Derecho del Trabajo, y por consiguiente la contratA_ 

ciOn colectiva, nacieron como ya se ha visto dentro del seno

del Derecho C1v11, y por mucho tiempo el ªcontrato" de traba

jo, estuvo regulado por el principio de la autonomfa de la V.Q. 

Juntad y sujeto a las reglas privadas del derecho coman. 

Con el tiempo y al adquirir la autonomta jurtdfca, el

Derecho Civ11 que lo regla quedo como supletorio. La fuerza

expans1va del Derecho del Trabajo y la interveni:iOn del Esta

do en cuanto a su aplicaciOn y cumplimiento, hicieron que es

ta nueva rama'. del Derecho invadiera la esfera del Derecho PQ 

blico. En consecuencia el Derecho del Trabajo participa tan

to de las normas del Derecho PObl ico como del Derecho Privado. 

No obstante lo anterior, la evoluciOn del Derecho Lab.Q. 

ral no se ha detenido y con el apoyo y las ideas de Duguft, -

que sustento la teorfa de la concepciOn social del derecho 

frente a la individualista tradicional, mucho~ estudiosos del 

Derecho del Trabajo, piensan que en realidad es un verdadero

y distinto Derecho Social. 
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La 1dea. de un "Derecho de la Sociedad", obtiene una eli 

·pos1ci0n s1stem!tica hasta que Eugenio Ehrlich lo desarrolla

en sus libros fundamentales "La Soclologfa del Derecho" y "La 

L~ytca Jurfdica", siendo estas dos obras de gran importancia

en el mundo jurfdico, pues se catalogan entre las grandes con 

cepciones modernas para fundamentar el Derecho, la idea de un 

derecho de la sociedad desarrollado brillantemente de estas -

mismas obras. 

Para. Ehrlich, "el elemento esencial de la realidad ju-

rfdica es el orden pacifico que regula la vida interior de 

las asociaciones y la colaboraciOn coman en su seno. Reconoce 

Ja existencia de un derecho estatal, pero a la vez reconoce -

Ja existencia de un derecho de la sociedad en el cual se manl 

fiesta preferentemente bajo la forma de Jos Ordenes jurldicos 

autOnomos de los grupos sociales. Afirma que la leglslaciOn

estatal sOlo afecta una parte mfnlma del orden de 1 a sociedad. 

Adem!s el derecho estatal evoluciona lentamente en relactOn -

al derecho dln!mico de la sociedad. Y por Olt1mo, sostiene -

que el derecho estatal no solo es importan.te frente al dere-

cho de la sociedad, sino que debe someterse a su prlmacfa, ya 

que el Estado t1ene tambi~n como Onica base la propia socie-

dad"(19). Adem!s atribuye la discus10n sobre el verdadero 

( 19). GALLAR FOLCll, ALEJANDRO. -obra citada. -P!g. 73. 
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fundamento del derecho a que se ha descuidado el estudio del

. derecho que rige y ordena la vida social en su actividad nor

mal. 

George Gurvjtch, profesor ruso,. dandolo un nuevo desen

volvimiento a la doctrina del derecho social, se constituyo -

en el jefe de la Escuela del Espontanelsmo Jur1dlco Soclal .• -

acepta los conceptos fundamentales de Ehrlich, pero Imprime -

su sello personal a esta concepclOn y sobre todo, la hace mas 

radical, sacando todas las posibles consecuencias de las pre

misas establecidas. 

En su obra "Derecho Social", sostiene que el derecho -

del Estado es un "derecho individualista, distingul~ndolo del 

Derecho Social, al cual le asigna los caracteres de un dere-

cho de comuni6n, reduciendo el Derecho del Estado y sus insti 

tuciones a dos tipos de normas de subordinaciOn, la una de c.Q. 

laboraciOn con las otras'(20). El Derecho Social las concreta 

fundamentalmente a normas de integraclOn. 

El Derecho Social, ha alcanzado su mayor desenvolvi·· -

miento en el Derecho del Trabajo, siendo su mh tfp1ca forma

el contrato colectivo de trabajo, ya que las normas que se --

(20). lbldem.-Pag. 83. 
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contienen en al, son imperativas y provienen del convenio ce

·1ebrado entre las partes. No existiendo por tanto ninguna di 

ferencia entre el derecho que se deriva del contrato colecti

vo de trabajo y el que se deriva de la Ley. La base de ese Dg 

recho Social, esta determinada por la colectividad de trabajJ!. 

dores que es posible descubrir detras de un contrato colect)

vo de trabajo. 

El Derecho Social, tiene como funci6n primordial, la -

protecci6n de los grupos sociales socio-econOmicamente dabi-

les, y por medio de sus principios lograr un equilibrio ante

esa desl!jualdad, que de hecho se presenta en la real !dad.- El 

profesor Trueba Urblna, lo define de la siguiente manera: "El 

Derecho Social es el conjunto de principios, Instituciones y

normas que en funci6n de lntegracl6n protegen, tutelan y rei

vindican a los que viven de su trabajo y a los econ6mlcamentc 

dabiles"(21). El Hrmlno de Derecho Social, fue Inventado 

por un ilustre jurista mexicano, Ignacio Ramtrez, El Nigroman 

te, antes que nlngOn otro publicista, jurista, sociOlogo, ec~ 

nomista, etc., en la Gran Asamblea Liberal del 10 de julio de 

1856. el Derecho Social Positivo naci6 en la corist1tucl6n-

mexicana de 1917, dentro del marco del artfculo 123 que con_-

(21). TRUEBACURBINA, ALBERTO._-Nuevo Derecho del Traba Jo. (Teorta Integral) 
6a. Edici6n.- Editorial PorrOa, S. A.- Maxlco, D. F.-1gs1.-Pag. - -
155. 
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tiene normas protectoras y relvlndlcadoras para los trabajadA 

res en el campo de la.producclOn y la vida misma. 

Al analizar la evoluclOn del contrato colectivo de. trA 

bajo, vimos que naciO como respuesta a los abusos del patron

eo la contrataclOn Individual del trabajo, en la reflex10n 

del movlml~nto obrero para nivelar su desigualdad, en otras -

palabras, nace con las caracterlsticas de las Instituciones -

del Derecho Social. 

El contrato colectivo de trabajo, es una man1festac10n 

del derecho distinta a la ley, en virtud de que es un produc

to de la actividad normativa del grupo social, quien con ple

na autonomla dicto sus propias normas, funcl6n que se just1fi 

ca jurld1camente, por ser uno de los medios m~s 3glles y efi

caces que regulan las relaciones jurldicas de los grupos so-

ciales de obreros y empresarios en determinado campo de ac- -

c10n y sobre todo porque el movimiento obrero organizado fue

capaz de Imponer este instrumento jur!dlco, que le permite la 

posibilidad de lograr graduales reivindicaciones bajo el sis

tema proteccionista de la contrataciOn colectiva, caracter!s

t1co del Derecho Social, frente a su desigualdad soc1o-econ0-

m1ca que no permltlO que funcionar la contrataciOn individual 

y los principios del derecho civil. 

en conclusi6n, como dice el maestro Trueba Urblna 
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"El contrato colectivo no es una instituciOn de Derecho PQbl!· 

co ni de Derecho Privado, ni materia de ambas disciplinas, c~ 

mo imposible es mezclar el agua y aceite. Tambi~n los maes_

tros mexicanos ha~ participado en la discusiOn e interpreta-

ciOn del contrato colectivo, corriendo la misma suerte; por-

que el contrato colectivo, ya sea normativo o de ejecuciOn, - · 

no sOlo puede explicarse satisfactoriamente conforme a l~ te~ 

rfa del Derecho Mexicano del Trabajo; como parte del Derecho

Social"(22). Esto .es que con el contrato colectivo de traba

jo, se seguir! luchando por la protecciOn y reivindicaciOn del 

trabajador y hacer vivas y din3micas las normas fundamentales 

del trabajo y de la previsjOn social, pero lo relevante de e~ 

to, es que gradualmente se pueden obtener reivindicaciones a

favor de la clase trabajadora, ya que por el principio de la

inderogabi11dad, no se puede modificar en perjuicio del trab_a 

jador las normas contenidas en el contrato colectivo, princi

pio que se encuentra consignado en el artfculo 394 de i'a Ley

Fed.eral del Trabajo, y en consecuencia hac.er mas acelerada su 

socializaciOn para acabar con la explotaciOn de que ha sido -

objeto el trabajador, desde siempre. 

(22) Ibidem.-Pag.-384. 
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CAPITULO I I 1 

DIVERSAS CONCEPTUALIZACINES EN HATERIA DE 

TRABAJO 

3.!. Las relaciones colectivas e fndlvlduales de trabajo. 

Existen dos clases de relaciones de trabajo, las Indi

viduales y las colectivas, una clasiflcaci6n elemental de los 

sujetos del Derecho del Trabajo es 1 a que 1 os di stl ngue en S.J! 

jetos individuales y sujetos colectivos. Los primeros son 

los trabajadores o los patrones, o los auxiliares de ~stos en 

cuanto Intervengan en las relaciones de trabajo. los segun-

dos lo son los sindicatos, las asociaciones profesionales o -

agrupaciones de trabajadores o de patrones, que adquieren per 

sonalldad jur!dlca por dl~posici6n de la ley y que puedan ac

tuar en defensa de los Intereses comunes de sus agremiados. 

El articulo 80. de la Ley Federal del Trabajo, define

al trabajador coino: "la persona fTslca que presta a otra, f!-. 

slca o moral, un trabajo personal subordinado". De ac·uerdo 

con esta deflnlc16n el primer elemento que la Integra es la -

persona ffsica, en cuanto el Derecho laboral prote 0e al trab~ 

Jaddr como ser humano, por la energ!a de trabajo que gasta en 

la prestac16n de un servicio. El segundo elemento lo consti-
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tuye el serv1c1o en sf y el tercero es la subordinación, o 

sea, lo que la ley anterfor ·estimó como la dirección y depen

dencia respecto de un patrón. Esto permite entender Jo que a 

continuación senala el segundo p!rrafo del precepto aludido,

el cual dice: "para los efectos de esta disposición se entiel!. 

de por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación t~cnica requerida 

por cada profesiOn u oficio", entendi~ndose por trabajo ma- -

nual el estrictamente muscular, por trabajo intelectual aqu~l 

en el que predomina el desgaste de Ja energfa psfqufca y por

trabajo material cualquiera otra actividad humana desarrolla

da en beneficio de un tercero. La subordinaciOn es Ja rela-

ción de trabajo sujeta a órdenes de un patrón, esto es, el p.Q. 

der jurfdfco de ~ste de disponer de Ja fuerza de trabajo del-

obrero y .Ja obl igacion· legal del trabajador, de obedecer 

las órdenes del patrOn en relación con el trabajo a desempe-

Har. 

En cuanto al concepto de patrOn; el artfculo !Oo. de -

Ja Ley de Ja materia, lo define de Ja siguiente manera: •es

Ja persona ffsica o moral que ut11iza los servicios de uno o

varios trabajadores". El t~rmlno patrón, se dice, es de ma-

yor precisiOn jurfdica que otros, tales como empresario o em 

pleador (al que aluden por regla general las leylslaciones lA 

tinoamericanas), por lo que es mas concreta la deflnici6n que 
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lo cataloga como sujeto del contrato de trabajo que se bene-

flcla directamente del servicio prestado por un trabajador, -

ya que en los casos en que es un representante el que contra

ta, no es el patrOn el sujeto de la relacl6n, sino aqu~l en -

cuyo beneficio se va a desempenar el servicio. A ello se de

be que e.1 propio artfculo agregue que: "si el trabajador, COJ2 

forme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de 

otros trabajadores, el patrOn de ·aqu~l lo es tambl~n de ~stos". 

Por Oltlmo, dentro de la categorfa de sujetos lndlvl-

duales de la relacl6n de trabajo, se debe seílalar el concepto 

jurfdlco de empresa,. mismo que en el artfculo 16 de la citada 

Ley federal del Trabajo se define de la siguiente ma.nera: - -

"unidad econ6mlca de producciOn o dlstrlbucl6n de bienes o 

servicios y por establecimiento la unidad t~cnlca que como s& 

cursal, agencia u otra forma semejante, sea parte lntegrante

y contribuya a la reallzaclOn de los fines de la empresa". 

Ahora bien, relacl6n de trabajo, segOn el artfculo 20-

de la·Ley Laboral, es: "cualquier que sea el acto que le d~ -

origen, la prestaclOn de un trabajo personal subordinado a -

una ·persona, mediante el pago de un salario". Oe acuerdo con

esta definlcl6n podr!n destacarse como seílala el Maestro Nes

tor de Buen los siguientes elementos: 
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•a) Elementos subjet1vos 

Trabajador 

Patr6n 

b) Elementos objetivos 

Prestacf6n de un trabajo personal subordfnado 

Pago de un salar1o"(23). 

En relacf6n.con lo seílalado en el artfculo antes cita

do, parece que de manera necesarfa, el sujeto patr6n, deber!

tener el car!cter de persona, cosa que no resulta actual y 

congruente con la tendencfa patrfmon1.al que se apunta en la -

propia ley, cuando se destaca el concepto de empresa que se -

establece en el articulo 16 de la Ley de la Materfa, c1tado -

con anterforldad. 

Estos elementos que seílala el Maestro N@stor de Buen -

ya se encuentr•n definidos,. con excepcl6n de salarlo que se-

glin el articulo 82 de la Ley de la Materfa es: "la retribu- -

clan· que debe pagar el patr6n al trabajador por su trabajo". 

ContfnOa el articulo 20 de la Ley Laboral, dfcfendo -

que: "Contrato fndfvfdual de trabajo, cualquiera que sea su -

forma o denomfnaciOn, es aquel por virtud del cual una perso-

(23 J. DE BUEN L., NESTOR. -obra cftada. -P!g. 41. 
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na se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante· el pago de un salario. La prestaci6n de un trabajo

ª que se refiere el p!rrafo primero y el contrato celebrado -

producen los mismos efectos". 

En nuestra opiniOn, en este artfculo el legislador no

distingue la relacl6n de trabajo, con el contrato de trabajo, 

ya que para ~l significa lo mismo y en ambos casos se establ~ 

cen dos elementos, que son: el servicio personal subordinado

y el pago de un salario. Pero existen diferencias, toda vez

que se puede ~firmar que la relacl6n de trabajo inicia en el

preciso momento en que se empieza a prestar el servicio, y en 

cambio, el contrato de trabajo, se perfecciona por el simple

acuerdo de voluntades. Esto es que puede existir un contrato 

de trabajo sin que exista la relacl6n laboral, como sucede 

cuando se celebra un contrato y se pacta que el servicio se -

preste posterl~rmente. Y en el cambio, la existencia de una -

relaci6n de trabajo, presupone que exista un contrato de tra

bajo. 

3.2. Sujetos que intervienen en las relaciones colectivas 

de trabajo. 

Los sujetos que Intervienen en las relaciones colectl-
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vas de trabajo, segOn la ley mexicana son de tres clases: La 

coa! lci6n, el sfndlcato de trabajadores y el sindicato de pa

trones, entendl~ndose a ~ste Oltlmo como la agrupacl6n que 

constituyen Jos empresarios o propietarios de negocios para -

la defensa de sus Intereses comunes. 

La coalicl6n la define nuestra ley en su articulo 355-

como: "el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de -

patrones para la defensa de sus intereses comunes." Esto es, 

como el caso del planteamiento de una huelga por ejemp1o, el

grupo as! constituido adquiere determinados derechos y puede

actuar aun cuando no tenga la calidad de persona jur!dlca. 

En cambio el sindicato es, segOn el articulo 356 de La 

Ley federal d.eJ· Trabajo, "la asoclaciOn de trabajadores o pa-

trones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa -

de sus respectivos Intereses". 

El sindicato se entiende como una agrupacl6n permanen

te de trabajadores o patrones cuya finalidad es constituir 

una unidad en sus relaciones sociales y ~ur!dlcas. la coal1-

cl6n y Jos sindicatos tienen profundas diferencias, entre - -

otras: ia· coalici6n es transitoria, no requiere registro, y c.Q. 

mo lo establece el articulo ·355 de la ley Federal del Trabajo, 

es para la defensa de intereses comunes y se puede formar con 



.73 

dos trabajadores o patrones. En camblo .el sindicato es permi 

nente, requiere de registro antes las Juntas de Conciliac10n

y Arbitraje o ante la Secretarfa del Trabajo y PrevlsiOn So-~ 

cial, se constituye para el estudio, defensa y mejoramiento -

de intereses comunes y para formarse se requiere de un mfnimo 

de 20 trabajadores o de 3 patrones, por lo menos, como lo in

dica el artfculo 364. Por otro lado, una coaliciOn d~ traba-

Jadores no puede ser titular de un contrato colectivo de tra

bajo que corresponde siempre a los sindicatos obreros, pero -

en cambio sf puede ser titular precariamente del derecho de -

huelga. 

En M~xico, el sindicato tiene sus orfgenes e influen-

cia, mas que de doctrina Inglesa o francesa, de la doctrina -

alemana, deriv4ndose de lo que en el siglo XVI se denomino -

assoclations compagnoniques y Gesellenverb!nden, y probable-

mente de una asoclaciOn de zapateros que en 1866, tomo el nom· 

bre de sindicato y dio a su comit~ administrativo la designa

ci6n de camara sindical. 

En M~xlco, en el perfodo pre-const1tucionalista, la -

Ley de Veracruz de Agustfn Millan del 6 de octubre de 1915, -

utilizo las dos denominaciones, asociaci6n profesional y sin

dicato, pero definiO a la primera como asociaciOn civil y so

lamente al segundo como instituciOn laboral. La Ley del Trab.!! 
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jo del Estado de Veracruz del 14 de enero de 1918, menc1on0 -

On1tamente al sind1cato, termlnologla que fue adoptada por la 

mayorla de las leyes de las ent1dades federativas. En el Pr.Q. 

yecto Portes Gil de 1929, se encuentran los dos t@rmlnos aso

claclOn profesional y sindicato en el articulo 283, s1n .. em-

bargo durante el curso de la regl~mentaclOn aparece exclus1VA 

mente el nombre de s1nd1cato. En la ley de 1931 y en la de -

1970, se utll1z0 1nvarlablemente el t~rmlno de sindicato. 

El s1ndicato no tiene Onlcamente como funclOn el de la 

lucha de clases, s1no que tambi~n tiene finalidades de tipo -

pollt1co y econOmlcas, como lo son: el estud1ar Ja situaciOn

de los trabajadores, procurar su mejoramiento, y lograr una -

adecuada organlzaclOn y mayor pre"araciOn de sus componentes. 

Corresponde por lo tanto, al sindicato procurar la unlOn de -

quienes lo Integran, conseguir el equilibrio entre los facto

res de la producclOn y armonizar los derechos del trabajo con 

los del capital, al igual que vigilar el cumpli~iento de sus

normas Internas a fin de obtener los fines que se haya pro- -

puesto. 

Los sindicatos se clasifican segOn lo expresa el arti

culo 360 de la ley de la Materia en: gremiales, que son los -

formados por trabajadores que prestan sus servicios en la mi~ 

ma empresa; Industriales, los formados por trabajadores que -
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prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma r'ª

ma industrial, instaladas en dos o mas entidades federativas; 

y el de oficios varios, que esta formado por trabajadores de

diversas profesiones. Est~s Olt!mos s6lo podran integrar 

agrupaciones gremiales cuando en el municipio en donde radi-

que quienes lo constituyan,.el nOmero de trabajadores de una

misma profesian sea menor de veinte. 

Para ser miembro de un sindicato de empresa se requie

re trabajar en la empresa de que se trate. 

Los sindicatos patronales son Jos formados por empre-

sas o propietarios de negocios de una o varias ramas de acti

vidades, que actOan localmente o en diferentes entidades fed~ 

rativas y constituyen organizaciones profesionales de carac-

ter nacional. Los sindicatos de patrones pueden ser: J.- Los 

formados por patrones de una o varias ramas de actividad; !l. 

Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas -

de actividad de distintas Entidades Federativas. 

En M~xico, las agrupaciones patronales prefieren no em 

plear en sus organismos la denominac16n "sindicato" sino que, 

al responder a un 1nter~s mas bien econ6mico y mercantil que

laboral, han adoptado otra terminologta. As! por ejemplo,. 

los comerciantes que se encuentran agrupados en diversos ti--
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pos de organizaciones, como la camara· Nacional de Comercio 

(CANACO) y la ConfederaciGn de C4maras de Comercio (CONCANACO) 

Los Industriales integran la camara de la Industria de la - ~ 

TransformaciGn (CANACINTRA); las c4maras de las diversas ln-

dustrias especializadas y de gran proyecciGn nacional, como -

la industria qufmlco-farmac~utlca; la Industria de la celulo

sa y el papel; la sidero-metalOrgica; o bien, la AsociaclGn -

Nacional de Banqueros y de Seguros o la ConfederaciGn de C4mA 

ras Industriales (CONCAMIN). En realidad existe solo una - -

agrupaciGn que responde Onicamente a intereses eminentemente-

1 aborales que es la ConfederaciGn Patronal de la RepOblica M~ 

xicana (C~PARMEX), que tiene como objetivos la de proteger 

los ~ntereses patronales y generalmente es la encargada, en -. 

caso especfflcos,de representar a sus asociados ante los tri

bunales y autoridades del trabajo. 

La razGn de estos distingos estriba en que el sindica

to gremia1 supone ·1a identidad de profesiones, en tanto que -

el de empres~ o patronal, descansa en la idea del trabajo co

man, estas agrupaciones en rigor no responden a un propGslto

de Justicia en el sentido democr4tlco de la .concepclGn fllosA 

flca, sino que m!s bien a una protecclGn integral de comunes

intereses, en esencia patrimoniales. 

En la pr!ctica los sindicatos de patrones, c!maras, --
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confederaciones o asociaciones de patrones no celebran contr~ 

tos colectivos de trabajo. 

En lo que se refiere a los requisitos para formar un " 

sindicato, se· pueden resumir en Jos siguientes: 

De frindo: ~1 sindicato es una agrupación de personas,

sólo que no todas pueden formar parte de él. Mas aan, nues-

tra ley prev~ la libertad para pertenecer a un sindicato o dg 

jar de pertenecer al mismo. Puede ser, una agrupación de tr~ 

bajadores o patrones, como se ha señalado anteriormente, sin

que pueda darse la posibilidad de que unos y otros ingresen a 

una misma asoclac10n profesional, puesto que no son posibles

los sin¿lcatos mixtos en nuestra leglslac10n. 

De edad: Pueden formar parte de los sindicatos menores 

entre 14 y 18 años, siempre que sean trabajadores, hombres y

mujeres. Esta disposición resulta ociosa, toda vez que para

ser sujeto del derecho del trabajo, se requiere que un traba

jador tenga cuando menos catorce años, lógico es que se re- -

quiera como mfnlmo esa edad para que se pueda slndicallzar. 

De sexo o nacionalidad: Mujeres y ·varones, sin distin

ción de sexo, pueden Integrar un sindicato. Los extranjeros

pueden formar parte de los sindicatos, en los estatutos pue--
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djn plantearse ·limitaciones para ocupar cargos sindicales o 

puesto de d1reccian, sin que ello Implique d1scrim1nacian, 

pues sus demas derechos quedan lncalumes. 

De nOmero: los· sindicatos deberan de constituirse con 

un mfn1mo de veinte trabajadores en servicio activo o con 

tres patrones, por lo menos. 

De forma: la finalidad de toda agrupacian sindical han 

de ser el estudio, el mejoramiento y defensa de los Intereses 

gremiales. Una agrupacl6n que persiga otras finalidades podra 

tener cualquier caracter jur!dlcq,pero jamas constituir& un -

sindicato, conforme a los t~rminos de la leglslaclOn mexicana. 

los trabajadores de confianza no pueden Integrar o In

gresar a un sindicato, tal y como lo dispone el articulo 183-

de la Ley Federal del Trabajo, y en los estatutos se podrl!n -

determinar la condiclOn y los derechos de sus miembros, que -

sean promovidos a un puesto de confianza. Esto es v!lido, ya 
que los trabajadores de confianza tienen Intereses diferentes 

y a veces contradictorios con los demas trabajadores, asf mi~ 

mo y en algunas ocasiones por su preparaciOn podr!an posesio

narse de los mejores puestos sindicales. Pero las ~ondiclo-

nes de trabajo contenidas ·en el contrato colectivo que rija -

en la empresa o establecimiento se extenderan a los trabajad~ 
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res de confianza, salvo dlsposlclOn en contrario consignada -

en el mismo contrato colectivo, tal y como lo'seílala el art1-

culo 184 d.e Ja Ley Federal del Trabajo. 

Para que se considere legalmente constituido un. sindi

cato, debera de registrarse en la Secretar1a del Trabajo y -

PrevlslOn Social en Jos casos de competencia federal y en las 

Juntas de ConclliaciOn y Arbitraje en Jos de competencia lo--

cal, la autoridad de trabajo no podra negar un registro, slefil 

pre y cuando se cumplan los siguientes requisitos que se deb.!l, 

ran de presentar por duplicado: 

a).- Copla autorizada del acta de asamblea constltutl-

va. 

b).- Anexar una lista con nOmero.progreslvo con los -

nombres y domlcl.l los de los agremiados, domicilio de los pa-

trones, empresas o establecimientos en donde presten sus ser-

vfc1os; 

c).- Exhibir copla autorizada de los estatutos. 

d).- Copia autorizada del acta de la asamblea en que -

se hubiese elegido la mesa directiva sindical. 

Los documentos a que se refieren las fracciones ante-

rlores seran autorizados por los Secretarios General, de OrgA 

nlzaclOn y de Actas, salvo lo dispuesto por los estatutos. 
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Si la autoridad ante la cual se so iclta el registro -

no re~uelve al respecto dentro de un t~rm no de sesenta dfas, 

los solicitantes podr4n requerirla para q e dicte resoluciOn; 

si no lo hace a pesar del requerimiento, registro se estl-

mara hecho para todos los efectos legales y la autoridad debi 

r4 expedir la constancia respectiva. Este supuesto nunca se

dar! ya que la autoridad lo que qui~re es egar el registro.

por lo que nolá'bstendr4 de dictar la resol ciOn correspondien 

te, sino que al contrario, se apresurar! a negarlo. 

Todos los registros en la pr!ctlca, por causas de tipo 

polftico o econOmico, se encuentran suspen ido~ en la mayorfa. 

de los casos se le niega por una u otra catsa o por no poder

desahogar los promoventes los requerlmlent s que se le formu

lan. Son en muchas ocasiones los· sindicato de las mismas ra

mas· los principales opositores de los nuev s sindicatos. 

El registro por ley, podr3 negarse a icamente si el -

sindicato no se propone la finalidad prevls a en el artfculo-

356; si no se constituyo con el namero de m embros fiJadQs 

por el artfculo 364; y por no exhibir los d cumentos a que se 

refiere el articulo 365, todos de la Ley Fe eral del Trabajo. 

Satisfechos los requisitos se establ cen para el regi~ 

tro de los sindicatos, ninguna de las autor dades correspon--
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dientes podr! negarlo. 

El registro del sindicato podrl cancelarse Onicamente

en caso de disoluc16n del sindicato o cuando la agrupaciOn 

constituida deje de tener los requisito~ legales para su exl~ 

tencla jurtdicn, La Junta de ConctliaciOn y Arbitraje resolv~ 

r6 acerca de la cancelaciOn del registro. Si se trata de sin 

d1catos locales, la Junta competente sera la.que hubiera he-

cho el registro respectivo. La Junta Federal resolver! sobre

los casos de cancelación de sindicatos federales. Los sindi

catos no estan sujetos a disolución, suspenci6n o cancelación 

de su registro por v!a administrativa. La cancelación del re

gistro deber! hacerse por vta jurisdiccional. 

Por otro lado, los estatutos de los sindicatos, debe-

ran de contener para su validez Jurtdica, la siguiente infor

mactOn: 

1.- Denominación: Para distinguir a la asociaciOn de -

las demas. 

11.- Domicilio: El lugar en donde se haya hecho la - -

constituctOn. 

111. Objeto: Deber! de especificarse la clase de sindl 

cato de que se trata, expres4ndose con claridad las finalida

des de su constitución, para una correcta interpretación de -
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1 a misma. 

IV.- Duraclln: Esta puede ser por tiempo fijo o 1nde-

.ternilnado, ,pero si falta este requ1.s1to, se entendera que el

ilndlcato se constituye por tiempo indeterminado. 

v.- Condiciones de admlslOn de miembros. 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados: Llber-

tad de ingreso o de renuncia, comisiones que deban desempeftar, 

asistencia a asambleas. 

VII.- Motivos y procedimientos de expuls16n'y corree-

clones disciplinarlas. Cuando se trate de su expuls10n del s~ 

no de la agrupacl6n sindical (ap11cac16n de la llamada cl!UsM 

la de exclus16n) la ley permite al trabajador realizar su de

fensa y apelar al consenso mayoritario de sus compaíleros de -

trabajo. 

VIII.- Forma de convocar asambleas, @poca de celebra-

c10n de las ordinarias y qu6rum requerido para sesionar. 

IX.- Procedimiento para la elecc16n de la directiva y

nOmero de sus miembros. 

X.- Perfodo de durac16n de la directiva. 

XI.- Normas para la admln1stracl0n, adqu1s1c10n y dls-

pos1cl0n de los bienes, patrimonio del sindicato. 

cal; y 

XII.- Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. 

XIII.~ Epoca de presentac16n de cuentas. 

XIV.- Normas para la llqu1daci6n del patrimonio s1nd1-
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XV.- Las dem!s normas que apruebe la asamblea. Este -

precepto se refiere a los requisitos que se deben cumplir pa

ra que proceda la apllc~cl6n de la clausula de expulsl6n: a) 

debe llevarse a cabo una asamblea a la que concurran las dos

terceras partes de los miembros totales del sindicato o de la 

seccl6n; b) la votaclOn tiene que ser directa y no delegada; 

c) el trabajador afectado, como ya se menciono anteriormente, 

sera oTdo en defensa. En la practica resulta Imposible para -

un sindicato nacional como el 'petrolero o el de electricistas, 

reunir el qu6rum a que se refiere este artTculo para que pro

ceda la expulsl6n, que ademas debe ser decretada por las dos

terceras partes del total de los miembros del sindicato. Es

conveniente que a dicha asamblea asista un Inspector de trabJ!. 

jo para que d~ fe de que se cumplieron los requisitos exigi-

dos, ya que en caso contrario se puede objetar la validez de

la expulsi6n. 

No podran formar parte de la directiva de los sindica

tos: los trabajadores menores de·diecis~ls aHos, ni los ~x- -

tranjeros. 

La directiva de los sindicatos debe rendir a la asam--

blea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallJ!. 

da de la admlnlstracl6n del patrimonio sindical. Esta obliga

clOn no es dispensable. Por ociosa deberTa de suprimirse esta 
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Oltima frase, ya que todas· las dem4s obligaciones que establA 

ce la ley tampoco lo son. 

r 
Los sindicatos legalmente constitufdos son personas jy 

r1dicas Y. tienen capacidad para adquirir bi•nes muebles, para 

adqülrir bienes inmuebles destinados inmediata y directamente 

a los objetivos de la agrupaci6n, para defender ante todas -

las autoridades los derechos de sus agremiados, y ejercer las 

acciones judiciales o administrativas que en cada caso especl 

fico procedan, independientemente de las acciones colectivns

que sea preciso intentar en favor de sus agremiados. El sin

dicato en realidad se constituye en el momento de ser aproba

do por la Asamblea y adquiere asf la "capacidad de goce", y -

si no est4 registrado no podr4 actuar ante las autoridades lA 

borales. 

Los sindicatos representan a sus miembros en )a defen

sa de los derechos individuales que a ~stos correspondan. 

Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar 

o intervenir en forma directa en sus asuntos, demandas~ jui

cios. Puede cesar, en estos casos, y a petici6n de los pro-

pios interesados, la intervenci6n sindical. Pór regla general 

la representaci6n la ejerce uno de los secretarios o cualquiA 

ra otra persona que la mesa directiva designe para el caso, -

salvo que exista disposici6n especial en los estatutos. Los-
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miembros de la directiva que· sean separados por el patran o -

que se separen por causa Imputable a ~ste continuaran ejer- -

clendo sus funciones, salvo lo que dispongan los estatutos. 

Trat!ndose de Jos asuntos que ataften a la agrupaclan," 

el secretarlo general ostenta su representaclan y a su vez, -

cada una de las personas que ocupan las dem!s secretarfas se

deja la tarea de fungir como representante en los asuntos que

le compete. 

Son obligaciones de los sindicatos, segan el artfculo-

377 de la Ley Federal del Trabajo: proporcionar Jos informes

que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se 

refieran exclusivamente a iu actuaci6n como sindicato; comun! 

car a la autoridad ante la que estan registrados, dentro de -

un t~rmlno de diez dfas, Jos cambios de su directiva y las mQ 

dlflcaclones de los estatutos, acompaftando por duplicado co-

pla autorizada de las actas respectivas; Informar a la misma

autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas 

de sus miembros. 

Asf mismo, queda prohibido a Jos sindicatos: Interve-

nlr en asuntos religiosos y ejercer Ja profesian de comercia.!!. 

tes con !nlmo de lucro. Las sociedades cooperativas que se 

constituyan, aun cuando est~n formada por Jos trabajadores, -
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no.tendran ningOn caracter sindical y ¿areceran de personali

dad Jurldica para cualquiera finalidad de esa naturaleza. 

Por Oltimo, los sindicatos se dlsolveran por el voto -

de las dos. terceras partes de Jos miembros que los Integren y 

por transcurrir el término fijado en los estatutos. 

3.3. ConceptuallzaciGn de contrato colectivo de trabajo. 

El contrato colectivo de trabajo es de vital importan

cia por su alto valor jurldlco, econOmico y social, es el in,1 

trumento de la clase obrera que le permite lograr las mejores 

condiciones de trabajo que han de regular Tas relaciones en-

tre Tos factores de producciOn, del capital y del trabajo y -

permite al movimiento obrero organizado lograr gradualmente -

estas mejoras, constituyendo la forma mas agil de obtenerlo -

conforme a las condiciones econGmicas de una determinada em-

presa, aunque en contadas ocasiones directamente proporcional 

.al mejoramiento econOmlco del factor capital. 

El contrato colectivo. adquiere la funci6n de la ley en 

un determinado y particular campo de acciOn y significa un e,1 

fuerzo democratizador del Derecho, ya que son Tos propios - -

miembros de la relactOn de trabajo quienes van a establecer -
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sus propias condiciones, siempre que ~stas sean superiores.a

las se~aladas en la ley, proceso que se d! en el mayor equil! 

brlo posible, por la igualdad que adquiere el trabajador fren 

te al patr6n el amparo de la asociación profesional. 

Los autores no se ponen de acuerdo en la definici6n 

del contrato colectivo de trabajo, existen divergencias en el 

Derecho Positivo, asf como en la doctrina, las definiciones -

varfan de acuerdo a Tos pafses y a los autores, y esto por 

dos razones principales: primero el contrato colectivo ha ad

qul.rido particularidades en cada naciOn según la pol ftica la-. 

boral jur!dica que haya adoptado y en segundo lugar por que -

aun no se encuentra terminado el debate sobre la naturaleza -

jur!dica de la institución. 

llan sido varias las denominaciones que se le ha'n dado

al contrato colectivo de trabajo, segOn Guillermo Cabanellas

se han utlllzado las siguientes: "contratOdG!:paz SOC·ial, con

cordato de trabajo, tratado intersindlcal; concordato inter-

sindlcal, reglamento corporativo, contrato de tarifa, acuerdo 

corporativo, pacto normativo, reglamento intersindical, con-

venci6n normativa, contrato sindical, reglamento colectivo de 

Tas relaciones de trabajo, capitulaciones colectivas, pacto -
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~~trabajo, entre ·i19unas m4s"(24). 

L~s orfgenes del término contrato colectivo de trabajo, 

como ya se ha.dicho anteriormente, se remontan ~l Derecho Ci

vil, que era un ordenamiento regula¿or de la~ relaciones en-

tre los particulares, por lo tanto, la Onlca figura jurfdlca

que podfa legitimar la relaciOn colectiva de las asociaciones 

obreras y los empresar.los era el contrato, y se le di.o el nom 

bre de colectivo porque se aplicaba a una colectividad de tr~ 

bajadores. 

La legislaciOn alemana lo denomino Tarifvertrag, en la 

Ley de Tarifas del 9 de abril de 1949, aunque tambHn se le -

·denomino convenio colectivo; en Francia se le llamo contrato

colectivo de trabajo, al Igual que en !tal la; en Espafta a.lgu

nos .autores le denominaron convenio colectivo sindical, e\ 

cual apareclO en la Ley Espaílola del 24 de abril de 1958, pero 

otros autores como Pérez Botija le llamo convenios colectivos 

y Manuel Alonso Garcla utiliza Indistintamente el término con 

ven1o y pacto colectivo de condiciones de trabajo. 

Como se puede ver, existen mOltlples acepciones del 

contrato colectivo de trabajo, las cuales varlan de acuerdo -

(24). CABANELLAS, GUILLERMO.-Derecho Normativo laboral.- 3a. EdlclOn.-Edl 
torial Blbllografica Omeba.-Buenos Alres,Arg.-1963.-Pag, 40. -
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al autor y al pafs de que se trate, pero todos en lo que·anl

camente coinciden es que pretenden establecer las condiciones 

de trabajo, asf mlsmo existen diversos requlsltos para que 

tenga validez et contrato colectivo d~ trabajo, de acuerdo a

las reglas de cada pafs en et caso concreto 

Por attlmo, en M~xico en ta exposjc10n de motivos de -

la Ley de 1970, se pone de manifiesto que el contrato colecti 

vo de trabajo, se deberfa de denominar convenci6n colectiva -

de trabajo, pero se lteg6 a ta conclusi6n de que era conve- -

niente conservar el nombre de contrato colectivo de trabajo,

toda ·vez que ~ste se encuentra generalizado en la ley, en la

jurisprudencia, en la doctrina y entre los trabajadores y pa

trones. Ademas se considero que la denominaci6n de contrato

c~lectivo de trabajo, no afectaba la naturaleza jurfdica de -

la institucHn. El Maestro Mario de la Cueva, seílala que: 

"Las convenciones colectivas serfan la expres16n jurldica un! 

versal de las aspiraciones y necesidades del trabajo humano:

para la concepci6n triangular de nuestro estatuto, hemos ex-

pl1cado varias veces, las convenciones colectivas son el v~r

tice de ese triangula equll3tero, y si bien es cierto que sus 

dos bases, la slndicaci6n y Ja huelga, fueron las promotoras

del derecho del trabajo, colectivo e Individual, tambHn Jo·

es que las convenciones constituyen la finalidad suprema del-
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presente"(25). 

Estamos de acuerdo con lo anterior, toda vez que el 

nombre de contrato colectivo de trabajo, nos d! una idea del

Oerech·o Civil, donde la figura contractual es la que domina -

todo el sistema de las relaciones privadas, y por otro lado.

por que nada tiene que ver el contrato colectivo de trabajo,

con Ja concepci0n.m11enaria del contrato romano civilista. -

'No es un contrato, por que todos los contratos requieren de -

un acuerdo de voluntades, lo cual no ocurre en el contrato C.!1. 

lectivo de trabajo, porque en muchis ocasiones, no se da la~ 

voluntad del trabajador, ni mucho menos la de el patrOn. En

cl materia civil, un contrato que se haya obtenido por error, 

dolo, violencia o mala fe, se encuentra afectado de nulldad,

y por lo general )os contratos colectivos de trabajo, nacen -

por una amenaza de huelga, por lo que se puede obtener, no s~ 

lo en ausencia de la voluntad del patrOn, sino aan en contra

de su voluntad. Por otro lado el elemento "colectivo• en de

terminado momento resulta ocioso y equfvoco, toda vez que por 

un lado el sindicato siempre deber! de tener el caracter de -

colectivo, en virtud de que es una agrupaci6n de trabajadores 

y por otro lado en la mayor!a de los casos, sino es que siem

pre el patrOn puede ser un sujeto individual. Pero en virtud-

(25). DE LA CUEVA, MARIO.-obra citada.-P!gs. 378 y 379. 
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de lo manifestaao en la exposiciOn de motivos de la. Ley de 1970, 

la cual indica las razones por la cual es conveniente que se

siga continuando con la denomlnaciOn de co~trato colectivo de 

trabajo, nosotros la seguiremos utilizando. 

El contrato colectivo de trabajo es la suma de todas -

aquellas adiciones que se hacen a la Ley Federal del Trabajo,_ 

en cada centro ·laboral en particular, es un compromiso del P.i! 

trOn, ya no frente a un trabajador, sino frente a la suma de

quienes integran la fuerza de trabajo, es un instrumento evi

dente de fuerza social en donde se van proyectando, con el c~ 

rrer de los anos, las legttlmas conquistas y aspiraciones de

los trabajadores. 

Por Oltimo, creemos que la filosof1a del contrato ca-

lectivo de trabajo es una man1festaci0n de la clase trabajad~ 

ra que busca se tome en cuenta su dignidad como ser humano, ~ 

que se presenta ante el patrOn, no a suplicarle la conceslOn

de un derec~o legttimo o el cumplimiento de un compromiso pa~ 

tado, sino a exigir, incluso bajo la amenaza de huelga, que -

tales derechos y compromisos sean cumplidos, d~ndole al trabA 

jador la fuerza necesaria para ello. 
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3.4. El contrato colectivo de trabajo y su deffnlcf6n según 

la Ley Federal del Trabajo vfgente. 

En el artfculo 386 de 1 a Ley Federal del Trabajo, se -

encuentra e·l concepto legal de contrato colectivo de trabajo,

el cual a la letra dice: 

Artfculo 386.· Contrato colectivo de trabajo es el con 

venio celebrado entre uno o varios slndicitos de trabajadores 

y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patro-

nes, con objeto de establecer las condiciones según las cua-

les debe prestarse el trabajo en una o mas empresas o establ~ 

cimientos. 

De la deflnlclOn anterior se desprende lo siguiente: 

a).- El legislador le atribuye naturaleza de convenio

esto es, como un acuerdo bilateral, que no emana de la volun

tad de una sola de las partes. El legislador, no contempla el 

caso de que el contrato colectivo de trabajo sea dictado por

la autoridad. 

b).- Las partes en el contrato colectivo son: la parte 

empresarial o patronal y la parte trabajadora. El sujeto tra

bajador debe estar necesariamente representado por una organl 
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za¿t6n sindical, dotada ~e personalidad jurTdica debidamente

reconocida, y la parte patronal puede ser una asoclacl6n pro

fesional, reconocida jurTdlcamente, o un empresario aislada-

mente considerado y la raz6n es po~ que el empresario se liga 

jur!dlcamente por si mismo y no vinculado a terceras personas. 

c).- El objeto del contrato colectivo tiene como fina

lidad fijar las condiciones de trabajo, estableciendo normas

de caracter general y abstractas que deberan de trasladarse a 

las relaciones Individuales de trabajo, es decir, de la figu

ra surge un efecto regulador y normativo, siendo esto lo ca-

racterTstico del contrato colectivo, no obstante no desapare

ce el efecto obl lgaclonal o constitutivo. Por lo tanto, hay

patrones que no estan obligados a celebrar contratos colecti

vos de trabajo, por no ser titulares de una empresa o establ~ 

cimiento, por ejemplo los sindicatos, y en el hogar, cuando -

se emplean trabajadores dom~stlcos. 

d).- Que su campo de apllcaci6n sera necesariamente -

una empresa o establecimiento, as! como en la unidad t~cnlca

que como sucursal, agencia u otra forma semejant_e, sea parte

Integrante y constrlbuya a la reallzacl6n de los fines de la-

empresa. 

De la deflnlcl6n anterior~ ~n especial de lo seílalado 
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en el ·1~c1so c), surgen conclusiones contradicto~1as, segOn -

l~ 1nclinac10n doctrinaria que sostengan los comentaristas, 

pue~.mientras que para unos el contrato colectivo de trabajo

es normativo, para otros no es as!, ya que lo consideran como 

de ejecuc10n, por cuanto que, segOn ellos, el sindicato obre-· 

ro pacto con el patrOn, por medio del contrato colectivo de -

trabajo. la real izaciOn de las labores que ejecutar!n sus agrQ 

miados. Esto no es convincente, ya que en el contrato colectl 

vo de trabajo, no solo se pacta la real 1zaci0n de las labores

que se ejecutaran, sino que su contenido se refiere practica

mente a todas las partes de la relac10n laboral, incluyendo -

la duraciOn de la jornada, salarios, etc. En el contrato co

lectivo de trabajo, se fijan las bases generala~ o condic1o-

nes conforme a las cuales se prestar~ el trabajo. Por lo cual 

creemos que el contrato colectivo de trabajo es nor.mativo. 

*** 
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CAPITULO :V 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO EN EL DERECHO 

HE XI CANO 

La celebracion del contrato colectivo de trabajo. 

El contenido, revislOn y vigencia del contrato colect.! 

vo de trabaJ.o. 

4.3. Su terminaciOn. 

4.4. Algunas consideraciones sobre el contrato colectivo de 

trabajo. 

*** 
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CAPITULO IV 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONTRATO 

COLECTl YO DE TRABAJO EN EL DERECHO 

MEXICANO 

4.1. La celebractOn y ·vigencia del Contrato Colectlvo de 

Trabajo. 

Una de las caracter1stlcas d1stlnt1vas del contrato C.Q. 

lectivo de trabajo, es la imposfcl6n al patrOn de celebrarlo, 

convfrt!endolo en un ~eber jurfdlco para el, f ndependlentemen 

te de que este de acuerdo o no en celebrarlo, caracterfstfca• 

que rompe con el principio de la libertad contractual vigente 

en casl todos los. actos jur!dicos y especialmente en los con

tratos. 

En relac16n a esto el artfculo 387 de la Ley Federal -

del Trabajo, dice: 

"El patr6n que emplee trabajadores miembros de un s1n

dlcato tendr~ obligac10n de celebrar con este, cuando lo soli 

clte, un contrato colectivo. 

Sl el patriln se niega a firmar el contrato, µodran los 
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trabajadores ejercitar el d~recho de huelga· consignado en el

artfculo 450." 

tlac1endo un poco de historia, en un pr1nc1plo el contr~ 

to colect1vo se logro 1mponer por la fuerza de las organiza-

clones, obreras, ·pero no exlstla el deber jur!dfco para el pa 

trOn de celebrarlo, los trabajadores para poder alcanzar los

flnes que persigue el contrato colectivo, demandaron que se -

hfcfera obligatorio para el patrOn su celebraclOn, lnqufetud

que fue recogida por el legislador mexicano, quien qulzo que

la 1nst1tuc10n const1tuyera un derecho para la clase trabaja

dora, pero como aut~ntlca garantla. 

Por otro lado el Maestro De Buen, dfce al respecto del

art!culo 387 de la ley laboral, que es la disposfcfOn mas Im

portante y merecedora de toda clase de elogios del derecho co 

lectivo. Ademas seílala que Independientemente de esto, el ªt 

tlculo contiene dos errores garrafales: "El primer error. de

tfpo t~cnlco, es considerar que puede celebrarse un "contrato" 

por obl lgacfOn. Se expl fea en raz6n del abuso del t~rmfno 

"contrato" que, heredado del sistema liberal, no ha sido adJl. 

cuadamente sustltu!dó· en el derecho social. tloy su uso se·

apoya en tradiciones no muy respetables, pero que para los lg 

glsladores de ¡g70 fueron suficientes. El segundo error, de

tipo gramatical, lleva a la idea de que el derecho de huelga-
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se hace valer en gimnasios y estadios y que debe de contar, -

ya, con tanto "ejercicio", con una poderoso musculatu~a. La

confus16n entre "ejercer•• y "ejercttar". muy frecuentemente -

en nuestros legisladores, conduce a esos extremos".(26) 

Estamos de acuerdo con las observacione~ anteriores, -

principal mente con 1 a que hace al uso y al abuso del tt'irmino

•contrato•, el cual como seHala atlnadamente el Maestro de 

Buen no ha sido sustituido por el Derecho Social, pero por lo 

~ue hace a la palabra "ejercitar", en la practica aunque no -

es correcto, se ut11fza corno sin6n1mo de •ejercer". 

El conirat~ colectivo de trabajo, puede nacer a la vida 

jurfdica por dos vfas: la ordinaria y la de huelga¡ por la -

vfa de huelga, cuando el patr6n se encuentra en el supuesto -

del artfculo JB7, comó se vi6 anteriormente, y por la vfa or

dinaria, que es cuando se celebra el contrato colectivo de 

trabajo, sin necesidad de emplazar a huelga a la empresa opa 

tr6n, en virtud de que las partes han llegado a un convenio -

para la ·celebraci6n y firma del mismo. En la practica los sin 

dicatos en la mayorfa de las ocasiones solicitan la firma de

un contrato colectivo de trabajo por la vfa de huelga. 

(26). DE BUEN, NESTOR.- obra citada.- P4g. 789 
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El Maestro Mario de la Cueva, senala como ~os requis1-

tos para la celebraclOn del contrato colectivo de trabajo los 

materiales y formales: "serian tal vez uno solo, a saber, la

existencia de un sindicato dotado de personalidad jurfdica, y 

los segundos se compondrfan de las formalidades de que debe -

revestirse a los contratos colectivos para que adquieran ex!_! 

tencia legal y puedan ~roducir sus efectos."(27) 

El Maestro J. JesOs Castorena, señala también como re-

quis1to para la existencia de un contrato colectivo el conse.!'.!. 

timlento. Nos dice que el contrato colectivo de trabajo es el 

resultado de la libre discus!On entre los contratantes y ex-~ 

cepcionalmente, de una decislOn de autoridad, de un acuerdo· y 

de _una decisiOn, cuando sOJo se obtiene el consentimiento de

los interesados sobre una parte del contrato colectivo de trJ!. 

bajo, o de las peticiones formuladas al patron por los traba

jadores. Señalando 1dem4s que: "El consentimiento en el con

trato colectivo de trabajo, es un requisito de existencia; si 

el legislador derivo hacia las partes la facultad o funciOn -

de establecer las condiciones de trabajo en uno o varios cen

tros de trabajo, es 16glco que en el ejercicio de esa facul-

tad o func!On i_ntervenga y se haga 1ntervenir el consentimie11 

to.'51 éste no es capaz de encontrar Ja formula de conv!venc1a, 

(27). DE LA CUEVA, MARIO.- obra citada.- P4g. 453. 
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puede afirmarse que las partes han fracasado en. su cometi

do". (28) 

Respecto a los requlsltos senaladQs por el Maestro Harto 

de la Cueva, se puede observar lo sigulente: El sindicato de

ber! de acreditar su personalidad jurfdlca con la toma.de no

ta del comltl! ejecutivo slndical vlgente, expedida por la au

toridad correspondiente¡ en cuanto a los requisitos formales

seftal a Onlcamente dos: la forma escrita y el dep6slto ante la 

autoridad que designe la ley, estos son los elementos funda-

mentales para la vida y eflcacia de los contratos colectlvos, 

la ~oran escrita es el resultado de la necesidad de dar a co-

nocer a qull!nes van a quedar obligados a su cumpllmlento, asl 

como a Jos que vengan maftana a la empresa o establecimiento y 

aOn a terceras personas, las condiciones de trabajo existen-

tes en la empresa, es la garantla de autentlcldad, de certeza 

de los derechos y de las obligaciones contraldas¡ por otro lA 

do el depOslto es el procedlmiento para dar n conocer el nue

vo orden jurldlco de Ja empresa y determinar el momento a pa~ 

tlr del cual cobra vlgencla. 

Aslmlsmo, pensamos que habrfa que agregar otro requlsi-

(28).CASTORENA, J. JESUS.- Man_ual de Derecho Obrero.- 6a. EdlcH!n.- Ml!xl
co.- 1984.- P!g. 269, 
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to de forma que es que el contrato colectivo de trabajo, se -

deba. celebrar por triplicado, esto con la finalidad de que un 

ejemplar del contrato colectivo de trabajo quede en manos de" 

cada una de las partes que lo celebran y el otro tanto, quede 

en poder de la autoridad ante la que se deposita, ya que la -

falta de esto, trae como consecuencia que el mismo no produz

ca efectos legales con relaclOn a los terceros, ya que entre

las partes contratantes los produce desde el .momento en que -

queda firmado. 

Por lo que hace a lo señalado por el Maestro J. JesOs -

Castorena creemos que es err6nea su observac10n, ya que un 

contrato colectivo de trabajo, como se ha visto puede surgir

ª la vida jurfdlca sin el consentimiento del patrOn o empresA 

rio, por lo que creemos que el consentimiento no es un requi

sito para la existencia del contrato colectivo de trabajo. 

El articulo 390 de la Ley Federal del Trabajo, señala -

los requisitos que deber4 contener el contrato colectivo de -

trabajo: "El contrato colectivo de trabajo deber4 celebrarse

por escrito, bajo pena de nulidad. Se har4 por triplicado, eu 

treg4ndose un ejemplar a cada una de las partes y se depositA 

r4 el otro tanto en la Junta de ConclliaclOn y Arb1traJe o en 

la Junta Federal o Local de ConcillaciOn, la que despu~s de -

anotar ia fecha y hora de presentación del documento lo reml-



. ' 

102 

tira a la Jtinta Federal o Local de Confctlfaclón y Arbitraje. 

El contrato surtir! efectos desde la fecha y hora de present1 

clón del documento, salvo que las partes hubiesen convenido -

en una fecha distinto". 

Por lo que respecta al Oltlmo parrafo del .artfculo que 

acabamos de transcribir, consideramos que deberfa suprimirse, 

porque si al momento de celebrar el contrato colectivo de tr~ 

bajo, las partes pactan que el mismo debera entrar en vigor -

en una fecha determinada o distinta a la fecha de su depósito 

ante la autoridad correspondiente, el contrato podra surtir -

sus efectos jurfdlcos entre quienes Jo celebraron, ~e~o no 

surtir! efectos frente a terceros, En relacl6n a lo anterior, 

podemos poner por ejemplo, ·e1 caso de que se presente un em-

pJ azamlento a huelga ante Ja Junta Federal de Conciliación y

Arbitraje, de una empresa de competencia federal, que ya tie

ne celebrado un contrato colectivo de· trabajo, pero que no ha 

sido aOn depositado ante Ja autoridad correspondiente, y cuyo 

objeto lo constituya la celebración y firma de un contrato C.!!. 

lectivo de trabajo; de acuerdo con lo establecido por el artI 

culo 923 de la Ley de la materia, el cual ordena que Preside~ 

te de la Junta, antes de Iniciar el tramite de cualquier em-

plazamlento a huelga, 'debera cerciorarse de que no exista de

positado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un 

contrato colectivo de trabajo, para lo cual debera de ordenar 
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la certlf1cacl6n correspondiente, y en el presente caso sl el 

contrato colectivo de trabajo, ya fue celebrado, pero no se -

ha depositado ante la Junta Federal, el Departamento de Ana11 

sis y Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos 'Interlo~ 

res de Trabajo, certtflcar4 que lo existe depositado el con-

trato colectivo y en consecuencia se ordenara dar tr4mlte al

emplazamiento a huelga que presento un sindicato diverso, al

que tiene celebrado un contrato colectjvo de trabajo. 

Asf mismo, cabe hacer mencl6n a la ejecutoria de la -. 

Cuarta Sala de fecha 10 de mayo de 1943 citada por el Maestro 

Mario de la Cueva en su libro El Nuevo Derecho Mexicano del -

Trabajo que a la letra dice: "Amparo directo 1709/42-la., 

Sindicato control proletario de maslcos: La falta de dep6sito 

d~ un contrato colectivo de trabajo ante las Juntas de concl-

1 iaci6n y arbitraje, trae como consecuencia que el mismo no -

produzca efectos con r~lac16n a tercero, ya que entre los con 

tratantes los produce desde el momento en que queda firmado". 

Por lo que en conclusl6n el artfculo 390 de la Ley Fe

deral del Trabajo, deberfa de establecer que el contrato co--

. lectivo de trabajo, independientemente de la fecha en que se

celebre o se firme, debera entrar en vigor Onica y exclusiva

mente desde la fecha y hora en que sea depositado en la Junta 

de Conc1llaci6n y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de-
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d~ ~onc111ac16n y Arbitraje, 

Los sujetos que intervienen en la celebracion de un 

contrato colectivo de trabajo, como.ya se vl6· •nteriorminte -

son: por el lado de los trabajadores, un sindicato y por lo -

que corresponde a la parte patronal, uno o varios patrones o

sindicatos de patrones. 

Pero ex1~te la posibilidad de que puedan concurrir en una m1a 

ma empresa dos o m!s asociaciones profesionales o sindicatos, 

Ja Ley Federal del Trabajo prev~ tal situac16n y la plasma en 

su artfculo 388 que dice: 

"Si dentro de la misma empresa existen varios sindica

tos, se observaran las normas siguientes: 

!.- SI concurren sindicatos de empresas o Industriales 

o unos y otros, el contrato colectivo se celebrer~ con el que 

tenga mayor namero de trabajadores dentro de la empresa; 

!!.- SI concurren sindicatos gremiales, el contrato c~ 

lectivo se celebrar! con el conjunto de los sindicatos mayor! 

tarlos que representen a. las profesiones, siempre que.se pon

gan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrar! -

un contrato colectivo para su profesl6n; y 
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l!I.- SI concurren sindicatos gremiales y de empresa o 

de Industria, podran los primeros celebrar un contrato colec

tivo para su profeslOn, siempre que el nOmero de sus afilia-

dos sea mayor que el de los trabajadores de la misma profe- -

siOn que formen parte del sindicato de empresa o de Industria: 

Como se v~ en este precepto, pueden coexistir agrupa-

clones de distinto signo o tendencias, o de caracterfsticas -

diferentes dentro de uná misma empresa. Puede darse el caso -

de coexistencia de un sindicato de empresa y un sindlcato in

dustrial o varios gremiales. Tal serla el caso, por ejemplo -

de las empresas de avlaciOn o de lai empresas. period!sticas,

pues en las primeras se puede contemplar la presencla de sin

dicatos de pllotos, de radio-operadores, de sobrecargos, de -

personal de tierra e Inclusive admlnlstratlvos; en las segun

das pueden convivir slndlcatos de redactores, de linotipistas, 

de fotOgrafos, de impresores o de personal administrativo. En 

estos ejemplos en que por la especiall~ad a la que se dedican, 

los miembros de cada agrupaclOn han celebrado contratos cole~ 

tlvos, y nada Impide legalmente por otra parte su unificaclOn, 

~para celebrar todos ellos un s6lo contrato colectivo. En re

laclOn a esto, pensamos que serta 1 o mas conveniente y acertJt 

dado, en primer lugar para el patrOn porque as! no tendrla 

que estar negociando los diversos contratos colectivos que 

tiene celebrados con cada uno de los slndlcatos y sus l!deres; 
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y p6r el lado de los trabajadores porque asf iabrfa una ma~or 

unl6n, ya que de lo contrario la fuerza sindical serfa menor. 

Los sindicatos Industriales o los sindicatos naciona--

1 es de industria, en sus orfgenes, se integraron con varias -

ramas de Ja .actividad fabril dentro de una empresa, tal y co

mo ocurrl6 con los trabajadqres ferrocarrileros o con los tex

tiles. Respecto de Jos primeros, estuvieron organizados en -

un pr1nc1pio en fraternid~des de 1renistas, de cal~ereros; de 

carpinteros, de telegrafistas, de despachauores, etc~tera, 

hasta que en conjunto constituyeron el Sindicato Nacional de

Trabajadores Ferrocarrileros de la Rep0bl1ca Mexicana, en re

laci6n a Jos segundos ocurri6 lo mismo con troclleros, tejedQ 

res, urdidores, mecanlcos, etc~tera, al unificar sus esfuer-

zos para presentar un frente unido en la contratacl6n de sus

serv1cios y obtener de manera conjunta, Ja protecc16n de sus

derechos respectivos. 

Cabe hacer menct6n que respecto del artfculo 388 de la 

Ley Federal del Trabajo que senala que los contratos colecti

vos existentes dentro de una misma empresa no ampararAn a ca

da trabajador, sino que cada trabajador segOn sus caracterfs

tlcas estar4 regido por uno solo de esos contratos colectivos 

existentes en la empresa. 
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El sindicato que desee firmar un contrato colectivo 

con determinada empresa, o sea el que pretenda ser el titular 

del mismo, adem!s de tener capacidad para ello, es decir, de

encontrarse registrado ante la autoridad competente, como ya

se menciono anteriormente, debe de encontrarse debidamente l~ 

gitlmado para ello. Es muy frecuente que en la practica alg~ 

nos sindicatos comerciales pretendan encontrarse debidamente

legitimados para celebrar un contrato colectivo de trabajo, -

con cualquier empresa, sin importar el objeto social de la -

misma, ni la rama industrfal a la que pertenecen. Por ejem-

plo, los siguientes sindicatos:·Asociaci6n Nacional de Traba

jadores en Establecimientos Comerciales y Conexos (C.T.M.), -

Sindicato Nacional de Empleados del Comercio, Oficinas Parti

cular, Similares y Conexos de la R.M. (C.T.M.), Sindicato Na

cional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros

Comerciales, Similares y Conexos de la R.M. (C.T.M.) y Sindi~ 

cato Nacional de Trabajadores y Empleados del Comercio, Alma

cenes y Oficiias en General (C.R.O.M.), pretenden celebrar 

contratos colectivos de trabajo con empresas dedicadas a la -

Industrial fextil, clnematogr4fica, qu1mica, azuca_rera, etc~

tera, por lo que siendo un factor esencial para la contrata-

ciOn colectiva que la actividad empresarial o la rama indus-

trial_ a la que se dedique Ja empresa, se encuentre dentro del 

radio de acci6n del sindicato, s6lo los sindicatos que tengan 

la especialidad b!sica de Ja empresa, es decir, que se encuen 
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tren dentro de su radio de.acciOn podran celebrar el contrato 

colectivo de trabajo. A pesar de que la empresa de alguna ma

nera y en determinado momento realiza actividades comerciales, 

!sta io es su principal actividad, por lo que los sindi~atos

de comercio, no deberan en este caso celebrar contratos cole~ 

tivos de trabajo, con dichas empresas, por no encontrarse de

bidamente legitimados para ello. Por lo que pensamos que al

momento de celebrar un contrato colectivo de trabajo y deposl 

tarlo ante la autoridad correspondiente, el sindicato ademas

de acreditar su personalidad con la toma de nota vigente del

~omit! ejecutivo sindical, debera exhibir los estatutos del -

sindicato, para comprobar que se encuentra dent~o.del radio. -

de acciOn de la empresa y en consecuencia se encuentra debida 

mente legitimado para celebrar el contrato colectivo de traba 

j ó. 

Por Oltimo, el articulo 389 de nuestra ley labora i, e~ 

tablece que:"La p!rdida de la mayorla a que se refiere el ar

ticulo anterior, declarad~ por la Junta de Conciliac10n y Ar

traje, produce la de la titularidad del contrato colectivo de 

trabajo". 

Al respecto el Maestro 8altasar Cavazos comenta: "La

titularidad de los contratos colectivos no pueden exigirse 
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por vfa de huelga sino solo por vfa ordinaria e~ procedlmien

'to especla1"(29). Para la dlscus{On de la titularidad del 

.con~rato colectivo de trabajo, ~sta debe de hacerse a. trav~s-

de los procedimientos especiales ~ue se establecen en la ley, 

y en especial en los artfculos 892 al 899. SI durante la vi

gencia del contrato colectivo, el sindicato que presumlblemen 

te detenta la titularidad y admlnlstraclOn del mismo, pierde

la mayorfa de los trabajadores, entonces corresponder4 a la -

Junta de ConclliaclOn y Arbitraje determinar a qu~ organismo

sindical le corresponde la titularidad. Cuando se habla de -

sindicato titular del contrato colectivo o de la titularidad-

del mismo, se quiere decir el derecho que tlen~ un sindicato

de celebrar el contrato colectivo de trabajo o en su defecto

el que tiene la facultad de ejercitar las acciones colectivas 

que .se deriven del mismo y pedir su revisiOn. En materia fe

deral el procedimiento se lleva a cabo en la Junta Federal de 

Conc1liacl6n y Arbitraje, ante la Secretarfa Auxiliar d~ Huel 

ga, y el medio idOneo para probar que un sindicato cuenta con 

1 a mayor fa es a trav~s del recuento, el cual efectoa ante 1 •

presencia de un funcionario de la Junta que da fe de los vo-

tos que emiten los trabajadores y de acuerdo con lo establecl 

do por el articulo 931, fracci6n IV de la ley de la materia,-

( 29). NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO TEMATIZADA Y SISTEMATIZADA. - Cavazos
Fl ores, Baltasar.- Editorial Trillas.- 25a. Edici6n.- M~xico, D.F.-
1990. - P!g. 279 
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no se ~amputaran los votos de los trabajadores de conf1anza,

nt de los trabajadores que hayan ingresado con poster1or1dad

a la fecha de presentaci6n del escrito de emplazamiento a - -

huelga, al respecto el Maestro Baltazar Cavazos menclona que

dicha fracc16n es: "ant1const1tuc1onal al excluir a los trab.i!. 

Jadores de confianza del recuento"(30), nosotros pensamos 

que no, toda vez que si de acuerdo con lo establecido por el

artfculo 184 de Ja Ley Laboral que establecen que las condi-

ciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que ri

ja en la empresa o establecimiento se extender! a los trabajJ!. 

dores de conf1anza, salvo d1spos1cl6n en contrario consignada 

en el mismo contrato colect1vo, en consecuencia, s1 no le es

aplicable el contrato colectivo de trabajo por d1sposlci6n e.[ 

presa, no tiene que emitir su voto, mas aOn de acuerdo con· el 

artfculo 183 de dicho ordenam1ento legal que no permite que -

los trabajadores de ·confianza pertenezc~ni formen parte del-
~ 

s1ndicato, por lo cual no deberan de intervenir en cuestiones 

s1ndicales. 

4.2. El contenido y rev1si6n del Contrato Colectivo 

de Trabajo. 

Tradic1onalmente se ha d1vidido en tres grandes grupos 

(30). Ibidem.- pag. 475. 
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el· clausulado de los contratos colectivos de trabajo. El prl 

mer6 de ellos es la envoltura que como su nombre lo indica, -

.comprende las clausulas rel~tivas o su nacimiento, duraciOn,

revisiOn o terminaciOn; el segundo grupo se refiere al elemen 

to normativo o nOcleo ~ue es donde se encuentran pactadas to

das las clausulas relativas a las condiciones especfficas de

t~abajo como son el monto de los salarios, jornadas, desean-

sos, vacociones y todas las demas estipulaciones que volunta

riamente o segOn lo estoblezca la Ley, acuerdan entre empresa 

y sindicato y que regula las condiciones para la prestaciOn -

de los servicios. 

El Oltlmo grupo, es el elemento obllgatorio y que .sir

ve para hacer efectlvo el cumplimiento del elemento normatlvo, 

integrSndose segOn su propio criterio con lo que se llama - -

clausula de exclusi6n de ingreso, clausula de exclus16n por -

separación y el reglamento interlor de trabajo. 

El primero en nombrar las distlntas partes de que esta 

compuesto el contrato colectivo de trabajo fue Barth~lemy Ra~ 

naud, aunque ~J Onlcamente determino que el contenido del con 

trato colectivo se dividfa en dos partes: el nOcleo y la en-

voltura. 

Pero los que lograron sistematizar la teorfa respecto-
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al contenido del contrato colectlvti de trabajo, fueron Kaskel 

y "ueck Nlperdey, ellos manifiestan que la instltuclOn esta -

compuesta de tres elementos: la envoltura, el elemento norma

tivo y el elemento obligatorio. Esta misma claslflcaclOn la

adoptan el Maestro Mario de la Cueva y el Licenciado Jos~ 

luis Tapla·sallnas en su obra •contrato Colectivo de trabajo, 

como prepararlo y negociarlo", con la diferencia de que al 

elemento obligatorio, le llama elemento compulsorio. 

Por su parte, Guillermo Cabanellas en su obra •contra

to de Trabajo", afirma en relacl6n a lo anterior: •que el coa 

tenido del contrato colectivo de trabajo tiene una doble natQ 

raleza, por un lado el obl lgacional, el cual liga directamen

te a los sujetos pactantes, en ~1 se comprenden las dlsposl-

clones relativas a las prestaciones recfprocas de los cele- -

brantes; y por otro el contenido normativo, compuesto propia

mente por las normas sobre condiciones de trabajo"(31). 

Este criterio es confirmado por la Oficina Internacio

nal del Trabajo (O.I.T), la que determino despu·h de un an611 

sis minucioso de derecho comparado, que existen dos tipos de

cláusulas en el contrato colectivo~ diferentes por su natura

leza, alcances y final ldades: el primer grupo se encuentra 

{31). CABANELLAS, GUILLERMO.- Contrato de Trabajo.- Ja. Edlcl6n.- Edlto-
rlal Bibliográfica Omeba.- Buenos Aires, Arg.1g6J.- Pág. 237. 
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destinado a reglamentar los derechos y obligaciones de las 

partes celebrántes, y el otro constituido por las normas que

ffjan las condiciones de trabajo en favor de las personas r~ 

presentadas por las partes en el contrato colectivo. 

En conclusiOn,· nosotros pensamos que el contenido del

·contrato colectivo de trabajo, se divide en tres partes: La

envoltura, el elemento normativo y el elemento obligatorio. -

Pudiendo existir en algunas ocasiones clausulas de caracter -

accidental, pero ellas no constituyen parte fundamental de la 

instituciOn. 

Antes de analizar cada uno de los elementos que inte-

gran la instituciOn, el articulo 391 de la Ley Federal del 

Trabajo, seílala las clausulas indispensables para que.el con

trato colectivo de trabajo adquiera vida jurldica, abarcando

dos de los elementos anteriormente seílalados como son la en-

voltura y el elemento normativo: 

Articulo 391.- El contrato colectivo contendr4: 

1.- Los nombres y domicilios de los contratantes. (En

yo]tura. 

11.- Las empresas y establecimientos que abarque; (En

voltura). 

111.- Su duración o la expresiOn de ser por tiempo in-
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determinado o para obra determinada;(Envoltura): 

IV.- las jornadas de trabajo; (Elemento normativo) 

. v.- los dfas de .descan·so y vácacion.es; (Elemento normA 

tivoJ 

VI.- El monto de los salarios; (Elemento normativo) 

VII.- Las cl!usulas relativas a la capacitación o -

adiestramiento de los trabajadores en la empresa o estableci

mientos que comprlnda; (Elem~nto normativo) 

VIII.- Disposiciones sobre la capacitaci6n o adiestra

miento Inicial que se deba Impartir a quienes vayan a ingre-

sar a laborar a la empresa o establecimiento. (Elemento normA 

tlvo) 

IX.- Las bases sobre la lntegraci6n y funcionamiento -

de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta -

Ley; y (Elemento normativo) 

X.- Las demas estipulaciones que convengan las partes

· (Elemento normativo o cualquier o~ro). 

En la envoltura, encontramos cl!usulas cuya finalidad

es la de asegurar el cumplimiento y vigencia del contrato co

lectivo di trabajo, o sea cl!usulas sobre la vida del contra

to ·colectivo, las cuales comprende su vigencia (articulo 390), 

su duración (artfculo 397), su revislOn (artfculos 399 y 339-

bis) y su termlnaci6n (artfculo 401) y tambi~n encontramos 

claOsulas sobre el imperio particular del contrato colectivo-
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es decir, el· 4mblto de vigencia, como serta la empresa o em~

presas en que habr4 de tener aplicacian el mencionado contra, 

to. 

La envoltura es un elemento esencial del contrato co--· 

lectivo de trabajo, debe existir, aunque sea t4cltamente, eri

el caso de que las partes contratantes no hiciera referencia

ª supuestos, se aplicar4n supletoriamente las normas legales, 

pero lagicamente no deber! faltar el nombre de Jos contratan

tes y las empresas o establecimientos en las que regir4 el 

.contrato colectivo. 

Anteriormente vimos la vigencia del contrato colectivo 

de trabajo de acuerdo a Jo establecido por el artfculo 3go de 

la Ley Federal del Trabajo, ahora veamos la duracian. del mis

mo, y al respecto seílala el arttculo 397 de la materia: "El -

contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, a

para obra determinada, ser! revisable total o parcialmente, -

de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 399". 

De acuerdo con lo anterior, se desprenden tres modali

dades para la duraclan del contrato colectivo de trabajo, las 

cuales son: 

a) Por tiempo determinado.- Se prevee un tiempo fijo -
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para que rjjan las mismas condiciones de trabajo. 

b) Por tiempo lndefln1.do.- Cuando por las clrcunstan-

clas no se puede preveer un tiempo fijo de duraclOn. 

c) Por obra determinada.- Las condiciones de trabajo -

tendr4n una vigencia en Igual medida que la obra y agotada éa 

ta, terminara el contrato colectivo. 

·Aparte de seHalar el articulo antes mencionado las 

tres modalidades para la duraclOn del contrato colectivo de -

trabajo, establece legalmente· la rev1s10n del mismo, y para -

tal efecto nos remite a otro ordenamiento legal para determi

nar la forma de hacerlo. 

El contenido del contrato colectivo de trabajo, es em1 

nentemente econ0m1co, ya que en él se fijan los salarios, va

caciones, jornada de trabajo, entre otras cosas, pero las clr 

cunstancias econOmicas del pals, no son est!tltas, las condi

ciones bajo las cuales debera prestarse el trabajo, en conse

cuencia deber4n ser revisadas necesariamente para adecuarlas

ª los cambios y transformaciones que sufre el pa!s en aspee-

tos econOmlcos, sociales y po11tlcos, porque serla Inadecuado, 

sobre todo para la clase obrera, que un contrato colectivo de 

trabajo perdurara indefinidamente sin cambiar, en consecuen--
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cia el legislador creo un medio para revisar el contrato co-

lect1vo y ·modificar las cl4usulas que fueran necesario. 

El Maestro Mario de la .'Cueva, define a la rev1s16n del 

contrato colectivo de trabajo de la siguiente manera: "Los -

p~oced1m1entos de reestud1o y mod1f1caci6n de las c¡ausulas -

de las convenciones colectivas. Es un sistema que tiene por

objeto conservar la vida del contrato colectivo, o mejor, in

yectarle nueva vida, evitando ast su destrucci6n o desapari-

c10n"(32) 

Por su parte, el Maestro Casto~ena seílala: "La insti

tuciOn de la revisi6n tiene un doble objetoi primero, marcar

u~ plazo de seguridad en las relaciones de las partes; duran

te ~l. no puede plantearse el establecimiento de nuevas condi 

clones de trabajo, y en segundo, dar oportunidad a introd.ucir 

en el contrato colectivo de trabajo las estipulaciones que se 

estimen justas al cabo de un pertodo razonable, de dos años,

de acuerdo con el arttculo 3g7, Se trata de afinar la 1nsti-

tuciOn, de mejorarla, de que cumpla su objeto, que lo es el -

de constituir una f6rmula variable de convivencia."(33) 

Estamos totalmente de acuerdo con lo manifestado ante-

(32). DE LA CUEVA, MARIO.- obra citada.- Pag. 466. 
(33). CASTORENA, J. JESUS.- obra citada.- P4g. 280. 
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riormente, ya que si el contrato colectivo de trabajo, no fue 

ra susceptible de modificaciones, cambiarfa todo su sentido y 

razOn de ser, y en lugar de mantener el equilibrio entre los

factores de la producciOn, entre el capital y el trabajo, - -

crearfa un medio injusto para el obrero que se verfa ahogado

por los fenOmenos econOmicoi y tendrfa seguramente que optar-

por la fuerza para obtener la mejorfa de sus condiciones de" 

trabajo, ya que el contrato colectivo aplicable en su empresa 

serfa obsoleto, por lo que resulta tan trascendente la lnstl

tuclOn Jurfdica, encargada de adecuar e igualar las condicio

nes de un contrato a la realidad de un momento determinado. 

Para llevar a cabo la revls10n, pueden presentarse va

rias ·soluciones, segan haya intervenido en la contratac10n 

una o varias agrupaciones sindicales de trabajadores o uno o

varios patrones o un grupo patronal; si el contrato lo cele-

bran un sOlo sindicato y un sOlo patr6n, cualquiera de las 

partes puede solicitarla, con aviso a la autoridad del traba

jo cuando se pida su lntervenc10n como mediadora. SI el con

trato fue celebrado por varios sindicatos de trabajadores, la 

revlslOn podrft tener lugar siempre que los solicitantes repr~ 

senten, por. lo menos, el cincuenta y uno por ciento de la to

talidad de los trabajadores afectados. Y si hubiera ·sido ce

lebrado por varios patrones, la revislOn podran soilcltarla -

si tienen a su servicio el cincuenta y uno por ciento de los-
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trabajadores Involucrados en la contrataciOn de acuerdo con.

lo. establecido por el artfculo 398 de la Ley de la mate~la. 

En el Derecho Positivo Mexicano, en los artfculos 399-

y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, se establece el der,!l. 

cho de las partes para solicitar la revlsi6h del contrato co

lectivo de trabajo, condiclon4ndolo Onicamente en que lo deb~ 

r4n ejercitar con 60 .dfas de anticlpacl6n, de su vencimiento, 

si se trato de un contrato colectivo por tiempo determinado,

si aste no es mayor de dos años; del transcurso de dos años,

si el contrato por tiempo determinado tiene .una duraci6n ma-

yor, y del transcurso de dos años, en los casos de contrato -

por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cOm 

puto d~ este tarmlno se atender! a lo establecido en el con-

trato, y en su defecto a la fecha de su dep6sito. 

El artfculo 399 bis, señala que sin perjuicio de lo 

qu~ establece el artfculo 399, los contratos colectivos ser4n 

revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en 

efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisi6n de

ber! hacerse por lo menos 30 dfas antes del cumplimiento de -

un año transcurrido desde la celebraci6n, revislOn o prorroga 

del contrato colectivo. 

En relaci6n a la solicitud de revisi6n del contrato CQ 
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lecti~o de irabaJo, encontramos que el legislador en primer -

Jugar no seílala ante qulEn debera solicitarse Esta, en la - -

practica la solicitud de la revislOn se presenta directamente 

ante las Juntas de Conc111acl0n y Arbitraje, con un emplaza-

miento a Huelga, de acuerdo a lo establecido por el artfculo-

450 de l~ Ley Federal del Trabajo, aunque algunos sindicatos

antes de prúentar_ el emplazamiento a lluelga, le rem1ten·a1 -

patr6n el plieg~ de peticiones, para tratar de llegar a un 

convenio. Y por otro lado, no se establece un plazo m!nlmo • 

para solicitar Ja revlslOn, a este respecto el Maestro Balta

zar Cavazos manifiesta que: "Un sindicato podra solicitar la 

revlsiOn al d!a siguiente en que se hubiese revisado un con-· 

trato, aduciendo que estS dentro del t~rmino a que se refiere 

el precepto, ya que quien tiene lo mis tiene lo menos, y sel~ 

cientos dfas son mas que sesenta"(34). En la prSctica es di· 

f!cil que se presente esta sltuaclOn, en virtud de que la au

toridad podrfa objetar la presentac10n de la solicitud de re

visión cuando tenga un tErmlno excesivo apoyado en lo que es

tablece el articulo 924 de la Ley de la materia, que estable~ 

ce que una vez notificado el patrOn deber! de suspenderse to

da ejecuciOn de sentencia alguna, as! como tampoco podrS pra~ 

ticarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en 

contra de Ja empresa o establecimiento, nl secuestrar bienes-

(34). CAVAZOS FLORES, BALTASAR.- obra citada.· PSg. 282. 
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del local .en que se encuentren instalados, por lo que al s·o11 

citar la rev1si6n con un tiempo excedido, se estarfan afectan 

do intereses de terceros. 

En consecuencia, vemos que el contrato colectivo de -

trabajo, podr3 ser revisado, cada dos años en forma integral, 

y cada año en su aspecto salarial, la revisiOn del contrato -

colectivo de trabajo, es una institucl6n Indispensable del DA 

recho Colectivo del Trabajo,. el empresario como ya se v16 ti• 

ne la obllgaci6n legal de celebrar un contrato colectivo de -

trabajo con el sindicato mayoritario que lo solicitare, ast -

mismo, esta obllgaciOn Implica la de renovar el vfnculo cuan

do se encuent.re vencido el plazo legal de su duraci6n; los 

trabajadores por conducto de sus sindicatos, tienen la facul

tad de solicitar su revisl6n. 

Por otro lado, esta misma facultad se le otorg6 al em

presario, en virtud de que las variaciones de las condiciones 

econOmicas, afectan tanto al trabajador como al patrOn, por -

lo tanto, la Ley le concede a los dos Ja facultad de ejercer:.. 

la acctOn de revlsiOn, para ajustar el contrato a las nuevas

exigencias~ Pero en realidad siempre es una de las partes la 

que ejercita esta acciOn, la clase trabajadora. 

La Ley Federal del Trabajo en su artfculo 400 señala -
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que sf ninguna de las partes soliclt6 la revis16n en los t~r

minos del artfculo 3gg o no se ejerclt6 el derecho de huelga, 

el contrato colectivo se prorrogara por un periodo igual al -

de su duracl6n o continuara por tiempo indeterminado. No es

tamos de acuerdo con lo establecido por este artfculo, pensa

mos· que deberfa modificarse, en virtud de que como ya hemos -

visto ·anteriormente el contenido del contrato colectivo de 

trabaj9 es eminentemente econ6mlco, por lo que no es posible

que si en un año no se revisa en su aspecto salarial, n1 cada 

dos aftos en su aspecto general, las condiciones de trabajo -· 

existentes en la empresa sigan Iguales, ya que esto irfa en -

perjuicio de los trabajadores y las condiciones de trabajo --
,-:· 

existentes serfan obsoletas. Creemos que la revlslOn del COft 

trato colectivo es con la f1nal1dad de otorgar a los trabaja

dores el medio por el cual Igualen sus salarlos al aumento 

del costo de la vida, causado por el proceso inflacionario. -

Es notorio que el costo de la vida cambia y aumenta, por lo -

que es necesario que exista una revisi6n para re1vind1car al

trabajador y que le permita sufragar sus necesidades m~s ele

mentales, ajustando por lo menos su salario anualmente de - -

acuerdo a las variaciones econ6mlcas existentes. 

Por mandato constitucional, el salarlo debe ser sufl-

clente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y cultural, y para pro-
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veer 1~ educaclOn obligatoria de los hijos, por lo que pensa

mos que si no se rev1sa el contrato colectivo de trabajo cada 

año en su aspecto salarial y cada dos en su aspecto general,

no .podra subsistir un trabajador por lo que pensamos que en • 

el caso de que ninguna de las partes haya solicitado la revl

slOn del contrato colectivo de trabajo como lo establece el -

artfculo 400 de la Ley Federal del Trabajo, ~ste se prorroga

ra en lo que se refiere al clausulado en general, pero por lo 

que respecta a los salarlos, ~stos por lo menos, autom!tlca--

. mente al momento del vencimiento del contrato, deber!n de In

crementarse en un porcentaje Igual al de la lnflaclOn previs

ta por el Banco d·e M~xlco, para el año siguiente. 

Esto obliga a las partes a revisar el contrato colectl 

vo de acüerdo a lo establecido por los artfculos 399 y 399 

bis de la Ley Federal del Trabajo, y al respecto señala el 

;.Jaestro N~stor de Buen: "el espfr1tu de la revlslOn anual es

ajustar el salarlo a su valor adquls1tlvo anterior y el de la 

revlslOn bienal, otorgar condiciones de trabajo congruentes -

con el desarrollo de las empresas. En la pr1mer se resuelve

un problema ~acional y con la segunda, un problema particular 

de la empresa o establecimiento y sus trabajadores"(35). Va

que en la practica nunca se Incrementan los salarlos en la --

( 35) • DE BUEN L., NESTOR. - obra el ta da. - P!g. 798, 
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misma cantidad en que crece la inflación. Por lo que al rev.1 

s~r el contrato colectivo oportunamente aunque no se incremen 

ten los salarios en la misma relaci6n que la inflación exis-

tente, al menos se Incrementarla un poco, tratando de que con 

esto se eleve un poco su nivel de vida o que al menos que la

e;spiral lnfl acionaria no los atrape. 

4.3. Su terminación. 

El articulo 401 de la Ley Federal del Trabajo seílala -

como causas d~ terminación del contrato colectivo de· trabajo

las siguientes: 

r.- Por mutuo consentimiento.- El cual permite a la. 

asociación profesional obrera y al patr6n dar libremente por

terminado el contrato colectivo de trabajo, lo cual tiene pl~ 

na validez, estimamos que ello puede o no ir acompaHado de la 

terminación de las relaciones individuales de trabajo, pero -

en el caso de que subsistan segulr!nvlgentes en la empresa 

las condiciones de trabajo en los contratos individuales. 

II.- Por termfnacfOn de la obra.- Esta causal es 16gi

camente justificable, puesto que si el contrato colectivo se

puede convenir para una obra determinada, justo es que una 

vez concluida termine aqu~l. pues el objetivo del mismo se en 
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cuentra satisfecho, en estos casos la termlnaci6n del contra

to colectivo se encuentra acompa~ada de las relaciones i~dlvl 

duales de trabajo, 

!!!.-En los casos del CapTtulo Vil! del TTtulo Sépti

mo, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que -

en este Dltlmo caso, el contrato colectivo se aplique exclusi 

vamente en el establecimiento. 

La legislaci6n de 1931 admit!a como causales de termi

naci6n de los contratos colectivos la quiebra o llquidaci6n -

judicial de la negociaci6n, si el sindico, de conformidad con 

los procedimientos legales respectivos, resolvla la suspen- -

s!6n de las actividades; el agotamiento de la materia prima -

objeto de una industria extractlva; en caso fortuito o de - -

fuerza mayor¡ y la Incapacidad ffsica o mental del patr6n, 

cuando constituya imposibilidad para cumplir el contrato. 

El legislador de 1970 estlm6, como se puede ver en la

exposlcl6n de Motivos de la Ley que cuando en una empresa opg 

ra s6lo un contrato, el cierre de aqu~lla produce la termina

ci6n del contrato; m~s si en una empre~a norman contratos co

lectivos diversos para sus distintos establecimientos, el cig 

rre de uno de ~stos s61o afectara la terminación del contrato 

que lo rlgi6, pero no en los restantes. 
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La importancl a de esta determinaci6n trajo como conse

cuencia la inclusi6n de un capftulo especial denomfnado Terml · 

naci6n Colectiva de las Relaciones de Trabajo, debido al cie

rre de una negoclaci6n. Es asf que Jos artfculos 433 y 434 -

seílala ·1os casos an los que se permite el cierre de la empre

sa o establecimiento o que traerfa como consecuencia la terml 

nacl6n del contrato colectivo, dichos casos son los sigulen-

tes: 

l.- La fuerza mayor o el caso fortuito no Imputable al 

patr6n, o su incapacidad ffslca o mental o su muerte que pro

duzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la te.i: 

minaci6n de los trabajos. 

2.- La lncosteab!lidad notoria y manifiesta de la ex-

plotaciOn. 

3.- El agotamiento materia de una empresa extractiva. 

4.- El concurso y la quiebra legalmente declarado, si

lo autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre

definitivo de la empresa o la reducc16n definitiva de sus tr~ 

bajadores. 

5.- En los casos de la industria minera cuando se ca--
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contratar de nueva cuenta y de manera preferente, a aqu·ellos

·trbajadores que le hub1esen prestado serv1clos y que sol1c1--· 

ten re1ncorporarse a la empresa, aOn en los casos en que haya 

s1do declarada en estado de concurso o quiebra. 

Las causas de term1nac10n de los contratos colect1vos

de acuerdo a 1 o anter1 or, se pueden a~rupar en tres: 

a).- Voluntarias: Que es por ejemplo el mOtuo consent! 

miento. 

b).- Contractuales: Las que se est1pulan en el m1smo -

contrato o por la term1nac10n de la obra por la que hayan ce

lebrado el contrato, s1empre que se trate de obra determ1nada. 

c).- Legales: Que pueden ser por ejemplo la qu1ebra o-

11qu1dacf0n de la negoc1ac10n, agotamiento de la mater1a obj~ 

to de una 1ndustr1a, 1ncapac1dad ffs1ca o mental del patrOn -

que le 1mp1da cont1nuar con la empresa, o algunas otras cau-

sas de fuerza mayor que 1mp1d.an a 1 a empresa segu1r func1onan. 

do. 

Por Olt1mo, el Maestro Cavazos Flores, se plantea tres 

1nteresant.es problemas en relac10n a la term1nacl0n de las r~ 

lac1ones colectivas de trabajo y a las relaciones 1nd1v1dua--
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rezca de minerales costeables, o se haya agotado el capital -

determinado en el caso de la restauraciOn de una mina aband·o

nada. Esto de acuerdo al supuesto senalado en el artfculo 38 

de la Ley de. la Materia. 

En este capftulo se fncluyer·on las causales a que he-

mos hecho referencia, sujet~ndolas a un procedimiento espe- -. 

cíal para que fuesen aceptadas por la autoridad del trabajo,

dejando a un lado cualquier interpretaciOn subjetiva que pu-

diera derivar de la an~erior clasificaclOn, pero sera una Jun 

ta de ConciliaciOn y Arbitraje la que apruebe o desapruebe di 

cha termfnaciOn. 

La razon estri9a en que, bajo cualquier condic!On, los 

trabajadores tendran derecho a percibir el total de las pres

taciones que se les adeuden, como son una 1ndemlnizac10n de -

tres ·meses de sal arfo, vacaciones pagadas, prima de antfguedad, 

parte proporcional en la participaciOn de utilidades y otras

consignadas en la Ley y en el mismo contrato colectivo de trA 

bajo. 

Asf mismo se reitera que los trabajadores adqulrlran -

los derecho5 de preferencia reconocidos en el articulo 154 de 

la Ley Federal del Trabajo, esto es que si cerrado un establg_ 

cf~lento el patrOn llegase reanudar sus actividades, deber~ 
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. contratar de nueva cuenta y de manera preferente, a aquellos

trbajadores q~e le hubiesen prestado servicios y que sollcl-

ten reincorporarse a la empresa, aQn en los casos en que haya 

sido declarada en estado de concurso o quiebra. 

Las causas· de termlnaclOn de los contratos colectivos

dé acuerdo a lo anterior, se pueden a~rupar en tres: 

a).- Voluntar1as: Que es por ejemplo el mOtuo consenti 

miento. 

b).- Contractuales: Las que se estipulan en el m1smo -

contrato o por la termlnaclOn de la obra por la que hayan ce

lebrado el contrato, siempre que se trate de obra determinada • 

. cJ.- L~gales: Que pueden ser por ejemplo la quiebra o-

11quidaci6n de la negoclaci6n, agotamiento de la materia obj~ 

to de una industria, 1ncapac1dad f1slca o mental del patrOn -

que· le impida continuar con la e~presa, o algunas otras cau-

sas de fuerza mayor que impidan a la empresa seguir funclona.n. 

do. 

Por Oltimo, el Maestro Cavazos Flores, se plantea tres 

lnteresant.es problemas en relaciOn a la terminaciOn de las r~ 

laciones colectivas de trabajo y a las relaciones individua--

I 
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les, ya~que como Indica el contrato colectivo de trabajo con

templa una doble relac10n jur1d1ca, la Individual entre el pJ!. 

trOn y cada uno de los trabajadores y la colectiva~ que es la 

que se d! entre la empresa y el sindicato, que el mismo re- -

suelve acertadamente, como sigue: 

•1.- ¿Es posible que terminen al mismo tiempo las relJ!. 

clones 1nd1v1duales y las colectivas? Indiscutiblemente que

st: por mfituo consentimiento o cierre total de la empresa. 

2.- ¿Es factible que terminen las relaciones colectl-

vas y subsistan las individuales? La contestaciOn es afirma

tiva. Al desaparecer el sindicato desaparecen las relaciones 

colectivas, pero las relaciones Individuales siguen en vigor. 

3.- ¿Pueden continuar las relaciones colectivas sin 

las relaciones individuales? .•• Estimamos que en la practica, 

st pueden subsistir, ya que la naturaleza protectora del der,!l. 

cho del trabajo lmpedirta que un patr6n se desligara de un 

sindicato por el simplista procedimiento de despedir a todos

sus trabajadores"(36). 

A este respecto el Maestro N~stor de Buen seílala: "Que 

(36). CAVAZOS FLORES, BALTASAR.- obra citada.- P!g. 284. 
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la opinlOn de Cavazos no contra lec a la nuestra, particular

mente por lo que se refiere a la tercera hlpOtesls que plan-

tea. Normalmente se pacta que 1 sindicato ocupar4 las vacaa 

tes y aOn que la empresa tiene ue contar con un namero mfnl

mo de trabajadores. 51 el empresario prescinde de ellos, qU.!t 

dar4 vivo el derecho sindical para enviar a los sustitutos. -

En este caso no hay duda de la s bslstencla del contrato co-

lectivo de trabajo"(37). 

Nosotros estamos de acuer o con las anteriores aseverA 

clones, en especial con la segun a cuestlOn planteada por el

Maestro Cavazos, en virtud de qu en un establecimiento, an-

tes de existir el contrato colee lvo de trabajo, existen los

contratos individuales, en con~e.uencla es posible que se den 

por terminadas las relaciones co ectlvas de trabajo, y que 

subsistan las relaciones lndlvid1ales. Y a mayor abundamien

to el artfculo 403 de la Ley Fed •ral del Trabajo, establece -

que en los casos de disoluciOn l sindicato de trabajadores-

titular del contrato colectivo o de terminaciOn de ~ste, las

condiciones de trabajo continuar vigentes en la empresa o e~ 

tabl eclmlento. 

(37). DE BUErl, NESTOR.- obra citada.- P g. 7g9. 



131 

4.4. Algunas consideraciones sobre el Contrato Colectivo 

~e Trabaj~. 

Anterlormente vlmos el elemento envoltura del contrato 

colectlvo de trabajo, ahora veremos el llamado elemento norm~ 

tlvo, que es el nOcleo o parte fundamental del contrato cole~ 

tlvo de trabajo, constltuye la razOn de ser y su objetivo prl 

mordlal, esta constltuldo por las clausulas relativas a las -

condiclones generales de trabajo que afectan dlrectamente a -

los sujetos partlculares representados en e) contrato colectl 

vo, es declr, son aqu§llas clausulas que van a reglr a los 

contratos indivlduales de trabajo. 

Este elemento esta compuesto por dos serles de clausu

las: las condiclones de trabajo que pueden trasladarse a los

contratos indlviduales de trabajo, por ejemplo: la jornada, -

vacaciones, salarios, etc., son en general las obll~aclones -

que contrae cada empresarlo frente a cada trabajador lndivl-

dualmente conslderado; y las condlc1ones de trabajo en las 

que el empresario se obllga con la comunldad obrera, son nor

mas que se lmponen al patrOn pero no se lndivlduallzan 1nme-

dlatamente, por ejemplo servlclos sociales y deportivos, ta-

les como asistencia madlca y campos deportlvos. 

Finalmente ambas clases de normas, son condlclones d~-
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trabajo, cuyo objetivo es el de mejorar el nivel .de vida del

trabajador. 

Por otro lado, tenemos el elemento obligaclonal que es 

como lo define el Maestro Mario de la Cueva: "la su.ma de obl! 

gaciories que contrae hacia el-· otro, cada uno de los autores -

de la convenc10n, por consiguiente, son las obl lgac1ones de -

la empresa hacia el sindicato de los trabajadores y de este -

hacia aqu~lla'(38). 

El Maestro_ Castorena nos señala que el elemento obl 1g,!. 

torio esta formado p~r: "las obligaciones que corren a cargo

de las partes que lo celebran, o sean el patr6n o patrones o

sindicato o sindicatos patronales y el sindicato o sindicato

obrero. Las obligaciones de uno como en el derecho coman, 

traen aparejados en favor de los otros, los derechos correla

tlvos"(39). 

La mayorfa de los. autores coinciden en señalar que son 

tres las clausulas que forman el elemento obligatorio del con 

trato colectivo de trabajo y que son: 

a).- La cl~usula de exclusiOn de Ingreso; 

(38). DE LA CUEVA, MARIO.- obra citada.- Pag. 446. 
(39). CASTORENA, J. JESUS.- obra citada.- Pag. 260. 
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b).- La clausula de excluslOn por separac16n; y 

c).- El Reglamento Interfor de Trabajo. 

Al respecto cabe hacer.menc16n que al Maestro Baltazar 

Cavazos no le agrada la denomlnaclOn de elemento obllgator1o, 

por lo que al lo llamara elemento compulsorio, por que afirma 

que t1ene por objeto garant1zar el cumpllmlen~o del elemento

normat1vo, asf m1smo seftala que tampoco Je· gusta la ~enom1na

c16n de clausula de "exclus16n po~ separaclOn" por que:··~os

parece mala y redundante, asf que sOlo Ja llamaremos clausula 

de exclus16n. F1nalmente, y por lo que .se refiere al Regla-

mento Interior de Trabajo, d1remos que no s1empre .se d4 den-

trq del contexto del contrato colect1vo, ya que puede suceder 

que haya empresas con contrato colect1vo, sin Reglamento Int~ 

r1or de Trabajo y que hay otros.en donde exista el reglamento 

s1n el contrato colect1vo"(40). 

De lo man1festado anteriormente, estamos de acuerdo, -

s61o en parte, ya que tal y como lo menc1ona el Maestro 

Cavazos Flores, se da el supuesto de que una empresa tenga 

contrato colect1vo de trabajo.y no tenga reglamento interior

º a la inversa, por lo que s1 es un elemento que se puede 

(40). CAVAZOS FLORES, BALTAZAR.- obra citada.- P~g. 263. 
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dar o no, entonces no es obligatorlo, es solamente un elemen

to que sirve para garantizar el cumplimiento del elemento no~ 

mativo. Pero por Jo que hace a 1• claus~l• de exclusi6n, nos 

parece que ~ste es un punto de vista Onlcamente literal y no

jurfdlco, solo por ello le cambi6 la denomlnacl6n, sin haber

necesidad. 

Ahora haremos algunas consideraciones en relacl6n con

ciertas clausulas que forman el elemento normativo y el ele-

mento obligatorio del contrato colectivo de trabajo. 

En primer lugar habr!a que hacer me¡cl6n que en Ja ma

yorfa de los casos, los contratos colectivos de trabajo, no -

son elaborados por profeslonlstas, ni t~cnicos en relaclones

Jaborales, y su redacci6n es preparada por lfderes sindicales 

y por Jo patrones, s1n que tengan los conocimientos necesa- -

rlos para ello, y muchas veces sJn el adecuado asesoramiento, 

ocasionando que por lo 9eneral se incluyan en el contrato co

lectivo, normas ajenas a las finalidades particulares de los

pactos normativos, y que en la mayorfa de los casos se come-

tan errores garrafales como por ejemplo, es muy frecuente en

Ja practica que en los tabuladores de salarlos se incluyan 

Jos nombres de Jos empleados y no las categorfas existentes -

dentro de la empresa, y en otras ocasiones se incluyen en Jos 

contratos medidas disciplinarlas, horarios, normas para prevg 
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nir r1esgos y otras d1sposiciones que son propias de los re-

ylamentos 1nteriores de tr~bajo. 

Por otro lado, los T~1bunales de Trabajo, sOlo tien~n-

1• facdl.tad de recibir en deposito el documento o sea el con

trato colectivo de trabajo y no pueden hacer un est~dio del -. 

mismo, esto ei que el acuerdo de depOsito de la Junta de Con

cil iaciOn y Arbitraje, le otorga eficacia Juridica al contra

to, como ya hemos visto anteriormente, pero debe entenderse -

que el acto de admisiOn del deposito no es una resoluciOn ju

risdiccional, sino una declsiOn de caracter administrativo, -

que esta sujeta a la impugn~ciOn de los trabajadores, en el -

caso de que se violen derechos irrenunciables y por terceros

interesados que acrediten un inter~s Jur!dico para ello. 

El articulo 392 de la Ley del Trabajo, señala que en -

los contratos colectivos podra establecerse la organización -

de comisiones mixtas· para el cumplimiento de determinadas fun 

cion~s sociale• y econOmicas, y que sus resoluciones seran 

ejecutadas por las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, en los 

casos en que las partes las declaren obligatorias. Este artl 

culo nos estáblece la facultad que tienen los contratantes de 

forma~ comisiones mixtas, las cuales deberan ser integradas -

por igual nOmero de representantes de los trabajadores y de -

los patrones, 
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Al respecto el Maestro Trueba Urb.lna comenta:. "Las co

ml slones mixtas formadas por trabajadores y empresarios pue-

den crear conjuntamente normas que logren un mej6r equilibrio 

entre los factores de la producclOn, y las resoluciones de 

las mlimas podran ser ejecutadas por las Juntas de Concilla-

clOn y Arbitraje, siempre y cuando no s~an inferiores al der~ 

cho objetivo social consignado en la leglslaclOn del traba

jo" ( 41). 

En tanto que Baltasar Cavazos manifiesta: "El funcio

namiento de las comisiones mixtas para el cumplimiento de de

terminadas funciones sociales y econOmlcas ha dado en la pra~ 

tlca muy buenos resultados a pesar de que dichas comisiones -

funcionan Onlcamente en las grandes empresas"(42). 

Al respecto, nosotros pensamos que las comisiones mix

tas en la practica no funcionan como deberla ser, ya que las-

comisiones existentes en una empresa, como la de seguridad e-

higlena, la de capacltaci6n y adiestramiento, la existente PA 

ra forr:iar el reglamento Interior de trabajo, aunque se encuen 

tren formadas por representantes de los trabajadores y de los 

patrones, por lo general se encuentran supeditadas a la volun 

tad del patrOn, quien es el que siempre Impone las condiclo--

(41). TRUEBA-URBINA, ALBERTO.- obra citada.- P3g. 183. 
(42). CAVAZOS FLORES, BALTASAR.- obra citada.- P!g. 280. 
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nes de trabajo existentes en la empresa. Ademas de que en mM 

chas ocasiones y cuando se trata de comisiones de empresas 

grandes e Importantes,· quieren tener m~s derechos y alcances-· 

de los que la.ley en realidad les confiere. 

Al respecto cabe hacer menci6n de la Tesis de Juris- -

prudencia, Publicada en el Informe del aílo 1982, Cuarta Sala, 

pagina 73 que a Ja letra dice: 

·COMiSIONES MIXTAS, FUNCIONES Y ALCANCES DE LAS OECISIQ 

NES DE LAS.- Las comisiones formadas con--

tractualmente s6lo podr!n ocuparse de funciones econ6mlcas y~ 

sociales, y solamente en estos casos las Juntas de Concllia-

cl6n y Arbitraje ejecutaran las resoluciones que las parxes -

declaren obligatorias. De lo anterior se concluye que las c~ 

misiones mixtas carecen en lo absoluto de funciones jurisdic

cionales para decidir sobre los conflictos o litigios habidos 

entre las parte~ y, por lo tanto, cuando se ocupen de asuntos 

jurlsdiccionales,Jo resuelto por ellas carece de todo valor -

legal, puesto que las Onlcas autoridades jurisdiccionales pa

ra dirimir los conflictos obrero-patronales son las Juntas.de 

Conclliaci6n y Arbitraje. 

En conclusi6n, las comisiones mixtas de ninguna manera 

deben. de substituir al sindicato, son ~as bien, mecanismos de 
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ajuste mediante los cuales se debe de dar la cotidiana nego-

ciacion; la representacion obrera de las comisiones no obra -

con autonomfa absoluta, el valor de sus decisiones debe estar 

avalado por la m4xlma representacl6n de los trabajadores que

es el sindicato, en quien descansa la facultad de contratar y 

decidir. Desde este punto de vista, se evita la accl6n de 

los empresarios, quienes han encontrado muchas veces en las -

comisiones mixtas la forma mas eficaz de nulificar o neutral! 

zar la acclon de los sindicatos. 

En relaclOn con lo anterior y con respecto a lo que ha 

ce a otro elemento normativo del contrato colectivo de traba

jo, que son las clausulas relativas a la capacltaclOn y adle~ 

tramlento, ~ste es un derecho de todos los trabajadores suje

tos a una relaclOn de trabajo, el cual se encuentra normado -

,por el articulo 123 de la ConstltuclOn Polftlca de los Esta

dos Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentarla, La Ley Federal -

del Trabajo, y siendo la com1sl0n mixta de capacltaclon y - -

adiestramiento la base fundamental para el ejercicio de tal -

derecho, esta tiene su fundamento legal en el articulo 153-1-

de ·la Ley Federal del Trabajo que seHala que en cada empresa

se constltutran comisiones mixtas de capacltac16n y adiestra

miento, integradas por igual namero de representantes de los

trabajadores y del patrOn, los cuales vigilaran la lnstrumen

tactOn y operacl6n del sistema y de los procedimientos que se 
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Implanten para mejorar las medidas tendientes a perfeccionar

los; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores 

y de la empresa • 

. A pesar de que la capacltaclOn y el adiestramiento se

encuentra en un rango constitucional y que la Ley Federal del 

Trabajo, establece que se aplicaran las sanciones señaladas -

en el artfculo 994, fracclOn IV,· cuando ~sta no se cumpla, en 

la practica ni se da la capacltaclOn y el adiestramiento a 

Jos trabajadores, n1 mucho menos se imponen las sanciones se

ñaladas en la ley a los patrones que Incumplen con esta obll

gaclOn. En los contratos colectivos de trabajo los patrones

por el solo hecho de transcribir el artfculo.153 con todas 

sus fracciones, creen que ya estan dando cumpl1miento con di

cho requisito, lo cual es errOneo, ya que la capacltaclOn y -

el adiestramiento, como principio general, debe de adecuarse

ª las necesidades de la rama Industrial a la que pertenece la 

empresa en cuest!On. 

A las ~14usulas de capacltaclOn y adiestramiento, se -

les otorga una naturaleza diferente a la que .realmente tienen, 

ya que tanto los sindicatos como los patrones, les dan el trA 

tam1ento de un medio para darle val1dez a un contrato colecti 

vo de trabajo y de cumplir con un requisito mas, siendo que -

el contrato colectivo es el medio por el cual se plasma y se-
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cumple con la capacitaciOn y el adiestramiento, debiendo de -

considerarse que ~stos traen grandes beneficios, en primer l~ 

gar para el trabajador, toda vez que encontr!ndose mejor pre

parado, puede aspirar a mejores puestos dentro del-centro de

trabaJo, lo que se traduce en mejoras econOmicas, trayendo CQ 

mo consecuencia la elevaci6n de su nivel social. El patrOn,

no deberta de tomarla como una obligaciOn, ya que ~sta lo be

neficia, siempre y cuando la realice adecuadamente, conciente 

de su importancia, siguiendo los objetivos de las mismas y no 

cons1der4ndola como una lmposiciOn mas por parte del Estado,

sino como una soluciOn a sus problemas, ya que un trabajador

mejor preparado desempeñara su labor con mayor eficacia y prQ 

ductividad. 

En atenciOn a la importancia de la ~apacitaciOn y el -

adiestramiento, ~reemos que se deber! de establecer un medio

de control m4s eficiente, que vigile el efectivo y estricto -

cum~~imiento ~e las cliusulas relativas a la capacitaciOn y -

el adiestramiento en-los contratos colectivos de trabajo. Por 

lo que se pro~one que al momento de presentar para su deposi

to un contrato colectivo la autoridad deber! de exigir que se 

exhiban los p1anes y programji qüe la empresa est4 llevando a 

cabo para dar un ef~ctivo cumplimiento a la capacltaclOn y al 

adiestramiento, dichos planes y programas deber4n de estar d_g_ 

bldamente registrados ante la DirecciOn General de Capacita--
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c10n y Pro¿uct1v1dad de la Secretarfa del Trabajo y Prev1s16n 

Social. 

El artfculo 393 de 1 a ley Federal del Trabajo, establ~ · 

ce que no produc1r4n efectos d.~ contrato col ect !vo el con ve--

nlo al que le falte la determ1nac16n de los salarios. Si fal 

tan 1 as estipulaciones sobre jornada de trabajo, dfas de des-

canso y vaca.e iones. se aplicarfo las disposiciones legales. 

la exposiciOn de motivos de la Ley de 1970~ se refiere 

a la innovac10n contenida en el. artfculo 393, diciendo que r~ 

solviO·otra duda de la doctrina y de la jurisprudencia; el 

convenio al que falte 1 a determinac16n del monto de los sal a

rios no producir4 efectos de contrato colectivo, para adoptar 

esta resoluci6n se cons1der6 que la Ley fija las normas sobre 

la jornada mfnlma, los dfas de descanso y las vacaciones, pe

ro la cuest16n de los salarlos tiene que resolverse en los 

contratos fndi~lduales o en los contratos colectivos, ya que

no serfa posible pagar a los trabajadores en todos los casos, 

y en determinado momento el salarlo mfnimo. 

Baltazar Cavazos, al respecto dlcei •un contrato co-

lectivo de trabajo sln t~bulador no es en realidad un contra

to colectivo de trabájo. Sin embargo, el sindicato que lo 

tiene celebrado, se encuentra en posibilidad, en cualquier m.Q. 
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mento, de exlglr el otorgamiento de dicho tabulador"(43) . 

. Po·r otro lado, el Maestro Mario de la Cueva señala: 

"Sl la nulidad se refiere a las clausulas sobre salarlos, ten 

drtamos que aplicar el arttculo 393, esto es, al faltar la dg 

'terminaclOn de los salarlos, el contrato colectivo desaparecg 

ra como tal, y Onlcamente quedara un convenio sobre algunas -

condiciones de prestaclOn de los servicios. Por consiguiente, 

los trabajadores podr4n exigir la fljacl6n de los salarlos, y 

de no lograr un acuerdo, acudir a la huelga"(44). 

En relac16n a lo anterior no estamos totalmente de - -

acuerdo, porque un contrato colectivo de trabajo sin la dete~ 

mlnaci6n de los salarios, de plano no existe, como ~lee la 

ley no produclr4 efectos de contrato colectivo. En caso de -

que se determine la nulidad o inexistencia del contrato cole~ 

tlvo de trabajo, estamos de acuerdo que no produce la inexis

tencia o nulidad de las relaciones lndlvlduales de trabajo, -

siendo que las relaciones lndlvlduales, son aut6nomas frente

al contrato colectivo, pero en la practica y en el supuesto -

de que la autoridad laboral negara el depOslto de un contrato 

colectivo de trabajo, por la falta de la determlnaciOn de los 

salarlos, un sindicato que no es titular del contrato colect1 

43 CAVAZOS FLORES, BALTAZAR.- obra citada.- Pag. 280. 
(44 DE LA CUEVA, MARIO.- obra citada.- P4g. 463. 
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vo de trabajo aplitable en la empresa, podr4 al momento de 

que se le niegue el depOslto al sindicato titular, emplazir a 

huelga a la emprésa en cuestiOn, emplazamiento al que se le -

deber! de dar tramite toda vez que el contrato.colectivo de -

trabajo celebrado entre el sindicato titular y la empresa no

~e encuentra de~ldamente depositado. Por lo que podr! el si~ 

dlcato titular, como dice~ los autores antes seftalados, pedir 

en cualquier momento la fijaclOn o la determlnaciOn de los .sA 

larlos. Pero en el caso de que al contrato·colectlvo de tra

bajo se le haya negado el deposito, y ya se encuentre en tra

mite un emplazamiento a huelga, aunque lo solicite, deber! de 

estarse al resultado del emplazamiento. En consecuencia, es

necesario que al momento de presentar el contrato colectivo -

de trabajo para su deposito, las partes contratantes se .cer--· 

cioren de que aste reOna todos los requisitos que seftali la -

Ley, y muy especialmente el tabulador de salarios o la deter

m1nac10n de los mismos. 

*** 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- 'El Contrato Colectivo de Trabajo, no es una

instituclOn ni del Derecho Pdblico, ni del Derecho Privado, -

es una parte integrante del Derecho Social, y un instrumento

de la clase obrera, el cual tiene como funciOn primordial la

protecciOn de Jos grupos socio-econOmlcamente d~biles, y por

medio de sus principios lograr un equilibrio ante esa desi- -

gualdad. 

SEGUNDA.- la creación del Contrato Colectivo de Traba

jo, en el Derecho Laboral, es para los trabajadores el medio

por el cual obtienen fuerza de grupo, a trav~s de los organi~ 

mos sindicales legalmente reconocidos, para lograr mejores -

condiciones de trabajo, reivindicando asT sus derechos, sien

do el medio jurfdico que le permite equilibrar sus desigualdA 

des soclo-econ0m1cas con respecto al empresario. Siendo la -

instituciOn idOnea para lograr la concillaclOn de los Intere

ses obrero-patronales, haciendo en la medida de lo posible, -

mas equitativas y justas las relaciones entre los patrones y

los trabajadores. 

TERCERA.- El Contrato Colectivo de Trabajo, tiene un -

alto valor jurfdico, econOmlco y social, en el plano legal es 
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la lnstltuc10n central del Derecho Colectivo del Trabajo, y -

en el plano soclo-econOmlco, es el Instrumento que puede po-

ner fln por la vla pacifica a los conflictos que se plantean

entre el capital y el trabajo. 

CUARTA.- Con Jos Contratos Colectivos de Trabajo, se -

rompe Indiscutiblemente con los principios fundamentales de -

los contratos, como es la autonomla de la voluntad y la libe~ 

tad contractual, ya que una caracter!stlca distintiva de éste, 

es la lmposlcldn al patrOn de celebrarlo, convirtl~ndolo en -

un deber jurldlco para ~l, independientemente que esté de - -

acuerdo o no en cel~brarlo. 

QUINTA.- El Contrato Colectivo de Trabajo, se compone

de envoltura que son las clausulas destinadas a asegurar el -

cumplimiento y vigencia del contrato; el nacleo, las clausu-

las sobre las condlclones de trabajo; y el elemento obligato

rio; que son las clausulas respecto a las reciprocas obliga-

clones que contraen entre si las partes y que sirve para ha-

cer efectivo el cumplimiento del elemento normativa. Las - -

tres partes son esenciales, pero revisten distinta trascenaen 

cla, el nOcleo es el elemento principal y en torno a él gl-

ran la envoltura y el elemento obligatorio. 

SEXTA.- Es nec~sario modificar el Oltlmo p!rrafo del -
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artfculo 390 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud ~e que

el Contrato Colectivo de Trabajo deber! de surtir sus efectos 

Jurfdicos hasta el momento de su deposito ante ia autoridad -

laboral correspondiente, independientemente de la fecha en 

que se celebre o se ·r1rme, ya que la falta del depOslto trae

r! como ~onsecuencla que no surta sus efectos frente a terce

ros. El acto de admisiOn de depOsito no es una resoluciOn ju

risdiccional, sino una decisiOn de car4cter administrativo, -

que esta sujeta a la impugnaci6n por Jos trabajadores, en ca

so de que se violen derechos irrenunciables y por terceros In 

teresados que acrediten un fnter~s jurfdico para ello. 

SEPTIMA.- El contenido del Contrato Colectivo de TrabA 

jo, es eminentemente econOmico y en virtud de que las clrcun~ 

taricias econOmlc!s del pafs no son estables, ni est4tfcas, su 

revislOn es el medio por el cual esta lnstltuclOn se transfoJ: 

ma para que con el tiempo no se convierta en un aparato que -

arrastre al trabajador a condiciones inoperantes de trabajo,

modific4ndose de acuerdo a las necesfdades de la clase obrera· 

y de acuerdo a sus Intereses. 

OCTAVA.- El establecimiento de la revlsiOn anual del -

Contrato Colectivo de Trabajo que marca el artfculo 399 bls,

de la Ley Federal del Trabajo, es una aportac!On necesaria a~ 

tualmente. 
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NOVENA.- Pero tomando en consideraciOn las variaciones 

tan aceleradas y el desequilibrio econOmlco que sufre~ los 

trabajadores, es necesario que se modifique el artfculo 400 -

de la Ley de la materia, toda vez que es o~soleto e imposible 

que un Contrato .. Col e.ct1vo de Trabajo se prorroge por un pe-

rfodo Igual al de su duraciOn o continDe por tiempo indetermi 

nado, conservando los mismas condiciones de trabajo y de salJ!. 

rlo, el cual debe ser suficiente para satisfacer las bec~sldJ!. 

de~ normales de un-Jefe de familia, en el orden material, so~ 

·Ciol y cultura~. Por lo que se propone que en caio de que un 

Contrato Colectivo de Trabajo, no se revise cada dos años en

su. aspecto general y cada año en su aspecto salarial, ~ste de 

acuerdo al artfculo 400, se podr! prorrogar por lo que hace a 

las condiciones generales de trabajo, pero en lo que se refi~ 

re a los salarios, ~stos deber!n de incrementarse cada año, -

de acuerdo a la lnflaciOn prevista por el Banco de M~xico, pJ!. 

ra el año siguiente. 

DECiMA.- En relaciOn con el artfculo 390 de la Ley Fe

deral del Trabajo, se propone que este sea modificado adicio

n3ndol o.- estable.e 1 endo como requls i to para que un Contr·ato C.Q. 

lectivo de Trabajo sea recibido, registrado y depositado ante 

la autoridad laboral correspondiente, que se exhiban los esta 

tutos de los sindicatos para acreditar la legitlmaciOn activa 

del sindicato contratante, para celebrar el Contrato Colecti-
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vo'de Trabajo, de acuerdo a la rama Industrial _o actividad a

la que se dedica la empresa. 

DECIMA PRIMERA.- Respecto a la capacltacl6n y al adle~ 

tra_miento, es necesario que, independle_ntemente de las sancl.Q. 

nes a las que puede hacerse acreedor el patr6n por no dar ~Ufil 

pllmlento a la misma, sea un requisito Indispensable para el

depOsito dfl Contrato Colectivo de Trabajo, que se exhiban 

los planes y programas relativos a la capacltaclOn y adlestrA 

miento, de~idamente registrados ante la DlrecciOn General de

CapacltaclOn y Productividad de 1 a Secretada del Trabajo y Pr,!l. 

vlslOn Social. 

DECIMA SEGUNDA.- Por lo que se propone que tanto la -

exhiblcl6n de los estatutos del sindicato, asf como los pla-

nes y programas relativos a la capacltaclOn y adiestramiento, 

deberan de ser consldeiados como requisitos esenciales, para~ 

exhibir y en su caso, obtener la certlflcaclOn del deposito -

del Contrato Colectivo de Trabajo, que se pretenda registrar. 

*** 
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