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INTRODUCCION 

Una de las figuras jurídicas más controvertidas en el m~ 

dio leboral ea, sin duda alguna, el Contrato Colectivo de Tr! 

bajo. 

El es0!ritu de los creadores de ~ata figura jurídica, se 

encuentra plaamndo en el artículo 123 de la Constituci6n Poli 

tica de loa Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamenta

ria la Ley Federal del Trabajo, el cual es el de r.1ejorar laa

condiciones de vida de las personas que a cambio de un snln-

rio, entregan su fuerza física y mental. 

Consideramos que la naturaleza del contrato colectivo de 

trabajo, se ha desvirtuado de manera alguna, pues su regula-

ci6n legal se presta a la existencia, de lideres sindicales -

que sí cumplan su finalidad, y a la de líderes sindicales, -

que escudfuidose hipÓcritamente tras 6sta firura jurid!ca, nb~ 

san de la ignorancia de algunos trabajadores sin mejorar sus 

condiciones, trayendo c6mo consecuencia, ésto Último, aue: 

l.- Algunas empresas aumenten su canital, al coludirse -

con los líderes sindicales, para burlar los derechos de loo -

trabajadores; y 

2.- CUe loa trabajadores, al no tener los medios aufi- -

cientes para vivir digna y trancuilnmcnte er cor.1nafiía de su -
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familiR, realicen su trabajo llenos de inquietudes y temores, 

poniendo si acaso un 5o% del total de su atenci6n. 

Constituyendose, un circulo vicioso donde el único perj~ 

dicado es el propio hombre, por formar parte de ambas cla3es, 

ya que resulta 16gico pensar lo que acontecería, si el traba

jador libre de pensamientos negativos pone en su labor el - -

10()¡' de su atenci6n, vendría a incrementar de una manera evi

dente la producci6n; lo que tanta falta hace en M6xico, para

quc sus habitantes dependan de la rioueza natural del país Y-

6sta se distribuya entre los verdaderos mexicanos, los que 

quieren una patria libre porouo saben que los favores esclavi 

zan; los que quieren vivir de ella, poro trabajando para -

ella¡ los que, sus bellas y nobles ambiciones no son envileci 

das por la vanidad. 

Por 6stas y otras razones que se expon~n a lo largo de -

6ste trabajo, es que hemos elegido como tema de nuestra tesin 

profesional, el análisis de la prueba de recu~nto oara deten

tar la titularidad del contrato coleotivc de trabajo. 

Pues es inobjetablo, oue mediante esta pruebn, los trab~ 

jadores sindicalizados, externarán su voluntad en la elecci6n 

de las personas que como representantes de sus derechos, qui~ 

r1µ1. que: 
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.- Los defiendan ante las autoridedes laborales, leal y 

gallardamente; 

.- Los orienten en su lucha por lograr que los pntrones

reconozcan su valía en el florecimiento de sus empresas; y 

.- Sobre todo, que con capacidad intelectual los lleven

ª la realizaci6n de sus ideales, ejercitando s6lo en extremo, 

el derecho de huelga. 

Considerando, por lo tanto que la prueba de recuento ju~ 

ga un papel muy importante en los conflictos sindicales, moti 

vados por la p6rdida de la mayoría de trabajadores y la titu

laridad del contrato colectivo de trabajo. Conflictos que de

manera directa afectan la producci6n, pues los trabajadores -

que no se sientan a gusto, porque la empresa no les reconoce

su esfuerzo, ni el sindicato les defienda sus derechos, ten -

drán la inquietud de buscar otros líderes, lo que los distra~ 

rá de su labor, originando esto un choque de fuerzas que es -

tanca el progreso empresarial e indirectamente el de la na 

ci6n. 

Tal vez por ello los legisladores estimando la necesidad 

de encontrar su pronta soluci6n encuadraron la tramitaci6n a

loe procedimientos especiales, cuya finalidad es resolver es

te tipo de conflictos en una sola audiencia, sin embargo, co-
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mo veremos, le restaron valor a la prueba de recuento al no -

adaptar las normas de su ofrecimiento y su desahoeo a la fin~ 

lidad de dichos procedimientos, 

En vista de lo cual, al final hacemos algunas observaci~ 

nea a los artículos, de la Ley Federal del Trabajo, que regu

lan la prueba de recuento, proponiendo reformes que permitan, 

que los conflictos citados, sean resueltos en una sola audien 

cia, sin que se desvirtue la naturaleza de los procedimientos 

especiales. Esto, no sin antes, estudiar la denominaci6n, con 

cepto, antecedentes, naturaleza jurídica y apreciaci6n en la

ley invocada del contrato colectivo de trabajo¡ desentrañar -

el camino legal que tienen los trabajadores para llegar a su

cclebraci6n y exigir su cumplimiento¡ y ver loa pasos a se 

guir en la elecci6n de otro sindicato cuando la mayoría de 

loa trabajadores, no esten de acuerdo en que el titular del -

contrato colectivo de trabajo los siga representando, 

Es por todo ello que presentamos este trabajo, cuyo des1 

deratum es que sea estimado por los Honorables miembros de 

~ate jurado, como un trabajo digno del otorgamiento del tí~ 

lo que lo motiva, persiguiendo como ilusi6n que en un momento 

dado sea una pequeña contribuci6n a nuestro Derecho de Traba

jo, 
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CAPITULO PRillERO 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TltAflAJO 

1.1. DEHOMINACICN 

Cada uno de los elementos que existen en el universo, 

tienen un nombre, y ese nombre a su vez tiene un si¡mificado. 

Partiendo de esta base, es la razón por la oue queremos

eatudiar en primer lugar el surgimiento de la denominación 

"Contrato Colectivo de Trabajo", que es la fiFUra jurídica 

troncal de ~sta tesis, 

Al respecto, es oportuno citar a los autores Gomes-Goti~ 

chalk y Bermudez, quienes dan una visión muy amplia de la de

nominación que se le ha dado en diversas oartes del mundo a -

la figura jurídica en cuestión, a saber dicen: 

"La terminología adoptada para ~ata fif:Ura jurídica va -

ría de acuerdo con los ordenamientos jurídicos. Convención 

Colectiva de Trabajo es la denominación más acentada en ?ran

cia, Belgica y Luxemburgo, contrato colectivo, en Italia, do~ 

de otras denominaciones fueron pronuestao, como Concordato di 

Tarifa (Messina) Repolarnento Corporativo (Costa-Ma¡mn), trat

tato interoendicale y otras. Sn AlemRnia la ~enomin3ción cl~

sica es el Tarifvertrap,, contrato de salarios, adoptada, tam

bi~n. los paises de lengua Germánica. llna ennecie es el lla~ 
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do Betriebsvereibarung, acuerdo de establec:~iento, estínula

do entre el empresario y el pereonal de la e~presa. F.n los -

países anglosajones predomina le expresión CC!llective bargai

nin, por la primera vez usado en 1891, nor S:rdney 'l!ebb. 

"En Espaf.a y Portugal, por las caracteristicas políticas 

de esos países, no es practicada la convención colectiva, - -

substituida 0ue 6sta por las reglnmantaciones oficiales, en-

tre tanto Ley reciente en España regulando las convenciones -

colectivas sugirió un autor lBdenominación de Contrato Colec

tivo Intra Sindical (Botija). 

"En Brasil, la denominaci6n adoptada por Ja consolida- -

ci6n de las leyes del trabajo, fue Contrato Colectivo. Se tra-

ta de una reminiscencia de la corte de 1937, que se orientó -

profundamente por el sistema corporativo italiano. La actual

Constituci~n la denomina de Gonvenci6n Colectiva, siguiendo,

así, la tradici6n de los países de lengua francesa y orienta

ci6n doctrinaria perfilada por la mayoría de los autores na-

cionales ••• " (1) 

Como podemos ver, las denominaciones más acentadas nor -

la mayoría de los naíses son, las de contrato colectivo de --

l. Gomes-Gotischalk y Eermudez. Curso de Derecho del Trabajo. 
ps. f.14 y 815. 
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trabajo y convenci6n colectiva, por lo que respecta a la pri

mera, Juan Balella, manifiesta: "Adviertamos ante todo que el 

Contrato Colectivo de Trabajo es así llamado impropiamente, y 

otro tanto se puede decir del que en Francia se designa de 

i6Ual modo y en Alemania con el de Kollectivarbertsvertrag o

Geaamtarbei tavertrag, que son t~rminos equivalentes. No se 

trata en efecto de un contrato de trabajo, ya que no consiste 

en una promesa de remuneraci6n r,ue lns partes se hagan reci -

pr6camente como acontece, precisamente, en el Contrato de ~ 

bajo, En el Contrato Colectivo las partes no prometen ni tra

bajo ni remuneraci6n, sino que establecen s6lo que los contr~ 

toa de trabajo que están conclusos o que lo esten en adelante 

tendrán el contenido establecido en el Contrato Colectivo," -

(2) 

Que raz6n tiene ~ate autor, pues efectivamente, mediante 

el contrato colectivo las partes no se obligan reciprocamente 

a prestar un servicio y cubrir una remunernci6n, sino que un_! 

camente establecen bajo que condiciones se concluirdn loa co~ 

tratos individuales de trabajo existentes en la empresa, o 

que se celebren en adelante, 

En M~xico, en las dos Leyee Federal.os del Trabajo que 

2, Balella Juan. Lecciones de Legislaci6n de Trabajo, P. 127 
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contempla su historia, la de 1931 y la vigente de 1970, se ~

tiliza la denominaci6n Contrato Colectivo de Trabajo, dando-

nos una raz6n de ello, el autor Euquerio Guerrero, al pronun-

ciarse de la siguiente manera: "•.. Este instrumento se deno-

min6 contrato colectivo de trabajo, nor com9araci6n y difer<!!! 

ciaoi6n con el contrato individual; pero el nombre ado9tado -

••• fue el resultado de la inercia del Derecho Civil y el em-

peño de no usar sino los nombres ya conocidos, para aplicar-

los a los fenomenos nuevos,"(3) 

Con la expedici6n de la Ley Federal del Trabajo vigente, 

se intent6 cambiar dicha denominaci6n como se asienta en la -

exposici6n de motivos de la misma, a saber: 

"Al redactar el proyecto se analiz6 la conveniencia de -

cambiar el t6rmino •contrato Colectivo de Trabajo•, ~ar el de 

'Convenci6n Colectiva de Trabajo', pero se llego a la conclu

si6n de que era preferible conservar la primera denominaci6n

por estar generalizada en la Ley, en la ,Turis9rudenci?., en la 

Doctrina y entre los trabajadores y los !)atrones; se conside

ró, además, que la denominaci6n no afecta la naturaleza de la 

insti tuci6n." ( 4) 

3. Guerrero, 3uquerio. ~!anual de Derecho del Trabajo. p. 312. 
4. Cnvazos nares, Pal tasar; Bal taoar Cavnzos '~hena, !-!umberto 

cnvazos tJhenn, tT. Cnrlos Cavazo~ G'hena. ~Iueva Ley :Jedcre..1-
del Trabajo. Tematizada y Sistnme.tiznda. p. 52. 
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Sobre el argumento que utilizaron los le<.islndores pera

mnntener la denominaci6n en cuesti6n, el maestro Nestor de -

Buen L., dice: "No nos par~ce fundado el argumento anterior.

Responde a una cierta inercia terminol6r,ica que hemos puesto

antes de manifiesto, crecisamente respecto de la idea de con

trato, señalendo que nuestro tiemoo, en el mundo jurídico, Vi 
ve aferrado a la idea del contrato. No obstante los obstácu-

los que se levanten en su camino, si¡;ue considerando al con-

trato como la figura ideal para la consecusi6n de fines deter 

minados, en los que de un modo o de otro, se trata de dar ea

tisfacci6n a intereses de los individuas." (5) Haciendo notar 

por otro lado su inconformidad con la denominaci6n en estudio 

al decir: •La expresi6n Contrato Colectivo de Trabajo' ea, -

sin duda, desafortunada. lladie piensa hoy en día que ese Ins

trumento puede tener naturaleza contractual. Sin embargo, el

legislador ha preferido conservar el t6rmino s6lo porque tie

ne un cierto prestigio en la práctica nacional. •• " (6) 

Termina diciendo el nutor precitado, les razones cor las 

r;ue no está de ac'.lerdo con oue oe utilicen las palabras con

trato o convenio, proponiendo a su vez la auc 61 considera 

adecuada: "':;)1 nu9stro conc~nto no son aceptables lR.s dcnomin.!: 

5. De Puen L. Nestor. Derecho del Trabajo. p. 734 

6. Ibídem 
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ciones "ContrB.to" y "Convenio", en cuanto a que E?.f'l'Cas ~xpre -

san U..l"l acuerdo esr:>ontáneo 1~ volur:~~C.~E, sitv.P..ci6n que evide,!! 

'ter-1ente no se produce er, nu~fltrc derecho, ~;_ se ri~vierte c:u0-

el !')ft.trón acude a la celebrc..ci6n en ol.~crvancie:. fr:-rzP.:dtJ dP '..l!'l 

rtandP.to l~eal ••• La ~nlHbrn 11 p<·cto" "U~ [rt1r:m.ticalT"."·entn ; .. ue

de par8~er ~in6~imo re lo ~" en eEt?·ic~o senti¿c jurídico. 

I!"ipl ica la icJee.. de nrre¿;lo riar:;. <~iy·ir.ür o evi ter 11n conflictc 

y aCe!'Jta, por lo t2-nto, l U8 el reB;.,i té: Ce ~5c P..lcr..nce cor.o ccn

ooc1v~ncir: de un juepo df' fu~rz.r~s. 11 (7) 

Por r.r.ueRtra ~!!rte destac ·r..o~ ~l 2.:'f111 d~ 9rr,er 0 so y d~ 

ce.f'lbio qu~, dnndc un ~unto de vist~ j~1ríC.ico, !notivan lA~ -

idee.8 del autor, Nestor {~e ruer., SÍ'.'!.d0 u:-.r -_ 1-a:-nadY de Rt ~r.-

ci6n pnrCi futurrs reforr.as fl. lr Le;r, Yf! r.ut>, a nP-tlii::? convt:nce 

el Erf,U::111nto 0U'J dan los le¡ islmlorP.n n~rP ._ ........ ;_tpr ~1 c..-i-t·ic -

de denomir•nci6n, PCo~tP.rlo i:':!!J}_icF. rentti~cicr r- lri ·~:::rf.-:tr:ciér-.

de nuestro :.iundo ,iurídico, r.uc en y C.ebe ner :'""iP1 :rP.:'li:.>,io tlc-

1~.n conductP.n conPid-=?~;·dns !"!::7P.nn.'hles y . ..:us+:--·~ er.. ur:· ~,ccr: y 

lugar deti:?rt'";inado, lan c;,ue loficr-.:.:ar.te P.l l)rif'nr ü:i ti C:-'.'f:'C: e~<.~ 

bia.l'l en l•i sn ñ e la ~nr1ar.idRtl. 

Y es oue le. pnlnbr<:"' con't.r?.to n?c1n. tien° rue .'·~cer n.hí, -

pues es cl:iro oue c!1. nirirun r.-ic .... ~nto, Ge olil1f"~. ~ un trn.1:r.~~--

7 •. Je Euen L. Nestor. C1~. Cit. !-'• 47. 
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dor, R prestar dater~inados nervicios a un ~~tr6n, ni est- 1 

se ob1if'::1. ~. nRfH.r un sf!.lario a car:!l:rio, '.'1cdi,·:1to el contr?.to -

colectivo de tr2.bajo, sino ~uc cstn.s oblieacioneFT son 1re,·i.nn 

al misrr.o, y nacen desde el r;omento en ciuo unr: peraonH nrnr 1;n

a otr•. física o moral, un trc.bajo personal sul•ordinr-.do, ya 

que, de acuertlo con el artículo 21 de la Ley Federal del ·~ra

bajo: ''Je presumen lE. existencia del contrcto y de l¡¡ relr.- -

ci6n de tracnjo entr•, el (!Ue "rosta un trabajo personal y el

que lo recihe. 11 

Adenáfl, de oue la citada Ley, no conterr.!Jla la posit-ili -

d8d de rue el ~atr6n manifieste su volunt8d tle querer llerar

o rco¡ a la celebraci6n del mismo; sino oue es lP. necesidad de 

equilibrar los factores tle la ·roducci6n, lo oue notive a los 

trabajadore" a exieirlo, nues a ellos la Ley iii leo concede -

este derecho. 

Por lo que nos inclinmr.os, a cu~ en el futuro se utilice 

una denominaci6n más R!JrOTJiAda R. le. fin?.l id~.U PU e ne norsi{':Uc 

C"l1 ostn Irsti tuci6n ,Turfdice .• Tode vez, oue ,-i bien no nfoc

ta su naturrle~a, sí oblipa a ou~ los estuoiosos de ln Cien -

cia tluríciica, investipuen y ~u:itifiou.;n un::i nAturule~a clistig 

tP.. de los 1~'1ntr~tos yr:. 1-~ceptodos 9nr !'1uestrP.r. norr:ns 1 ·~a.ra 

evitar no,,ililcs confusiones, onmP.rafnndo con el' o el derecho, 

en lupar de hacPrlo más soncillo, ele.ro y P.ccesitle, oP.rR el-



12 

hombre en general. 

Sin arriesgarnos a prononer una denominaci6n que obvia -

mente requiere de un estudio y trabajo especial, concluimos -

este nunto con la opini6n del Profesor, Rodolfo Cepeda 

Villarreal, a la oue nos adherimos por com?leto para los efe~ 

tos del !Jr'Cnente trabajo, y cue dice: " ••• A pesar de la no -

brada raz6n que asiste a lfl crítica, creo conveniente que, 

por la raz6n nráctic~ de facilitar la i~teliecncia y compren

si6n de las exposicioneo, dehenon adoptar la d'!ncminP.ci6n de-

Contrato Colectivo de Trabajo por ser aceptado por nuestra 

Ley y en nuestro medio." (8) 

1. 2. CO!fCi:l~TO. 

Recordando lo c.·.ie di;imos en el ¡:iunto anterior en el sen 

tido de f'Ue cu<l~ elC"1ent'l 'lUe exist-e en 1a tierrq tiene un 

nombre, y ~nl:? nor.:br•; a su vez tiene un si~i:ficndo. Correspon 

de saber cúal es el concepto que ~e le da a la denominaci6n -

de contrP.to colectiv•) <le trabajo. 

El Yaed1•0 :lodolfo '.lepcda lfill<irreal, proporciona las 

definiciones oue a ~stP. f!@lrn jurídica le otor[.~.n l?n suto -

re!:' ·.:a:--:~on:, '1ol!art y Folc~, el nrir:ero die') r:;ue contrate 

A. Ceoeda Villarreal .odolfo . .:iegtirido ,.!11rso de Derecho del 
Tri?hajo. 0ontrntc ".!olectivo de '!'re.bajo. p. 7. 
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colectivo de trabajo: "3s el convenio su<:crdinado n los inte-

reses superiores de ln producci6n naci<'nal oue tiene por obj! 

to la regulaci6n de las relaciones colectivas de traba~o y 

por efecto la emanaci6n de una reglamentaci6n que debe ser a

plicada a las estipulaciones de los Contrrtos Individuales e:> 

Trabajo." (9) 

Los segundos lo definen de la siguiente manera: "IJontra-

to Colectivo, donde se establecen 189 condicicnes de trabajo, 

ea un acuerdo bilP.teral; convenio entre J,as representEcinnes-

colectivB.s del capital y la mano de obra de cada cot:lUnifü,d 

productora, para regular las condiciones de trabajo dentro de 

la misma ••• " (10) 

El primero de los autores citados en último t6rmino, da

una definici6n ideal de lo que debería ser el contrato colee-

tivo de trabajo, al decir cue es el convenio subordinado a 

los intereses de la nroducci6n m1cicnnl, lo nue en te0ría se-

podría decir se µersigue en /.léxico, auncue en la práctica en

algunos casos, .§sta ficura ~urídicn De encuentra subordinncla-

a los intereses oersonales de los líC.eres sindicales y natro

nes, dependiendo de su albedrío la suo.rte de loa trabc,,ic-.Jores 

y ele la producci~n necionnl. 'lotando IJ' r lo que resta :'l ~sta-

9. 'Citad.o por Cepeda Villarreal, Rodolfo. ('·1, Cit. n, 4C 

10. Ibícic,rn, 
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definict6n nu si .. ilittttt c<'n le. c:ue oro ·orcic)ni::- r ·1 lart y -

Folch, en J.o referente a ~ue él co,.trato colect; ·ro de traba,~o 

tiene ~or objeto re¡:;ular lfl" cor.dicior en de tral i o ~tie se e!!_ 

tí-,ulan en los cor.tratos individvc.lcR cie tr;ch>j<, celehra<los

entre trabajadores y natrones, 

,;upn EaleJ.l.n, d:l ln sicuiente defir.icilin: "Se entiende -

por Cor.~rato Colectivo de Traha;io el estÍ'Julatlo er.tre 1ma. e.-

gruoaci6n de trahP.j:•dores de una 'J:Tte y vn dDdor de trabajo

º una aerupnci6n de dP.dor~s de tra1'r-.~ n, de otra, oue en su -

contenido esencial deterninn lrw cnndiciones u laR cualen sc

deben conformar los narticulares contratos de trabajo indivi

dunleo estí~ulP..don o por estínular entre los vue <>stfül suje-

tos al Contrato Colectivo." (11) 

Una definici6n parecida a la anterior expone el profesor 

Rodolfo Ce!Jetl« "fill,-..rreal, nl decir: " ••• Por Contr,,.to Colec

tivo se entiende el ostínulado entre una arrunr.ci6n de traba

;ir•.clores, ..,or vnn pr rt1' 1 y tm !JEtron o e.erupaci6n de patrones

por la otra, y Pue nu contenido e~encial tiene por objeto de

termin«r L· s condiciones con lns cuales: ~e deben conformar -

los ContrP.tos Indivitlmües de Trabajo, o bien, OCF-ttn las cue.

les tendrán que deso.rrollarrir las si~n'.Jlcs relaciones r:ue co.dn 

uno de los trabP.j ~-.. dores, in di vid1;nlrr.ente con8id era o os, tiene-

11, P.alellF: Ju2.n. Lecciones de Le¡::-~slr·ci6n de Trab:>.jo, p.127. 
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con su patr6n." (12) 

Ve~os ~ue las definiciones de los autore~, ~ale~lo y 

Cevedn., concugy-dan en vario~ elementos, ry•.te!'"' te.r:to ~l :m("l c6-

mo él otro sef'..alan oue contrP.to colectivc de tr~ol-r>,io es el e,: 

típulado er.tro mm ae;rupacifr do trabajPdorrn y un :mtr6r. (d.§. 

dor) o c.erupnci6n de patrones (dr..dore8): y r.ue, su cn.:te!·.idc

esencirtl las condiciones a las cuelen se dP.l.1?:-. de f!r~·;form~r -

los contra-too indivii.ualeo en le. rclnci0r: lr>l.orr.l, C·:stecPnd~ 

se Que rtr!1bos dr:..n por previn Pl nacir..ie:-;to del ccntr··to c0lec

tivo de trabajo, ln exüitencin del contr2.to ir.diviC.u?.l. 

En tal virtud ter.enes ~uo el !Jresupue,,to necosr·rio <.el -

contrato colectivo de trabajo, lo non lr.s rn1.?.cio.:"1C'~ l?.bC'rr.-

les defir.idns por el o.rtículo 2C de la J.e:; Fe., qr~1. ,!el :'r,,h•

jo, así: 11 se entiende por relt!ci6n de trPt~~::o curil c~l:·"rn cue 

sce. el acto oue le dé ericen, l" pr•.;staci'r de ur. trnbr~o - -

pcrnonal subordinado e. un?. pcrf"ona, rn1~tlip_r.te al prro de tm s,t 

le..rio. 11 

Lo cual relac.uin'1ndolo ccn el artíc•;] o 21 del ni~-io 01 ú_!;; 

na!:-iiento • tranRcri to en el ~unte e-ne ';_:-1tcceñr, ·.i :r.i !'.1 ~,.e rP:""1~ 

re n ln prns~r1ci6n del~ relac~6n laborrl :' ]" ~Xiütí~ ·1:~ ~~: 

c0ntrrto e!ltre ~l f!Ve rirestc un trr:b['jo '9Sr'DC\nal \' Ó1. r".te ".o-

12. Corietln. 'l:i.lln.rrcel, ;~odoJ.fo. ('In, Cit, n. '."', 
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reciiJe¡ da CO:!io rcsultP.C.o ruP. e!'l otr~s ?P.1.-.lJrr.s <li{-~'!"10fl. rt;.e -

el P.!'1tecec.1ente di!"ccto rlol contr·.to cc].ectivo c~e tr:i.bn~o, lo

es el ccntr~ito individUí?.l da traCri~o, r:c:fir:.iliO en el ~er··i: .. Co-

pérrP.fo del e.rtículo 20 citai'o, ccnl: " aruel !Jor virtuc! 

dol cua.1 unP. persor..2. se obliea. fl prestPr a. otr:i un trP.1:'1.jo 

pcrson2.l subor·dine.dc, meclio.ntc el pnro de un s?.lnrio. 11 

:leüondÓAndose esta 1ceducci6n con lo cinc se enté•t1ecc en

el terce!" ~P.rrafo del :iisMO e.rtÍcuJ.'.i, Q'...le r~iC'l! 11 Le. -presta- -

ci6n de tm tra1mjo a oue se refiere el ¡mrrafo !J!'imero y el -

contrato celebrado producen los misr.ios efectos." 

Sieuie~do este orden de ideas, tene~os 0Ue el contrato -

colectivo de tratnjo es aplicable en cuPlouior or.ipresa doncle

se lleven a cabo relncicneR laborales. 

Otr". defir.ici6n al re:i:octo rue consici<?r?.r.:os <'iene. <i~ e~ 

mentnr, es ln del autor Ro"hcrto Atwood, Et sP.ber dice: "Oontr_!: 

to Colectivo de Tr<>bajo.- 3s una no:?'= c'ue rwuivale ::'. una ley, 

aunque é<Jte. no sea pro~iar.iente surgida clel ¡:>oder ~úblico ... "

(13) 

'Jompnrnndo lao caracteristice.s de la ley, con las C'IUe 

consirl:Jr2.:--1os 11osible des:1render G.~J. co~tr·~to colectivo d~ -:.r;: 

13. Atv:ood, !loberto. Diccionario ,Turídico. !l• 6~. 
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ba;]o, en n.tenci6n P. le. definici6r.. del a'J.tor -::r~·citeC.c, tene-

r.ios lo ai{_r1.iiente: 

R~fe.el De ?ina, dice oue: "Los cnr:·:cteres ~ue los trr>.ta

dintas atribuyen '' l" ley son: ln c,eneralidcd, oblicctorie<'.ad 

y lR irretroactividad." (14) 

La r,enerulidad es definida ~r-r éste ~i:)l':'IC At1ti:-1r, co .. ·o: -

tma ce.ractgristica esencial ds la norm~, ~urídic ... ~. "'.e:---c!'E_ 

lid ad equi vt:i.l '"? a ?. ?licnbilidr.;.d a cuentas ::>er~c-n~ s ~e e!'!cu.e:i-

tren en un suouooto determinado," (15) 

El cofft.rato colectivo de trPbajo, al irmü l'Ue lro lev, 

no se aplica a una persona determine.da; $ino "l cr-!lj"..lnto da -

personas QUe enctw.drnn su ccr.ducta en lo~ nu~n:e;;-:too :~iridiccn 

que en él se contcmnlan. 

Sobre la oblir;Ptoriedad, tnrol::ién De Pina, nrs he.ce "''ber 

que: "La ley debe cumplirse necesariancnte. ·~1 inc'.lr.1plir1ientc 

de lR ley, cono dpfioso P. lrr nr)!•malidRd del C'lr,..·:!n ;urfdico, e!}, 

cucmtra su correctivo adecuarlo en la reo.l1z?ci6n d~l úerecho

nor la vía óol proceso." (16) 

14. _Jo Pina Vr.ra, :1:>.fael. :1erecho Civil ~·:exicano. (', =?5. 

15. Idem. 

15. Ibídem. 
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Sucede lo rii~no con ~l contrPto en cuesti6n, ':lt1es su cu_!!! 

plimiento es ohligatorio para lns pF.rtes rue lo celebrnn, en-

caso contrario los trabajadores ejercitar~n su derecho do 

huelga, y el patr6n ".ledirá r.ue se aplicue lft ¡i; nci6n aue uro-

ceda, ambos aeotando l~. VÍH nrocen2l corrc~nor1dj ente. 

Por lo que reRpecta a la irretroactivid' d, ol 'utor en -

cita hece consistir 6!'jta en c¡ue: "Las leyec a1i::r10r.<?n ""~rf· f!l-

porvenir. El pP.sado no es ob~eto de la actividad .l·c1 'eripl·;-

dor, sino del historir,dor." (17) 

Es claro que el contrP.to colectivo tamloi6n tiene e::;t?. C§. 

racteristica, puco vá a fijar l?.s bases con:!"or:·e " le." cu<>ces 

se desarrollar[;n lAs labore8 en unr. e¡.,;;resn, r: !J< ~t·~r de l!"J. -

fecha en oue se celebre o surta efectcs. 

~ consec1u?ncü1 vemos r.ue, salvo por l::i.. C.if~re:.cin ou0 -

Atwood menciona en su de'finiciAn, en el scr.tido ·e oue :n ley 

surre del p."'der 9Úblieo y el co:1t:·rito colectivo !"'.f", l~~ ~ar"'E. 

lo define nsí: 11 '1ontrr-.to Cr.lectivo de TrPl:·=o ~-:: ~~- ~"' ve-;io-

celebr:•.:!o 

-· .. 

4- "' ~ • ~ ,- • '. '.. • r •) '• ~ f 
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ob~eto d~ estPl:·lecer l~s c<n~~ic:i.011c~ :ierún J,.. !:? cu~~les de~ e 

tos. 11 

A ln definición ri.nterior el rr.F:.•:r-tro ¡:e~tor el P. Tuen L., -

deRprcr:de lns si.f,Uientea co~sic1f1rF.cj_rnes: 

"a) Que el le¡:i slPuor le atribuye lP n;-tur'-lez?. de conv,!: 

nio 

"b) C:ue lo celel:ran, por parte de los tre.haje.r1ores, une-

o más or¿::::.nize.ciones sindicales. 

"e) r..ue su finalidF.d es estal1locer nor:i1RG rener2lcs, 

"d) i:ue 3U cnr-.po de aplicaci6n será necesnriP.r-ente una -

er.i9resa o estPhlecimiento. 11 (18) 

Dednciendo a nu vez, lns signientes concltrnionea: 

"u) Cue lr, celebraci6n lle un Contrato Colectivo exige, -

como ~resur.uer..to indecJ.inable, oue prcrtici•>e tm sindicr.to de-

tr?Pnjadorcs. En cnnnncucncia los tr2.hnjr·üoras ,,or sí r!lisr.los, 

no están lee,itim~dos para celebrarlo. 

"b) Cue s6lo estará ob).igado re celetr~rlo el nntr6n c•ue-

18. Je ~ucn L., ~e~tor. Op. Cit. p. 733. 
19. Ider.i. 
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!JHra él ni¿;!'lifica l~. ser'.L""!cin co~c:: .. 1~i6n, d·\'· · 1 ~1c!: ::.e +.""n;'!_rse -

en cuenta la. d11finici6n riue de -e-.~,r.::sa j' estP.l1leci · :.e~t0 1..:~ -

el e.rtículo 16 de ln J~ey inVC'cn<lP, ;. sRb·.\r: " .•• S" ,·n~:! e~·.i~

:ior em:irgsa la. unid.ad económica cic producci6n o :list,.-ih;ci6n

de bienes o ncrvicios ~.' fc;r est2J:lccimiento lr unid?.\: técr.ic~ 

que cor.o nuc 1Jrsal, a~encia u otr2. form.."'.l 81?r.e;~'.nte, sen ~:H'~te

intc!Jrc.nte y co!'lt:ribuya a la re::J i:::1ci6n .:1c !os .:'ir.e!· :le lr -

enpre~n." Por lo que tlice rue h8"r.rf>.: º· .. nP.trl•r.eri r.\1e :"ó IJ:~

tarán oblieaclos a cele1'rnr co~,trr>tos co 1.ectivos ce trn't>r>,'o, -

por no ser ti tnlares de una er.1preoa o estnl•leci:'1iento. """" el

cnc,o, v. ;(r. del h0cr'r ••• " (20) 

3stamos de acuerdo con l?.s co:iclunio~cs t1 el autor ci t:•do 

l::i.s (!Ue consideramos ncertP.d~s, p_.r rcr::a..nao sol- re lP. SC/!1"'-"'1f a 

r_ue !JOnsnmos que el 9rtr6n flin:-... "'re ter.drr i..1nn. do\'.' le C'l:--.ci6n nr. 

CP.SO de ~\l.C loe trabajadores le CXÍ 1i~n l~ CQ~ ('": rP.Ci ~n d r,l ~0:. 

truto colectivo ~~e trnbP-~o: L?. ririr.erP., t;-·~lcl r"'"'rlnt l., :;en:n

dri., dar nOr terninr'tl'.:l la reJ.r.ci6~ l~.-)- r !'"'. 1 CC•:-. t:,.le¡, tr \'8.,,~c;.2_ 

res, incluso :::13rrr:.ndo su er::prr..:sr ... 

Por nuestr" parte, de la dcfinici6n '"º d~ la L<'V cJt:id:· 

de contrato co1ectivo de trrba~o, !'C:dC:'10f.! f.('ducir los ~i;uia::! 

tes ele::ientos: 

20. De Euen L., "er:tor. On. ~it. p. 734. 
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l.- üue se le da el carácter de convenio c.. contrato co-

lectivo de tr"bajo; 

2.- Que ~ste convenio es celebrado entre u·.o o v;;.rios 

ni!'.1~lic::;.tos de tr:·.iK!.~r.clores ~· uno o varios pFttror.es, e uno o -

varios sindicatos de patrones; y 

3.- Que tiene por objetivo establecer las condiciones b~ 

jo les cuales debe prestarse el trabajo en una o más emoresas 

o establecimientos. 

Lo que analizarnos de la siguiente manera: 

Por lo que respecta al punto nÚl'lero tmo, creemos que so-

bra la palabra "convenio", pues la pura denominaci6n "contra-

to colectivo " ... , implica que se hable de un convenio; como-

se desprende de lo que establece el C6digo Civil para el Dis

trito Federal, en su artículo 1793, que a la letra dice: 

"Los convenios que producen o transfieren las obligacio

nes y derechos teman el nombre de contratos." 

Ya que c0mo sabemos, mediante el contrato colectivo de 

trabajo, se uroducen y transfieren obligaciones y derechos, 

para quienes lo celebra.~. Si acaco con posterioridad, p~ra -

exigir el cumplimiento o revisi6n del mismo, se modificarán,

extinguirán; o incluso, se prcduciran y transferirán nuevas -
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obligaciones y derechos; para entonces sí es apropiado denomi 

nar convenios a los acuerdos oue se realicen, en términos del 

artículo 1792, del Código citado, oue dice: "Convenio es el -

acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modifi

car o extinguir obligaciones." 

En lo concerniente al segundo punto oue mnrca~os, ccnsi

deramos innecesario nue se hable en plural ,¡e "entre •mo o Vf:! 

rios sindicatos de trabajadores :¡ mi.o o varios patrones, o 

uno o V<!rios sindicatos de 9:'>trones, pues tal car~c:er se lo 

dn su prooio nombre con la palabra "colectivo", adem,~s, en 

c:,da emoresa existe un ti;:io especial de contrato colectivo de 

trabajo, que puede ser aplicado en sus establ~cimiento'1, pero 

jamas uno o6lo puede ocr aplicable en vari::-cc e:ruresas. De!'lde

lueco con ~sto no queremos decir oue no oueda darse el c~so -

de que en una empresa haya dos o mas contratos colectivos, c2 

mo ouede ser que uno regule la s actividades t~cnicns y otro

las de oficina, pero cada uno será aolicable a determinado -

per::rnnal. 

Por último, rcfirienC:onos a nuestra tercer!:! deducción, -

manifestamos que es ~bsurdo nue s6 serale cerno objeto del co~ 

trato colectivo de trab2jo 1 el de est:;b1-ecer l".s c-:>:-::E ~iones

·bajo las cuales debe ;irestarse el trabnjo en ttnn o mt.a em~rt>

sas o establecimientos, pues en nuestra Ley Federal del Trab~ 
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jo se entp.·olecen, '.'ºr lo ~ue con éste ob,i etc únice.nente .rn é2, 

ta trasle.dr-.ndo lo que lP. ley estír:mln a estr. fi¡;urP. jurí ticfl, 

C!Ue se viene u convertir en una nimple fi[1.:.r::. ci-'JCOrP..tiva del

derec!10 del trnbajo. ile lo e>ue no le sdva nl. el artículo 394 

de dicha ley, c::1e dice: 11 31 contr2.to colectivo no 90C.rá con-

certaroe en condiciones menos favorl'.bles ,,ara los tr"bajP.do-

res que las contenidas en contrn.tos vieentes en la empresa o

eotablecir'.liento." Puee es de pre:itt~o\irso (!UO '.ontco ce 1<' c::ili.

C'1ci.Sn ce un contr2.to colectivo de trcbajo en t1m>. empresa,- -

lP.s relacione!3 lPbor~.lco se lleve.n a cnbo bnjo lR.s r.iinif!lRn -

condiciones que ordena la Ley Fed0ral del Trabajo. 

Por todo lo ::>.nterior, y sobre todo porque consideramos -

que la finP.lidad del contrato colectivo de tr<•.bnjo es el de -

mejorar las conü.iciones que en beneficio de loa trula~P.dcreo

seffal:i lea. citude. r,ey, sino su cxir:te!1cin no tar,c1!"Í~ cr:.;:·o nle,!! 

no¡ ex.,oncnos la definici6n que en lo personal ootim?.noo ade-

ctu:dr..: 

~ontr~to ~electivo d~ trnbajo es R~uel auc se co1chrn e~ 

tre un sindicrto de tr<~bajaüoros y un patr6n, con objeto do -

mejorar la.a condiciones ouo para :.os 'Jrineros lR ley sef\:2.la,

bajo l?.s cunles debe prestarse el trab2.jo en tinn er.:prnsu o cE_ 

tableciniento. 
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l. 3. A!IT3CZIJE:l'tES 

i'ensamos que ttne. de las rnzones 9or la3 oue se cre6 el -

derecho, fue sin duda l)Orrtte el !"er r.n··~no r.c hP. norendido la 

man ere de controlar sus ryen8"c'i entos y ~or lo te.nto sus acci~ 

nes, tendj.endo ¡¡, querer M~.s de lo que le corraCT;ionde en cuan

to encuentra unn onortunidad. 

Ssta misma razón se puede invocEr !Jara juatificar el na

cimiento riel contrato colectivo de trab, .. jo, que vino a frenar 

los abusos de que er~··.n obj oto los tr~'Jw.jcdore8 :JOr pf·.rte de -

los patrones; equilibrando hasta cierto nunto la balanza cn-

tre ellos, cuya diferencia es m.'lnifiesta, pues mientras ~ue -

los primeros cuenten únicamente con su fuerza de trabajo, que 

se puede denoninar fuerza bruta por su carencia de poder eco

n6mi co 9ara educarla y sacarle mayor provecho; los E<enundos,

tienen exactamente lo contrar.i.o, l)Odcr econ6mico y en conse-

cuencia la l)osibilidad de desarroll<cr su capEcidacl. intelec

tual, lo que les habilita parn ejercer influencia sobre los -

primeros. 

Fue así que el contrato colectivo de trab2.jo surgi6 corno 

una esoecic de luz para los trabajadores, pues le~ concedío -

le. poGibilidad de tener una vida más dccorona y digna, al CO!!, 

quistarlcs prcttacirines cu e les ~cr::li tian el eve.r su nivel cu1 

turP.l y econ6~ico, ? cPMbio de las cu~leG ibr·n a entrar.ar su-
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fuerza do trabajo. 

Con lo anterior tnmbi&n se concebi6 la idea de respeto -

que debe he.her entre un trP.br,jadcir y un pntr6n, ye ')Ue a::ibos-

son seres hur.tanos con el mismo derecho n vivir y estnr sobre-

la tierra, además de que él uno sin ~l otro no exi~tirían, 

pues el trabajador es un elemento esencinJ. en la cr.t~resa de -

un patr6n, y 6ste a su vez le pro-.orciona ~·l prirne?'O un r.icdio 

de subsistencia. 

Sobre lo aue sucedía c.ntes, y lo que ro;irotH•!1t6 onrn loe 

trabajadores la aparici6n del·contrato colectivo de trnbn~o,-

el maestro ¡,:ario De Ln Cuevn, dice: " ••• al ine:re::mr a una em 
presa el obrero quedaba sometido incondici<'n'.'lr.;e21te a la V<>--

hmtad omnipotente del 9atrono. Lrrn convencic>?lP.:J c.-l'iH"·-; v•-.:' -

necesidades del trabajo humano,, • 0 (21) Aeret:;''-!1.\0 ~1'.,; ·,~;;] _._,,, 

Tv:: ·•¡,,,_ -¡_,: 'ª de lao convencioner.- colectivas n?.ci6 coc;o ur.·• -

21; iJc Tia i:!navn, :~·n.rin. -~1 i:uevn Jer,:c:·.o :·e::ic ..... n('\ dr~ ";rr.h~-
jo, p. :1?. 
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Ct:.enÍ:-., t1cVclvicr? .. P.l trr.h~jo, ~ec.un l·· f!"2.se cl~l ;~ticv.:o -

te!'Cero e;~ lP~ Le::: ln'ho1 .. nl, su lil:ierte.d y l!i¿~niL:?.d, 2 !.iefurr.ra

la vide. ;• lr: sn.lttc.l cJ.e los honh~es, y f~·.cilitr'.rc '..~n ~i .. Je~ eco

né::;ico ,ftncc1·c.so ?r-.rn. ol t!"P.l'r--~~(lcr ~.r su :'m".ilin ••• 0 (~2) 

Ahora bien, ésta fif,1tr;:;.. Jarf di ca r:'.le ·,,.·e::í~ o c0::·:r:.rti!"~c 

en el arnin. co,.. ciue los t~r .bo.jrC.0rcz e:-:irirí~.n el !'EC'='~-.,-:c~~i i;n 
te: do sus r.'lE!:! elor:ente.lcn df'rechos, nn s·.i.rti6 de lt: !'H ~~·.e ~- -

l~! Mn.Lr:n:..~, se i\1e f~Rtr.: . .n(o :10co f· ::ioco, ~r· .-::, 0 '10r ·:~.rie.r" e-

tr:~lé!S, cor.'1 Jo hr·c-:·n notr.r 10:3 r.utores .. i:>s~ Jorüo ;,·:'!.:-?rrco:·.,

Jur.•.n tTosé ~!ino~0na de Leer. ~r hlf!"edo Voe']l Zolr.~1:lr:, r;~~ 

b6r dicen: 

"El Contrf'.to CoJ.0ctivo, en ntt cvo~t.tci6n, t~:.va ~1:..e :;:·sz-r-· 

\')Ol" un::-. sc::ria de etc.pns C..."lten do ser rccorlociC.o y ryr0-:c('i óc- -

por 1:::>.s inati tv.ciones lcco.lcs. 

"l. 3n ~!"im:.:r lucnr, el Contr::tto ·.:!01-~:-::1vc.· 1.:e '!'-rr·'r.a~o no 

fnc nceutuúo ticrnle el nomento de su ~1rir.er:: r..:'nifC"·ntaci0~. 

11 8" Inel~~terrT., en lf?.~ t l~~ r'.:::!"'('i.:-.ci~TCS e~ tr?.C'.· .. "'c Ce-

res emqezcrc..n u cclct.,rrr cont!':•ton coJ.i::-ct:vco ele tr~.hi. 1 ~c; !?ir.. 

c:-ibP.r130, los n2trone3 tcní['.n lP l i.b~:!'"'tri.d :!e ;::o.cc-rit:•?·l~s ("I no. 
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to ,ri.ra ·~=otc,?"er· lo con!ii::-ru1t:".' gn log cor.tre.1. os col':!c ::::._ves clo 

trc.bP.jo. ~ 1P. secunda r.!it0.d del siglo !J?.saC.o, e'.T.!le::r.:·on a. V!!_ 

riar lr-.s condii:-iones im9erantes entre los trabro.je.tlori:-·--: y los

p?.tror~cG; en lP. pro~ia Inglaterra, ?élr·ic?, ?rencia ··:l ~lcnn-

nia, los -trabajnüores eri1.JCZ°f'.rcn r-. fortnlcccr sus ~isterin.s in

i;ernos de orr,a:1i~aci6n y con ello pudieron luchar en conclici.2, 

ncs Mf.f; vr;ntr-.josao; i~ fncrze. del trnba~r·dor se fue hc.ciendo

'latentc d:h n dfr. y di~. a dfr. t":11:icn Ge reconcci6 abiertame!! 

t~ l~: fu·~rzn del contr~to colectivo de tra1'Fjo. 

"2. Una vez P.?Preciclo el Contrato Colectivo do Trube.jo,

!)Cdernor; violumbr:~r su set.undn et~1 pE en la evoJ uci6n del mimno. 

11 3n a~tr:>. saf,unde. etan?.1 al !J'.l.tr6n tuvo que reconocer la

exi·,tcncia C.el contrato, pero delir.i tivamcntc no 9orque €inte

tuvicra un fundamento ~urídico, sino más bien noroue lr>. lcy,

desde tie:-i•JO atrás hnbía reconocido lF. asoci2.ci ~n nrofasionnl 

"El hombre es libre y t)Or lo Mismo rynad~ aeruparsc libr~ 

mente en n')uellos ¡:;runos líci too qua se int cr,ren, 

11 31 ~stc.do, frente a esta libertad no :-iodÍ~'!. ser:uir inte.!: 

viniendo y hubo de ncc!'tar abiertnmcnta l"- a:-;ociaci6n r>rofe-

: siona.l. Por otrn parte y co:::o cor.socucncia de la t!sociaci6n -

nrofesional, el ¡atr6n tnvo o.u e reconocer el contr3.to, ~orqu~ 

ller,6 r. consti tnir una rn.nnifcstaci6n da la fucr~a que el tra-
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bajador iba adquiriendo, fuerza oue se reflej6 en la ~olici-

tud de sus derechos en la relaci6n laboral, 

"3,- Una tercera etapa en la evoluci6n del contra to ce-

lectivo de trabajo es la que se refiere a la explicaci6n de -

su existencia por las normas de derecho civil, 31 contrato c~ 

lectivo de trabajo estaba naciendo a la vida jurídica en el 

campo del Derecho Privado; no se refería a le actividad del -

estado sino a las relaciones entre particulares. ErP necesa-

rio explicar las bases legales de su existencia y su justifi

social; frente a esta situaci6n jurídica, el contrato colecti 

vo de trabajo, antes de ser reconocido por alguna rama del D.!!_ 

recho, tenía que ser ubicado en alguna de ella; fue así como

los juristas se percataron de oue la única figura jurídica 

que podría explicnr su existencia era la de un contrato, A 

partir de este momento emnezaron a hacerse estudios en torno

ª la relación del contrato colectivo de trabajo con loa denme 

contratos de tino civil, fue as! como el Derecho Civil, infor 

malmente, aceptó lB existencia del contrato colectivo de tra

bajo. 

"4.- La siguiente etapa en la evolución del contrato co

lectivo de trabajo es una consecuencia inmediata de la a.nte-

rior; o sea, lP.R leyes civiles reconocen su existencia y con

ello nace a la vida jurídica, 
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"El 1.2. de se9tiembre de 190C se promulg6 el nuevo G6digo

Civil Holand6a que fue la primera ley en el continente euro-

peo que reconoci6 y reglament6 el contrato colectivo de trab~ 

jo. Ulteriormente, el l~ de enero de 1912, se reglament6 tam

bi6n el contrato colectivo de trabajo en el Codigo Federal -

suizo de las obligaciones 

"5.- La quinta etapa en la evoluci6n del contrato colec

tivo de trabajo la constituye la reglamentnci6n del misno, en 

leyes especiales. 

"El contrato colectivo de trabajo fue en un 9rincipio, -

de carácter civil; esto no significa que debia considerarse -

dentro del Ambi to del Derecho Civil. Los primeros países en 

reglamentarlo en forma especial fueron: Alemani~, Francia y -

Espaffa; Alemania lo reglament6 en 1918; ?rancia, en 19!9 y 

Espafia en 1924. Podemos decir que a partir de este momento t.2. 

dos los demás países con sistema político basado en la demo-

cracia lo han venido adoptando. 

"6 .- La última etapa que oodemos advertir en la evolu- -

ci6n del contrato colectivo de tr:·bajo, s 0 refiere a su reco

nocimiento por las garantÍ"1s constitucional~s; el Derecho del 

Trabajo ya había dejado de ser un simple estatuto oue regla-

m~~taba las relaciones entre un trabajador y un patr6n; a ºª! 

tir de este momento el contrato colectivo de tr3bajo tiene la 
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fuerza que emena de la conRtituci6n y con elle ~u reconoci- -

miento absoluto nor parte del propio Derecho Constitucional," 

(23) 

De acuerdo con lo que sefíala.n los autores preci tados, p~ 

demos ver que la única forma como los trr.bajr>.dores, 9udieron

contrarrestar la influencia de los patrones y con ello acabar 

con las eX!Jlotaciones de que eran objeto, fue asocientlose¡ 

llegundo incluso a recurrir al movimiento de huelen pe.re. exi

gir el curnr,limiento de las demandas juatas que reclamatan a -

cambio de la prestaci6n de sus servicios, Y cono resulta quc

los patrones no existen sin los trabajadores, no les quedo 

más remedio a los primeros, que firmar un documento a loa se-

gundos en el que ae contenían las condiciones bajo le.s cuales 

se iban a llevar a cabo las relaciones l~borales, documento -

que recibi6 el nombre de contrato colectivo de trabojo. Así -

tenemos que en primer térnino los trabajadores hicieron que -

los petrones reconocieran la existencia y validez del contra

to colectivo de trabajo, y ante listo, al eeta.do no le quedo -

otra 09ci6n más que la de df~rle reconocimiento jurídico, en-

cuadrandolo primera~ente dentro del Derecho Civil y más tarde 

reglamentándolo en for~a especial den~ro del Derecho del Trn-

23. Sordo Gutierrez José, Juc.n José !!inojosP. de !.con, Alfredo 
Vogel Zolondaa J\dministraci6n de Contratos Colectivos de
Trabajo, ps. 126 y 127. 
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bajo, 

Los años en aue fue re¡:;istrndo en la!' res::iectiv~.s leyea

y codigos de distintos países el contrato colectivo de trcbn

jo, los da a conocer el autor ."uan ::alella, n saber dice q·_:.e

e:1: 11
, •• ?re.ncia, ".)Or ln Ley de 25 de ri.r~rzo de 1º19; '.lcma!lic 

por la ordenan~a de 23 de dicier.i1cre d., 1'.1!.r-; )'.:.i · , '··'!" l~. -

Ley Federal de 30 de marzo de 1911, inserk en el 0/idi.<:o :ie -

lo.s Obligaci!)':'\e·~, (articules 3~?-~:!4); :-·c1:,nda, ... nr l~~ lt'Y ü: 

13 de julio dfJ l9C7, O\lC hr- coc .. etrCo y :-.~d1~ico>.C.o ].Pe dü:no

siciones del .'J6cljco '.iivil (n.rt~cl'.).r l·S37); '-'inl .... ·:1Uí .... , ~o:- l:!

Ley de 1923; Austria, .,or lP.s ele :'..f de d: ci.i:!l·rrc de 1 ?1°, ?~

de r.t?.r7.0 de 1921 y 10 de r;,;:.:r::o del nir-;--.o ::i:-o; ~-é~dcC', .,~r v;.

ri!:<S le:1es de sus t!iversos cctpdoo; el C~;r.···út·. (~:;t;-do a~ ruc

bec), 17or J.r. J_.ey de 15 de :.iar'zo de i.9'.";; :-.~·:1t:r .,::·, po!" \~f~- -

riri.s leyeo el'=! ó.iutir.tos er:t~:~o~ (J.'.lC!'-;'~-~·:) .-rii!'e l':' ~.-:·.<':Ji.:. 

ci6n y el nrbj tr!_~e¡ :\unit:?., r.or :1ecr\~t.t.' (. 0 S dr '···:i..~·r~re di:i-

1922; Chile, :-ior ln I.ey de P do se..,tier·1 re> 1.'•'! '1:.24: ':';js'.) ... ~ ... , -

!JOr el cicc1·cto di'? 26 de ino.r."o C.t:" 1c:?5, (cni..~ : .... veniüo ~ ccr -

el títuJo I C:~l libro I de!. recie~·tc ·>6cii;:o. de "'rP.\-"~<, !'7c • 

• • • 11 (24) 

Jes!1UéA de ..... er les n::,...s en C:Ue :\~ero~1 cx·~edié:.r: .... lr.;:; lc-

yec; oue Me!'lci~!'H' ;rnun ~·alelln, se de(luce rti~ 2~ wiocn en r ue-
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se rec0noci6 juric1icc~entc la existencia clol cC>n-: ···.to colect.!, 

vo de trabajo, vgrÍa entre los ~.::os cc:'l·1rer:dilLos r-n el !1eri6-

do de 1X4 a 1925, co~stitn.:.·endosc 6r:tru:; leyes 0
•· el imnto do 

e.rrz:.r~~.ue 9r·.ra c:ue en lr.s ft1.t1..t:'::i..~ lcr:~.sl: cior:e:r: 01 :fuere=. ':JCr--

feccicnn:-ido le regul2.ci6n dn eot:: fifurrt j\lrÍC.icr, hunta lle-

r,P..r al vnlor c:ue se le cor.cec1.e Hctufl.lncntc. 

:jordo, i-Tinojosr-~ ;r ~roc0l, dicen r- 1J.c: "Por lo PUC se refi~ 

re n lr" evoluci6n hist6rica del cor.tr•·.to colectivo de trab~.jo 

en ?.r6xico, nunstra ;.,ror>in historin, llena di: nP.sn~es de luch:: 

por la liberte.u, incbncnJencia y renr.eto a l"-B farr•ntürn ind_!. 

viduales, !JOili;) Uc nanifiesto que c2te. fi~urn. jur:ídic2. quo hoy 

reco!'locen las leyes, hubo de pasar por un nroceno idéntico al 

que hsmos descrito en lineas nnterioros."(25) Rofiriendosc a-

las seis ~t~nns uor lns que ellos connidernn qt¡c p; 1 ~0 el con-

tr~-:.to colectivo de tre."r.r·.jo y que P.n hcjns n.ntcs -:ransc!'ibimoo 

Por nuestro P' rte ocregunos 0uo ~ue torihi~n dttr:mto ol peri6-

do ci tudo, en el párrafo ~t1c antecede, cu2.ndo rm !~~Y.ice se --

fragun.r6n ~ovir.!inntos de tra'bRj{'cioren t'UC µrovoc[·1.rrn incluso, 

lP. revoluci6n cie l'JlC, y que a nu vez dioron lue;ur al nnci-

miento de leyes y proyecto" de ley, en v2.rioo ontnclon del - -

'.l ..... ís, en l:ts aue se buncaba ñ8r V8.lide?. ~u~ .. ídicc e.l contrato-

25. ."{ordo f~ntiorrcz, lT es~, lTu:.->.n J r.is6 ~~inoj osa de TJeon i Alfrc
éo Vo¡;el ~oloncia, r.~. 'Ji t. ~ 128. 
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cclcctivo O.e trabajo, cc--io sr. d-:.sµrenC.e de lo si~1 .. li~r.te: 

oor prineY'2 vo;: se té.C;1 i.L""l 7-ntento de retlampr.-:e.- -

ci6n del contr~~to colectivo, en el µrc:_.~ecto d'?~ J.ic. Zutro.r{n-

Capma:iy del 13 do abril de 1915 en el C:''º T)UCd<> leerse '":l -

'Jontrato Colectivo es una Ley norrnc.tiva ~ue fija leP condici_:: 

nes de los futuros Contratos Individuales'. 

":';n Veracruz, la ley de AF.trntín ··n1r.n d<>l 6 de octubrc

de 1915, dispuso el esta"olecirniento de una riul tn n arueJ oa--

tr6n que se negara a tratar con las nc¡ociaciones nrofesior:·--

les obreras. 

"?:n la legislaci6n de vucatán, Snlvacior Alv:•raclo se refl. 

rio a los convenios industriales considertr.dolos co~o oblipa-

torios. Sstableci6 que los trabajf!dorcs ·1u<iieran r 0 currir a -

lar- J•~:1tas de Cor.ciliaci6n aGÍ corno al Trii'unal de Ar"titr!l;'e, 

los cuales e3taban facultaG..os pr·ra C.ct~r:.:inP.r les cl~.usulr.s -

de prestaci6n de servicios, ~acicndolas obligatorias si el P! 

tr6a se ne¡;aba a firmnr el controto."(26) 

Por otra !Jlll•te el autor Nestor De Puer., tamtién dice nl-

respecto: 11 0tros antecedentes nncion:1les se a!lcue:'ltrr.n en ln-

Ley :;obre Asociaciones Profenionalcn de i::?.ndiCo Ar:uiln~, de 8 

de febrero de 1916, narn el ·~stado de Veracruz, C'.lYO art. 92.. 

26. !'Jecrctaria de Trabajo y Previsión 3ccinl. ::erncü>.ci6n io
lectiva. !l• 15. 
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repite la dis!'osici6n de la Ley de Ae;ustín Millán y en la Le:r 

de TrP.bajo de Gustavo Bspinosa téireles, para el ~stado de 

Coahuila (Decreto número 30, de 27 de octubre de 1915), cuyo

ca9ítuJ.o VI se der:tina al "•Jontrato colectivo de tr?.bcjo" -

(arts. 63 al 79) y que sustancialmente re9ite el l)rO~'ecto de

Zubarán Capmany."(27) 

Sin duda alguna dichas leyes contribuyeron a la forma- -

ci6n del criterio de los que participaron en la realizaci6n y 

promulgaci6n de nuestra Consti tuci6n de 1917, oue destino el

artículo 123, para poner las bases sobre las cuales s2 debe-

rían llevar a cabo las relaciones obrero patrom\les. ~i bien

no se hizo menci6n expresamente del contrato colectivo de tr~ 

bajo, sí se pusieron los cimientos para que su.rr,iera, y?. oue

se reconocía el Derecho de Coalici6n de les trar.a,iP.dor~s, d:I.¡:_ 

dese la pauta parn que en futuros oroyectos se re¡;ular-, co:1n

lo hace notnr Nestor De Buen, al dPcir: • .•• lR legir:lnci6n -

laboral posterior al art. 123 nencion6 en i'orr.;< cc-nstnnte aJ

contrato colectivo ••• lo incluyeron los 9royecto'1 de r,ey ·>:•ra 

el Distri1;o ;r Territorios de 1919 y 1"125, el "rryecto ?"r~.,s

Gil y el Proyecto ele la 3ecr~taría ue Inciu3tri· 01.>e ~.i!'\'io de 

base a ln Ley de arosto da 1931."(2f) 3iendo hoetu 6~tP ~lti-

~1: De Euen L.,Nastor. Op. Cit. P• 746. 

2e. lden. p. 747. 
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ma donde se le dío reconocimiento expreso, se/!Ún lo manifies

tan los autores Sordo, Hinojosa y Vogel, a saber: 

"En realidad en M6xico, el Contrato Colectivo de Trabajo 

no aparece sino hasta la promuleaci6n de la Ley Federal del -

Trabajo, de 1931, ya aue la Constituci6n menciona el derecho

de asociaci6n profesional, pero el artículo 123 no hace men-

ci6n expresa del Contrato Colectivo de Trabajo; sin embareo,

en el periodo comprendido entre 1917 en que apareci6 nuestra

actual Constituci6n y 1931, en que apareci6 la primera Ley F~ 

deral del Trabajo en M6xico y, adem6.s en la que expresamente-

se reconoce la validez y la existencia del Contrato Colectivo 

de Trabajo, se interpreto que la Conatituci6n, al hablar de 

un contrato de trabajo se estaba refiriendo, en el caso de 

las relaciones colectivas (apoyadas por supuesto en el dere-

cho de asociación profesional), al Contrato Colectivo de Tra

bajo,"( 29) 

Por lo anterior vemos que el antecedente directo del con. 

trato colectivo de trabajo lo fue el hambre de justicia de 

loe trabajadores, que querían vivir diena y decorosamente con 

su familia; por lo que empezando por asociarse celebraron lis-

te contrato, recurriendo a la huelga para hacerlo cumplir, y

asi obligaron a los patrones y al Estado a reconocerlo. 

29. Sordo Gutierrez Jooli, Juan Josli Hino;iosa de Lean y Alfre
do Vogel Zolonda. Op. Cit. ps. 127 y 128, 
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1.4. NATURALEZA JURIDICA 

La base del hombre en sociednd estriba en las relaciones 

humanas, l;;.s que a su vez, ~iran en torno de les relr.ciones -

laborales, esto es, del trabajo, que se puede conceptuar come 

el esfuerzo físico y mental que realiza el hombre nar~ all~-

garse los elementos que le permitan un permanencia feliz en -

su paso breve por la vida. 

Este esfuerzo tra6 como consecuencia beneficios no s6lo

para el que lo hace, sino para otros hombres que pa~an porouc 

lo hagan. 

Sin embargo, el desarrollo de estas relnciones ocasiona

una serie de conflictos originados genernlmPnte por el descon 

trol mental del hombre al inclinarse a satisfncer ncntimien-

tos egoístas y· ambicionos, prP-sentándooe ln nece<Jidad de cre

ar figuras jurídicas que las re¡n1len a efecto de coner fin a 

la irracional conducta del hombre, para que niga viviendo fe

liz y convenientemente en sociedad. 

Una de esas figurqs ~urídicns es el contrnto colectivo -

de trabnjo, cuya verdadera naturi'.lezn es ln de ~ejor2.r lns 

condiciones de vicln de len tr:lba~adorcs, j:"'.más la dr- serv~r -

de in<Jtrumento de control de masas a dashon~otos líderes sin

dicales, sin6nimos de políticos corru9tos, que busc~.n el po-

der social y econ6mico, sie;uiendo el prir-cinio l'\'>.quiávclico -
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de QUe lo importante es el fin no los r.iedios, afortunadamente 

en l·'.&xico los lideres sindicales son inteligentes y defienden 

lealmente los intereses de loe trabaj2.dores e indirecte.mente

los de la nación, pues no quieren ver una mase. de tre.baja·'o-

res deCDnCionada, SUSpicaz y apntica, CUya f'.Cti tud pr0Voq11e -

una industria en ruinas que perjudique r~l país en general y a 

sus nropios pobladores en especial. 

Ahora bien, para que el contr~to colectivo de trabajo 

surtiera los efectos deoeados, se tuvo que encuadrar su natu

raleza dentro de una rama del Derecho. Así fue como en un - -

principio las leyes civiles le dieron vida jurídica recono- -

ciendo su existencia, siendo re¡;ulado más tarde en forma esp~ 

cial dentro del Derecho del Trabajo; sin embargo, para llegar 

a 6sto último se analizó detenide.mente ln netur!'.leza jurídica 

del contrato en cuesti6n, sureiendo vt,rias teorías que trata

ban de explicarla desde su particuln.r punto de vista, entre -

las cuales se encuentran las siguientes: 

1.4.1.- TEORIAS CIVILISTAS 

Las caracteristicas por las que ae le encuadreba en el -

Derecho Civil al contreto colectivo de trabajo, las dice el -

autor Alfredo J. Ruprecht, de la oiguiente manera: "51 nunto

que une a todas estas teorías es el nrincinio de la autonomía 

de la voluntad y el corolario indiscutible el consentimiento-
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9ara el acuerdo. Los cor:venios co:!.ectivos npureccn e fines 

del si¡;lo :a,c en que ?redonina <Jn :forma absoluta el •rincipio 

de lF. liberted contrP.ctual que permite reconocer lR "'>lidez -

de dic!ms conYenciones en el cuadro de l>'- teoría f"en · rP.l ce -
los contratos. 11 (3C•) 

Entre las princir.rües teorías de ec;ta mnteria se encuen-

tran lP.s sie;uientes: Del ante-contrc,to o contre.to preliminar, 

mandato, mandu.to connlejo, eesti6n de nep;ncios, estipulación-

a fP.vor de terceros, personalidad moral ficticia, contrato de 

adhesión, contrato innominado y la del contreto "1Ü:to. 

TodP.s estas teorías hallaron di\,ersaf' objeciones oue las 

fueron dejando :"uera de la pelea •1or ln r<,zon que en síntesis 

da el autor en cita, e.2 decir: " ••• no pudieron resistir la 

re2lidad de los hechos y fueron siendo dejP.da.:i de l!'.do poco a 

poco. No cabe explicación de cório, bHotndo:1e en el concepto 

indiviLuoJ isttt ne lleE':, R lri fuerza e::qrnncivn. que CO le. nee::i.

ci6n de la autononía privndP .• Debe reconocerse o_ue tienen unn 

base cigrta, cunntlo lr .. s pPrten cont!"atan P.ntre sí parH nsta--

blecer normw y obli¡;acioneG, pero no cx,.,licrn el ef~cto rri!!_ 

CÍ?'.'l c:ne es su imnosiciór. a todc lE c'·to(.'0ria nrofesional, -

oor más r:ue no h~y;:i.n intervenido en lns tri:tt~~tivr:s.• 1 (31) 

30. :hl!1rccl"~t, AlfrBdo rT. lJerP.cho 'Jolectivo de Trnbn~o, p. 67. 

31. Ider.:. !'. 6€:, 
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r::Otre otras, las más importa.~tes objeciones que encontr~ 

ron en su camino las teorías en cuesti6n, resoectivamente te

nemos: 

,- La del Antecontrato, presupone la existencia del con

trato colectivo a las relaciones laborales, siendo que es lo

contrario, 

,- La del Mandato, mediante este se obliea el mandante,

no el mandatario; y en el contrato colectivo, el sindicato, -

que supone es el mandatario, si se obliga er- conjunto con sus 

asociados, que supone son los mv.ndantes • 

• - La -del !~anda to complejo, evadía alguna obj eci6n, pero 

siguio vigente la anterior • 

• - De la Gesti6n de negocios, sunonía ~ue el sindicato 

era un gestor que obraba en beneficio de sus miembros, ~aro 

la gesti6n del-e ser. voluntaria, mientrafl auc en este cP.so el

sindicato se obliga 3 defender los intereses de sus ~~embros. 

De la Estipulaci6n a favor de terceros, resultaba im

posible conr!idcrar a los miembros del sindicro to contretante,

corno terceros, pues es un s6lo ~reanisr.o • 

• - De la Personalidad ~~oral Ficticia, nec:nba la persona

lidad pro~ia del sindicato, la que tiene oue ncredi terse pre-



via:nente a ln celebr~.ción clel contrl'.to colactivo • 

• - Del Contrato de Adhesión, suponía que una ele las par

tes il!'·!Jonía las condiciones y Términos e la otra, lo que no -

sucede en el contrc.to colectivo, donde sindicato y empresa -

convienen. 

La del Contrato Innomim1do, consideran al contrP.to C.Q. 

lectivo como al<,o nuevo cuya natur,· leza debía explicarse por

lP.s norr,:as civiles, lo cual no era posible porque sus efectos 

dependen de la existencia previa del contrato individual, por 

lo que aquel no era un contrato, 

.- La del Contrato l•'.ixto, fue un intento de combinaci6n

de las teorías del mandHto y de eotipuln ci6n a favor de terc.!!_ 

ros, que en lugar de evadir las objeciones que había respecto 

cada una de ellas, las unio. 

l. 4, 2,-TEORI1\S SOCIOLOG!Ci-S. 

Entre estas teorías estan la Doctrina del Pacto Social y 

la Doctrina de la Solidarid8d necese.rie, las cue nacieron en

virtud de la innoperancia de las teorías civilistas al querer 

dar una explicación a lP. naturaleza de la figura jurídica en

estudio, se puede decir cue ambas utilizaron la bandera de la 

mayoría sobre la minoría, lo que justificabc suo efectos a 

terceros, sin embargo, carecieron "ª fund'-mento jurídico, in-
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clinandose más a aclarar los efectos soci~l6gicos ~ue nrodu-

cia el contrato colectivo, ;>Or lo que fueron dejad-:;.s a un la-

do. 

1.4.3,- ·~i>OilIAS JUHIDil!O SCC!i,L~S 

"nte la frustaci6n de las teorías civilistas y sociol6g.!, 

cas por explicar la naturaleza ;!urídi-::n del contrato colecti

vo de trabajo, surgieron las teoríc.s a que nos referimos en -

este ª!l"rtado, dentro de las c•l~les se ubican 111s sieuientes: 

La de representaci6n legal, la del uso o costumbre industrial 

la del sindicalismo inte~ral, ln del objetivismo solidnrista, 

la del insti tuc.ionalismo jurídico, la del normativismo y la -

del espontaneísmo jurídico-social. 

No cabe duda que del fracaso tambien se aprende, pues no 

obstante que las teorías civilistas y sociol6gicas no alcanz~ 

ron a comprender todos los efectos juridicos c¡ue surtía el 

contrato colectivo de trabajo, las jurídico sociales trataron 

de cubrir les lagunas de las anteriores; e.sí tenemos que ~s-

tas ya fijaban su atenci6n sobre la oblieatoriedad extensiva

de los convenios colectivos. 

~in embargo .~l entusiasmo de sus sostenedores ~or resol

ver el problema, hizo que en im momento dado se fueran a los

extremos, alg1.1nas fimdP.das en hechos sociales y otras trat..,,.n-
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do de fundarlas jurídicamente pero cayendo en malas interpre

taciones, como lo refleja la crítica r.:eneral ~ue sobre éstas

doctrinas realiza Alfredo J. Ru~recht, a s?.ber: " ••• ~·uchas -

de las doctrinas ex~uestas se basPn en funtl?.Mentos 1mrPmente

sociol6eicos C]Ue no son suficientes onra l? ex·Jlicaci6n del -

fenomeno jurídico oue son los convenios colectivos de trarnjo 

Y las que son m~s jurídicas, parten de Wla concepci6n errnda

del derecho, dándoles alcances e implicaciones que r.o estrill -

de acuerdo ni con la realidad ni con lP. filcsofía del :;ere- -

cho."(32) 

l.4.4.- TEORii15 .ilE DEJtECHO PUELICO 

Unas de las últimas que sureieron fueron laA teorías de

Derecho Público, que vinieron a dar una explicnci6n más sati~ 

factoría a la naturaleza jurídica del contrato colectivo de -

trabajo, sin que se deba menospreciar el fracaso de l~s teo-

rías anteriores, pues sirvieron de baoe y escalen pnrP los 

ooctuladores de éstas nuevas teorías. 

Partiendo de la base de oue el Derecho Públi=o as aauel

conjunto de normas que rigen las rcl~ciones entre las instit~ 

cienes representativas del :>stado y entre éstec con los ;:inrt:!_ 

culares, 1JOdenos encuadrnr la nc:turalezn juríüicP. del centra-

32. Ruprecht, Alfredo .r. C1p. 'Ji t, p. 91'. 
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to colectivo de trabajo dentro de ~eta rama, porque no obst!1!!_ 

que es celebrado entre particulares, sindicato de trabajado-

res y patrones, sus efectos son de car~cter obligatorio y 

trascendental, oues persigue el bien de la sociedP.d, cuya e-

xistencia gira en torno a las relaciones laborales. 

Entre estas teorías están, ln doctrina de la ley delef::'.

da, del reglamento administrativo, del reconocimiento jurídi

co del erupo profesional y la corporativa. 

Goma su nombre lo índica, la primera conaiüP.ra que es el 

Estado quien delega facultades en los organismos profqsionn-

les para crear leyes, a lo que Ruprecht, manifiesta: "La doc

trina para ser aceptable, es necesPrio que se te.se en una di~ 

posición legal precisa que así lo deterc;ine. ':':l.lo no siennre

ocurre, pues si bien el BfltP.do suele trAnsferir alrimos de 

sus poderes, normalmente lo hace a otros ore~.nis!"'.os cstati<les 

pero no a los particulares, aunque ello no eio1 una norma a'tso

luta. "(33) 

La segunda dá el carácter de re¡rlame1·,to adnini.strati vo -

al centre.to colectivo, sin embargo son visitlen sus diferen-

cias, como lo hace notnr ,\lfredo ,r. Ru?rc>cht, al decir: "'n -

reelP.mento administrativo y la convenci6n colectiva tienen n!:! 

J3. 'lunrecht, Ufredo ,r. O!J. Git. n. 1C4. 
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turaleza diferente. ;;;J. primero en un acto unilateral y una m~ 

nifestación -mediata o inmediata- de la soberr·:iía oúblice. y -

se ejerce a través de uno de sus 6rganos. La convenci6n cole~ 

tiva es bilateral, co'1sensual y produciüa ?Or sujetos distin

tos del Este.do."(34) 

La tercera sostiene que el contrato colectivo de trabajo 

es el fruto de un". actividad sindical, reconocidp. y elevada a 

categoría jurídica, sobre le cual el autor en cita dice: "Bs

ta teoría admite le deleeaci6n del poder público en organis--

mos no eotatales que crean un Derecho aut6nomo, pero dentro -

de éste no caben las convenciones colectivas de trabajo ••• 11 -

(35) 

La cuarta y última de éstas teorías, tiene su base en la 

organizaci6n corporativa y sostenía que los intereses indivi

duales sobre las condiciones de trabajo, se incorporan a los

intereses colectivos de la ch>.se, controlados por el Estado;-

6pinando 1luprecht, que: "Es una teoría eminentemente política 

?Cl"O ti.ene elemontos te6ricos que n·Jn v,lliclos parr, cvfllc¡uier

orúen"r:icnto ,iurídico n~e ace~tc lé cor~>or~.ci6n cor.o reali- -

dP.d ••• "(36) 

34. 'l'.trirecht, ;,'frP.do ,r, 0•J. ·'.:it. p. 1C4. 

35. Idem. p. 1D5. 

36. Id~m. ps. J.C'G y lCI?. 
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Cono ~odenos ver, 12s teorías cue !"as se acercaren a la

cx-licaci6n de la nr-.turaleza del contrato colectivo de trab<-

jo, fueron la.s de :Jerechc· ?Úblico cuyos are;u:-.entos tcnirm !!'.ás 

bnses. 

A éste res!)ecto, el ~·1...-,.e~tro Alf-crto Truebci. l''rl:ir.n, sef:a.-

la: "Los trr-.tn.distas se h~ enpefl[=.do en explic[\J' 13 nr-:u:r'" le-

Z8. del contrato colectivo, "ril"ero cono tma ir.stitu-::i6n cie :12_ 

recho privado y lueeo nl mnrc;en d'! 6nte, r:::ro er. \.tnc ~, ot~,... -

ce.sos han fracasado, pcies la teorín del contr:?to colectivo cr 

trabajo s6lo puede explicarse conf"orne a la tcoríc0 '"'cinl rlc: 

artículo 123. Se han eacrito hermo,mn p6cinEs a pm .. tir de las 

conferencias del ilustre maestro de !11rdeos, r.eon iJ'l[.tti t, en-

Buenos Aires, en 191?., ••• Houriou, Sinzheiroer y cuP.,,tc" ~.e -

han se;z:uido encuentrPn en el contrP~to colectivo, l"'Cr ln. fuer-

za que sienif"ica la P.sociaci6n 9rof<>sional ol rera, el r.aci- -

miento de un derecho aut6nono. ':P.rnclutt: dis'Jelvc ,,1 ;-.it•o:o:.c 

doctrinal ele considerer el contrato colectivo cPro in.,ti tu- -

ci6n de derecho privado o instituci6n de derecho público, dc.n 

cubriendo en el U.'1 tcrtiun f'nnun, cc-n uecánic:-· del crritrnto .· 

dinámica del ree;lamcnto, y mP.s "&arC:.e f.rnndP.s :'\,"lCGtrNi eur~- -

9eos pl·.rticipan con nnev.?_s ide~\R cu.a resu:l °tfln !"c.ll id: s ~i r.·'-

conciben el contrato colectivo como insti tuci6r, de derecho s~ 

37. Trueba Ur'hinP., All'ierto. rruevo lJerechl' ~.el Tr'.'"~bajo. 'Pfi• 
3E 3 y 3P 4. 
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ltlás adel::mte, liste nisMo autor termina reafir:n:·ndo su i!l 

clinaci6n n considerar r.ue la naturaleza jurídica lel contra

t0 colectivo de ~r~b?.jo, s6lo se :)ue·: . .i.! '.!:.::1licri.r mediante 1a -

teorí'!. del Je::-echo Mexicnno del tratnjo, como !JP.rte del dere

c!~o scci ... l, ~l decir: "'U contrato colectivo no es insti tu- -

ci6n de derecho IJÚl~lico, ni 1''.l.terin de ambas disciplinas, co

mo imposible es mezclar agua y aceite. Tambilin los maestros 

mexic:?..'10:.J ¡,~,~- ¿:-.!'~ici , ... ,_,:o en la di3cusi6n e i'1terpretaci6n 

del contrato colectivo', corriendo ln r.iisma suerte¡ porque el

contrato colectivo, ya sea nor!llP.tivo o de ejecuci6n, s6lo pue 

de explicarse como p2.rte del der8cho social. El contrato ce-

lectivo oiempre sed. instrumento de lucha de clase obrera, i!!! 

puesto por ln faorza de la asocinci6n prof csirnal de los trn

be.j ndores y· de la huelga y no tiene por objeta superar la te_!! 

si6n entre las claRes, sino loerar ?. travlio <le l~ celebr~.ci6n 

del 1'isr.:o y i:e su curnpliMiento el nejorarr.iento de las condi-

cioneo econ6r0ic2.s de los tr8.bn.~ador~s y obtc=n~r rraduelen ro1, 

vin<licacionen coci8.lcs. Por nsto, el contrc~to colectivo p.c º2! 

tiende f'. totlos los oue prestan serviciar en le ar:tpresu, a.un-

que no sean r:ie:-:.bros tleJ. Aim~ icr to oue lo hubiere ce1ebre~do.

(Art. 396.) :~s instituto de c~erecho oocie.l aut6nomo."(3f') 

Co:no ver-.os, el autor T)recitt'.do •Jbice lt> nnturnlczn jurí-

3E. Tru~b"- Ur'cina, .überto. Op. Cit, p. 3f4. 
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dica del contrato cr,J.ectivo de trr>.br.jo, en 1m derecho nuevo,

que denomina Derecho Social, independiente de las dos erandes 

ramas que componen nuestra ciencia jurídica, Derecho Público

y Derecho Privado; considerándolo como un producto de la Rev~ 

luci6n ~'exicana, al decir: "Ni en Jlurop:?. ni en M~xico, ni en

nineuna parte del mundo nacía el verdadero derecho social a1-

iniciarse el siglo JCY.; tan s6lo balbuceos encaminados a la s~ 

cializaci6n del derecho, hasta el advenimiento de la Revolu-

ci6:-i Mexicana a cuye. sombra se expiden decretos de c8rácter -

social en favor de campesinos y obreros, propiciándose la ce

lebraci6n del Congreso Constituyente de 1916-1917, que trans

formaría la revoluci6n en Consti tuci6n de 1917, creándose un

nucvo derecho social en las relaciones de producci6n econ6mi

ca y respecto a la transformaci6n de la propiedad privada." -

(39) 

Definiendo dicho autor, al Derecho Social, como: " el 

conjunto de principios, instituciones y normas que en funci6n 

de integraci6n protegen, tutelan y reivindican a los que vi-

ven de su trabajo y a los econ6micarnente d~biles. 11 (40) 

Por lo anterior es que consideramos que efectivamente, -

39. Truebn llrbina, Alberto. Op. Cit. ps. 144 y 145. 

40. Idem. o. 155. 
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la naturaleza jurídica del Contrato Colectivo de Trabajo, pu~ 

de ser explicada únicamente por un Derecho nuevo, un Derecho

Social, tal y c6mo lo define, el maestro Alberto Trueba Urbi

na¡ toda vez que a trav~s del mismo se pretende que aquellas

personas oue viven de su trabajo tenF.an un nivel de vida más

decoroso y dieno, superior al que se puede lograr con las - -

prestaciones que concede a los trabajadores, la Le~· ?ecl;,r"l -

del Tr.,,bajo. 

1.5, SU Ai'Ht:CIACION EN LA LEY F.iillC:1AL DEL TRABA.TO 

En el año de 1929, se reformaron loR artículos 73 y 1?3-

de la Constituci6n Política de los F.stados tTnidos 1>e>:icanos,

dándose facultañes al Congreso de ln Uni6n, para le¡:islP.r en

tada la ~enública en materia de trabajo¡ así fue como des a-

ños más t11rde, en 1931, se exriidiÓ lR. nrimer:?. Ley T>edcri'1 1el 

TrabP.jo, oue hizo posible la federnlizaci6n de las l~J'"S lnt.9_ 

ralos, nue hr>sta ese entonces eran ··:stP.t1ües. Posteriorment<'-, 

l!ste. Ley fue abro¡;;adn por le actual, puhlicnilP en el DiPrir> .Q 

ficie.l de lR T?eclerA.ci6n el díP. priMero di> abrH de 197r 1 y -

que entr6 en vieor el pri~ero de lllflyo del mismo a~o. 

Tanto le. r.ey ?aC.:-.1rnl del ·rrr-bn,~o, dí' l':t31, cc·-o la ~tjfe!!. 

te, de 1970, reflejnn !'.oy ''ºr hoy los renu~t;>.dos a~ unn C'·orie 

d.e .ca.m'bioA soci·'l.P.~ 1.ut' hl:l. su!"'rido nuestrn OfiÍs, Aln.moC" ""'or·_

st:p,ttirlos tlP. nP.n2ra violer:tn cor"o, lf' pi.u.-:irra 'le Ir.dCl'nenúet'c1a 
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üe 1l'l0 y lri. 'qevo1uci6n J(exic~nP, '!.Or af:r,s des-::iu~n, provocP.doa 

nor la otstir.e.ci6n dP represent~ntes <.lcl r0t~e!-r.c de r.~ n~Y' .. ~ 

tir los camr.ios sociales de maner" ,.,acÍEcn, :·· nor l'.1 e'.(nl~t,::. 

ci6n defeneradfl del ho!r1f•rC? nor el hor:i'\::re, q ~C 1.i:e !"" • .;: 4:rGt~ -

de T)Onor fin cor. clichns leyes. 

~l objeto de esttHlio en é:;;te nunto, s"rt:. lr:- reJ f!.Cior~:-- .. :o· 

con el Contrcto '::electivo Ue ~ra[,!"~º e"'. l:;• :'orrr.P ccn0 es rc:s 

lndo !)Or la r,ey PedP.ral ctcl Tr::-ha~o virf\""!.te, -:::!f('CP!: o C(;!'"' l-~

intenci6n de anE.li'7-Pr ln ~rueba Je recuo~:to, cue n.":' el C'l-, .. e.t;!. 

vo final de éstr: trab:-~~o. ]e estr-. sunrtc tencm0:: r.-..u-~, el ::!~ .... .!. 
tulo III del "'Ít•;lo SliptiMo, ir.tei;redo por lon artícu~ ns del-

386 nl 403, de la Ley invocadn.; cet{ th>f'tir.v.oo ~:·r" ést~ efc,g, 

to, por lo que onsanon a exa.r:iinn.rlo.-;;. 

F:l articule 3f6, proporcionn. la definici6n dr :;ontrHto 

Colectivo ele Trabajo, teme CTue ya tratamos en el nun+.o 1.2, -

rclP-tivo al concento drl mi<-•Mn, oor lo oue en ohvio d~ rl'>net1_ 

Cienes, dHf.103 TJOr hechas la~ O[SPr'VPCiC.!1.eS (Pºt:' hicirro~ n1 rn.::. 

pecto. 

El artículo 3f7, fl l:>. letr'.I dice: "!U n'1tr6n r.u~ p-,."l'·!'

trabe.j'.\dorrn f'lien'Pros de U!1 n2r:tiie~to tcr:drJ¡ c."rli:-r.ci6r. d~ c_g, 

lebrar con iSnte, cuf1nt\o lo s0licitc, ur. C'1r.trr-i.t'= col~ct:vo. 11 -

E!?o. por lo cue hrz.ce al !Jrimer :1~rrF.fo 1 el ~P.:ttr.do, u:ce: 11 :!.

el patr6n sP nier,c P. fi~?..r el contrnto, l')Cdr(,r. 1 on <;rnb:-. ""r~ñ_s 
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res ejercitar el derecho de huelga consi~nado en el artículo-

450," 

Cono vemos, éste artículo es reivindicatorio de los tra

bajadores, pues les conce<if' la alternativa de continuar liga

dos al patr6n por un contrato individu&l de trabajo o, si ~ -

su criterio énte no compensa sus servicios, exieirle al pa

tr6n la celebraci6n del contrato coiectivo, 

El artículo 3ee, textualmente entablecD que: "Si dentro

de la misma empresa existen varioP sindicatos, se observar~n

las normas siguientes: 

"I. Si concurren sindicatos de empresa o industrial e!: o

unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que -

tenga m~yor número de trabajadores dentro de la enpresa; 

"II. Si concurren sindicatos eremialcs, el ccntr?-to co--

; lectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos r.u~yorl 

tarios que representen a le.s profe01ones, sienpre oue se pon

gan de acuardo. En caso cor·trariot cadr!. si!'ldicato celebrará -

un contrato colectivo pctrP. su prof9<'i6n; :1 

11 IJI. Si concurren sinjicatos .-rer.iir\1.es :'/ d2 e ..... nre;:;:• •1 -

de i!'ldustria, !JO~r6.n los !·rl 1·1eros celel.rnr un con"tr:ito cclec

t.i'{O para su profesi6n, sit~rr.·!·P oue el núr-.~rc· de m:s ~filir:-

dos sea ~ y·0r c:u0 el Ue lno tr-1:·~ ~c.dor• · el~ l~·. !':".:..sr:~. ~ro-~c- -



51 

sión 0ue for:·.er.. p~~rte ñel ~indic: 1 to de er.lt;rePn o ele indus

tri?.. '' 

!Jonoitleramos ~ue ol ertícu:'.o Jfg, com¿le:i.entP al P.nte-

rior, ye que a saber dice: "La ;iérdida de la rr :voríu a oue :;e 

re:fiere el o.!"tículc antorinr, declarP.Ll2. por 1? Junta de Conc!, 

liaci6n y ~rbitre.je, 9roduce l" de la titularidP.d del contra

to colectivo d.e traba~o. 11 

Les dos n·tículo mencionados en últino tlirnino, son de -

vital importanci». 9ara este trabn~o, torl~ ve>-: oue, en cnso de 

que se doncretic.:!n lo~ supuestos Ptte contBrnplnn, lE· formn más 

clara de demostrar cue sindicato nerece ser el títulnr del 

contrr·to colectivo de trab~.jo, serti a través de le. prueba de

recuento, cuyo dosahol',O do m~.nera aorooiada pcrmi tirá a los -

trabajadores ele¡rir al sindicflto q1;e realmente los ayude a e

levnr su nivel cultural y economico; y asimismo reducirá los 

conflictos de lista índole, 

Los P-rtículos relativos restnnt 0 s, trntP.n sobro las for

malidades oue se deben observar en lfl cclet.rnci6n y vi¡>encia

del contrato colectivo de trabe.;!o, entre ellns 12.s m:in im!Jcr

tant.es son: 

Deberá ser por escrito. 



• - >e!1ooi t·t.r~e en lr.. Ju ·'.tn r~s~1ectivr:.. 

·3u.rtir~1~. efectos desde l:?. fecha y r..ora en que se 11rc-

Si;?nte a la ,runtP. o cu~!-.üo lo convrmrrnr: les purtc-s. 

·lelerñ contener: "of"lhre ~;l c1or-.. ici~. i o a e los c•:.ntrr\+,Pr.

tcs; lC'.s Of'l.1renrts y est:-:i.bleci¡.i,ientos C'!Ue 0l·r.rq1te: su fü.1r~·.ci ~r. 

12.s jornqr.iP.D (1e trn"·Pjo¡ los d:í.as de dnscP.nno; el rno!1to dn 

los sc.1r:rios; norriP.S Robre c:HJRCi tncif.n ;,r r.c1ifl~i;ro.r..icnt\; l~·s 

bP.sos ':"JP..re. forr.\r:~r lris <"'ff!'''l.inio!1PS ~t~n sefnlfl lP J c¡r n l::·s ~ue

lo s pt~.r tes convcnfn.n y el ecl5.rer. obl l: atnrinc,; y 1. Q d~r16 s er 

til)Ula.cioner. que C0!1VCfl[7'Hl1 a l~S perten, 

.- :Jns conrliciones no deber,~n r,er ff'1er.r·res a 1:-i~ exi~ten

t'3n en lP. er.1prena o este.hlecimiento. 

Se pt:ede estnblecer la cl~u~ul~. ctu e~:clusi•~n • 

• - Suo esti:lltlnciones ne e>:tienden a todo~ los t1·~.l...,<~ ~?.6~ 

res de la eñpresn, snlvo ~ue ccnvenrnn 10 contrarl o. 

i\mlms pnrtes 9odr6.n Rolici tnr su revisi·1ti 6C' díc·.R an

tes de: Su venciMiento, si no es # or tiem:10 n1~yor rle dos ~~- -

ños; do8 nJ:n~, si es ·1or ti9r.1po rr.ayor; dos nf.o~, si ~n "'ºr -

tiem1:Jo ir•t1.eti:!'ninado o ot.ra l-r~tf!r·-.1.ncdr-.• 

• - 7:n lo ouc rcs!JeCtP. n r,nlflrtor: f'cró revi~E<.i le cR.clr. a::-; 

solicitRndo 6RtR con 30 di~n de nntici~nciAn • 

• - C)i no ~e s0licitr>. ~.:u re\~ini6n o no ~P. e~e!'c:!.'!;r- el dn

rec!-.o e e huel:·.:i., an l'"lrorrc\rr: ré ··,or ll!'1 ···er!odc ifU?..l rl ante-

rir1!", 
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.- T::?rmina por: !·:ntuo cons~ntin~ento, tcrr.:innci6n Ge lo.

obra y por cierre de lP e~9re.~a o estr:.blec:._•'liento . 

• - <;i el sindicato titular se disuclv-• o el contrato ter, 

rüna, las condiciones d~ tra.b2.jo contin~.i2.r.1n vieentes en la -

e~'.)resc o cstr:..bleci~iento. 

L?..s ant~riorc~ dis~osicioneri leeales dcr.¡uestran 0ue no -

fueron inútiles lon SPC!'Íficios de li.o~bres Valientes, ho:i.~s-

tos y V·_;rdP.deros; que tlieron su vidr: por lof.rHr con('..ttistr:s lg, 

borale!:: :1 ciesee.r un ;.:~xico mejor, entre 'lllos conte.roos a las

que !.iurieron rm la revoluci6n y o les c:ue tuvieron le ieuerte

de sohrevivir a ella e hici·Jron posirJle la reali7.aci6n de sus 

idee.les. 

Aun cua!ldo son ;i0cos los artículos U.e la le~·, ouc nos h~ 

bl;;.n sacre el Clontrr>to Clolectivo de '.::'rabl!jo, loo misr.ios son -

vcracen, concretos y necesarios; si acaso consideramos que en 

futuras reforr.i'ls sería conveniente aue se anentr1r~., que el 

fin del contr:oto colectivo ele trlÚ'P-jo es el de mejorer las 

conclicioneri :-:íniman que de C\cucrdo con 1::. Ley Federal del Tr~ 

bajo deben observ~ir los pa.trones, sin cbjar la nuerta abierta 

n lideren hi;locrit~8 r:uo t2n o61c trar.scriben 12 l~y ri .. 1 con-

trato, lo que pGr~udicQ 0. los tr:.:..bP.j2.dores 9or no nodcr supe

!'P.r su nosici6n Rocinl ~r econ6r.icamcnte, e inclirectaner.te so

Ye rt'fec t?.do ·ouer.tro pnis. 



54 

CAPITULO SEGUNDO 

LAS PARTES EN EL COi~TRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Como en tade. relaci6n ~urídicR, el Contrato Colectivo de 

Traba~o se celebrP. por personas cu~·os atributos y conducta 

se seFíalnn en unn norr.m. detcrninn.d~ de derecho. ,\s:Í tcl'!PMC':- -

que le.a partes que intervienen en el contrato colectivo de 

trab:!jo son las ~ue cumnlen los SU!>Uestoa establecicos en el.

artículo 3é6 de la Ley Federal del Trut::jo,. cuyo e:;tudio se -

realiz6 en el capítulo que antecede, pero ¡iar::;. loo efecto" de 

~ste lo analizaremos en la pRrte relativ::. n 6sta c•.1N•ti6n. 

Dicho artículo 8eñnla: 11 1Jontrnto ColGt:tivo de Trr.ba.~o e~ 

el convenio celebrado entre uno o varios sindic<:".t0s de traba

jadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de 

patrones •••" 

De esto se deduce que las DP.rton que 1nterviencm en la -

celebrt'.ci6n de un Contrato Colectivo do '!.'r~·l ~~o, non nor un -

lado un sindicato de tratajccdores y por el otro, t:n :iatr6n a

un sindicato de p~.trones, ,~r; decir nu<? los +rnt-·njnr10rcc co~.o

seres humar.nn dote.C.cz de car: 1.ct crÍHticri s r1r0}1ias e individua

l es sin nece!3il~·. 1.d de tener 1 ... nrz("\SPP"l.e-:ite una rc;Jrcnor.tP..ci6n 

por parte de una oersor.n. f"';orcl, co:-o sci!'1 ::!.on nindicatc-G, '!J22""q 
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e~ erc".!r SUB de?'¡::,.c~10R tj 8tien r u.o cum ·ir e~ :;rto!': rer.ttisi ton l,!l 

F~~leo ~ne hf!Y C!l ~u cnr.1ino tendicr..te a :-1er.~:.nd~ r 1C1 rcconoci-

mier!.to justo de stts servicioe e:r.. 1:: rr;'?dióP. en c:tH:~ benefici~.n

a los ~·.-ltrc·ncs. 'Jaí..ino r!~..tc encuc1:trr~ su destino en el 1Jontrn

to ·Jolcr.tivo de Trahr.jo, en.y?. finnlidfl.d e~ J..r' C.e mejornr las

condicinnAs r:ínir.1P.:J d" ley que e:(istcn en nna er-::irenr, '"'ºr lo 

cu2l, 'flPrn C"Ue J.os 'trnb2.j"'cicrPn ntH ... dr..n cole'br:--rlo as neccsa-

rio ~ue FJe cnnstituyan en nn oinc!icrtfl o'• dobido u la fflltfl 

de ,repP.rLci6n ir:telectno.l que rior lo reneral tienen, van a 

requerir del nsesoramiento de unP ncrflon~. nj enP a ellos miz-

mos y ~or lo tanto sno ir.tPrccies C:eccndnr'1n de la hon~stidnd

y CP.¡mcidarl de éstr. :iersonn ruien ;.>odrá dirit:ir a au nrl'i trio 

ou d,...:stino, ')Or ?:10 ser lon trr.bP.jadoren lon C!UC !Jersonnl ·~l d,! 

~ectnmente convenean con el patr6n las condiciones laborales. 

De ehí 12. i~.l•.JortunciP cuc tiene eJ. r:uc .-.1 tareche nlla.110 el -

canino de los trRbnjP.c~ores para ~ne estos ten¡¡an todas ln.s fQ:. 

cilidndes en lP. elncci6n de los líderes sindic~leo 11ue deseen 

los representen, ;!uenntJ.o tJ.n papel ~~rir.ci!Jnl, sobre 6otn cnes

ti6n, la Prueba de P.ecuentc. 

En fin, el cP.so o~ rue parG ~ue loo trc.be.jadorcs puedrui

aer rir.rte de un contrato cole.ctivc> do trnl~~cjo, tienen 0uc fo.!: 

rnar un sindic0.to, vn.le decir, tienen ~u~ unirse, acci6n oue -

hH. rec~···ir.J.o '10r no!il"'ro, coalici6n. 
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Para entrar a éste ter.in consi~~era!!los nuco:;f"ario o ·.r tmn -

definici6n de ller~cho, estir:"'l?..!!do ?.d8cur'..da !.J2r'l.. ~ue~tr(is :finen 

le 'u:: ~:"e_ v:r-ci0nl. r.:l &tttor ·\nt:el Latorre, a sallar: 

"Derecho es el conjunto de? nornas '~e conducta oblieato-

rias establecidas o Putorizadas :ior ol 3stndo mismo Y rcsp'.Ü

dadas por nu noder ••• "(41) 

.l?or lo que res~ecta a lP 'ªl~~trc conlición, do 2.~ucrdo -

con el maentro Eusebio Ramos, la Suprema Cort~ de Justicia de 

la llaci6n, le otorga el sifuiente sie:nific:ido: "Entiende ol -

más nl to Tribunal qu,• coaligarse es acore ar o estar de acuer

do ••• "(42) PnrP. el cor.nin de los diccionarios, coalici6n sig

nifica liga o unión. r:uestra Ley F'eüeral del Trabajo, en nu -

artículo 355, la define aoí: 

11 Cne.l::.ci6n es el ri.cvcrdo te~poral de un rrupo (le trabajg_ 

dores o de ~ntrones parri la defensa ti e sus intereses coMUnes'l 

Como :JUede verso esto úerecl:o tar.1bién SP extiende a los

em~r~sarics, sin emb~rgo, en el nresente tr0 bajo únicamente 

haremos mención de la coalición de los trabajadores. 

41. Lr,torre, Aneel. Introducción al Derecho. ;i. 16. 

42. Ramo2, Burjebio. Derecho 3i:1dic~l I.:exicano, 9. ?9. 
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Lr. Últir..a !12.12.LrP. (?Ue cc:.r.one éste sul,título, es O::.t:fini

da en forma clara y se!'lcilla t)Cr el nrtícu.lo 8 de ln ci tnda -

tcy, r;uc a la. letrc_ dice: "Tr~bajrdor es 12 '1Crsona físic& 

que 1 ·:rcsta a otra, física o :.~ral, U:l tr~:l.~~o !,e:--·c·~·• l m:.1-f"lr

dinndo. n 

.t.:n ccneecucncia tene-:o::: c::ie de e.cucrd,.... con lr•.s defin:.ci~ 

nea trPnscri tas, el teni.t1. r: T.r~tr~r r·n éste nunto coni~i :--te en -

saber sí, n la~ :>ereor.rls f'ÍPicnE: ou.-:. ~·re:tt?.n r~ o.+;rn, fÍ~ic: -

o more.l, un traba~o !Jereonnl et~l:ordirnüio, el ':!~i::ado l~s ha 

autorizado lP facultad Oc tmi!'sc ;i~rr~ defe=-ider SU!'" int~rcsos

comunes y sobre todo d len roa~>'ldn. 

Como w1 e~cMplo de PntE!'ldi~üi:;nto e inte:l:irenci:i entrP. 

loo cor.1,ont:r:.tes prir..ciY,aJ.e3 de un ~stt>.c.~o ene Gon: ?uei:lo, Go

bierno y Territorio, dcstnca lP ~nci~n ~:c:-:ic~·.r.a, O\'.c h~ ~.:..:.:::·

?:lado en nun leyes sqpreP.12.s, princirion L:c . ..:u:,ticir y eC"' 1.:iC.r.t:

necesc:.rios pPrn su ~J!"Ofreso. Cuca.ando en el o:_vté0 lr:s 2a~os

cn que por le. P.1~1Jici6!1 O COl~rCi:< t'c al['Ul"OoC ¡-Cl-Crn' rí "'1, el!: 

aidon r.or el pueblo, cost· re. ~.-·.n-::rP. el ~or'.'r:·n· • .. n<: c~'!:- 1 ..... 0~!"·ie!!. 

to P.ntro cates fr.ctor!?s, cerio ;j~lCl'."~tl5.c no r:ó:c: L>r. ~·é:-:.ico con -

la 1levoluci6n de 191(, sir.o en oJ r.:imél:- ~· tnro, costar-.c: . .., rmi-

chas vidc-.s (!Ue ne ler- CC'r.1!1:-endicra :~le;: "':r~·t~~c.:::c:. .. c-s, rrr~i:.·

del pueblo, su :1osici6n desir.lHl frente --: 2.un :.'rttrn!"le~, :~o-

b"i~n 1:'Jf!rte del TJUeblo, ¿r ::-r: l~s ?"'PCor.oci1?r::-.:i sus d0rechos rr_i 
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rnort1:..rles, entr? olloE' el ~:e 1J.nir8e pr:..r::· c:efer..Ucr S\1!'; i.!"tere

ses crw 1.ines. 

Su 'ftir:C.:P.":".entc ~ur.~dico l.; B!"1c .·r tr ~T'i0f'· ~n lr fr~ cci6n -:n 

del e.pur:;nc:o 11 A11 del P.rtíc·.~lo 123 Constitvcjonr.l ~u".:! 8 l;i. 1e

trn dice: 

para cori.lie;:arsc en <l0~~"'nsr: 0.': ~ 1 :·- :'''f'"''?Ct~·..-o:; i-tc-:r-·.:r.~""'r., ·r,;-

?\1.rtc1a~:cEtu (.t:.(: r~Et l":.lti.fic·-~do f'Ol' ~~ J,r::y rn-"'!··,,- ·~1.; "'Í .... e 

dicho crtículo, J_:l. T,ey ~"Pó.\:rrl del Trab< ;:e, ~n ,..,_t rr't.Íc ·le' 

354 que t1icc: 

"Ln TJey rr?cnnoce l;~ lil:·ertp_Q c1n cnf"- i ci6n <e trr.lr·.~PCo-

res y p~_trone~. 11 

Ata-.. cnPrilo :""!C lc'1 recc~··r.~ ~~'- r 1<·~ ,,..-~.l. ..... ,.!'10~ -::':!te ·.~r--"'~:;~r-, 

f\ú.1 e~:os C!Ue !'Or treB 11atror:c~1 r:t:.e 1uec:rq·. ccH:1_, {'"r!.2-~e :.o!' tr:11 !!. 

j?.c1or,~s scrf1n 3r:, '."1~;~ ':'.' r'1..0!Hrn, ·Jnt·r, '." . .!ar·. r: ;~r!tn n!r-, '":" ·u· 

no 102 t1cj~?. nr dG:-.;er1 :l:1li~l'i ~, r1·r.11t 1? n ! C":~ -.r·~ ·:oran. 

lo d6 r,tt ºt""U!di»dcro VC}.('.~ 1 !"l'?!JUlt~· CIJLV'::!".i.~:.itr C~?".ncer ··~ "'..0~·

m6, °C'J1:lf fu~ f:·~~tfn( ~Se ".'"!Ste l1arr:cho, •.1 t"":S'", ~to .,, ~nt0r - -
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Jurn·'! ~nlclla, dice: "Las ririr1eY-e.r.. corJ.ic:i r-nes :19 ~f-r..ifE .- r.cron 

cr¡tre obrgros r-ue trabP.jt:.l:'2n er. lr. nis:::n e:,1pre:s2., rtue v1 virn

en cotitli(lnO cor.t11cto los unos co~' loi; 0troz ••• "(43) 

3s clP.ro nue este cont<?.cto cotidieno llevó n los trP.bc.j~ 

dc!'"eg P identif:Lc~.r sus si tnr.cinnen lcl ore len y n. c1.<trse cuen

ta cu¡: !lU ~rr.bnjo enri(::.rncí~ Cl su. ·~~tr6n, '::"licm.tre.~! nue r.. e- -

llos los :.~·r.tc:"lÍa 0n ~.r nisr<:'.J ~or·ici6n, !)Or lo cuc c:ecidii:ron 

un:trse ~w.rn. luch?.r '10r "'..!e ·:~ lo:::~ reconociera su fuerza de 

tr~.ba~o cor un ~r·l&rir; ··(~r: ju~~o. :<\te n~í ccr:-10 c~1 divc!"sns 

é~Jocas y lufFt.res Ae inici:-.-ron alfltnDn 1:10Vimi~ntos con oac fir

como lo h~cP. r.ota.r el r4utor Jo.v1 e1· ?reyre ~ubio: 

"Los 'lrir:l0!'0.':: r-.tisbo~ del movi:""ientc obrero r-:0J.erno f;Ur

¡;ieron on In¡-1atcrr<>., ouc clnrc.nte ::mcho tierino fue ln noci6n

m6FJ .... ~clelru1tr .... d1 del rrundo y el ~rir.rnr flUÍ ~ (!ue entro en le fa

ne cr~::d te.;.i~tn de de~?.rroJ.lo. :-,!_ naque o de .su:J coloniD.s, la -

elininuci6n d'Jl cn~.pccin~.do li1lre y ln ruinn del artesanado -

facilitaron l 'l "cuf.1Ulr.c;.6n orieinr.ria del e~ pi tal. 

"Loo C2.~::pssinori ar1~c~n.dor; de sus tierrr;.G y lon artenB.nos 

arruir..!•.do!O fr;r·:r~ron 1~! clase obrcr2. as2.l?..ri~1-da. Bntc nroc0so

rcsul t0 ir::~)t1lnc.~o en encr"!e n~(~idr· nor ln rovol;,,1ctón ir.t1 V!.i- -

43. B!'.lella., Juan. Leccicne" de Iepisle.ci6n <le TrP.bajo. !'• 129 
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tri?.l dsl ·~irlo ~('.fTIT, c;u~ t~:.vn EU cttn[\ r.reciE ~ente en InclE::. 

ter-ra. 

"A fines de dicho Riele se 9rcdvcen Ioc rr_1.mcro!7 leve.ntg_ 

r:ii?nto;:; obreros, que reclameban l!J.. rirohibici6:i ·:e lrin MÍiC1Ui--

nas y, al r.o lccra.rlo, las destruírm, pues veían en ellas 1(?.

causn de sus r:'lf-.les. ?ero si!m.:lt~ner~r.-:P.nte nurcían cr-jas de 8.J'!!: 

da mutu.c;. y clubes obrcror; ene ~1rncticfl.bP.n lu :;:olidri.ritlnd pro-

letaria, y rn6.s t::'.rde los prime!'os sindic2.tos, nucidos de ln -

nece:üdad de orgar.i?.ar la!! huel¡mn. ;'!n 1799 el eobierno in- -

gléa r.romil¡r6 la ley ccmtrP lu1 huelg2n y lao coP.liciones, i.!]! 

!JOniendo severas penP.s, incluso 12 muerte, hecho que oblie6 a 

los obreros a crear orr-P~niz~.ciones secret::ts o hcrmandAdcn. 11 

(44) 

Lo anterior es una muestra de los riesros nue tuvieron 

que correr los traba,jaclores por defender suo derechos, ni - -

bien la ignorancia los hizo que en un prir.cipio lP. en,,rendie

run contra la~ má~uinas, des!Jués SP. dieron cuente. que era la-

anbici6n demnedide. de los »:>.trenes lo que estab2. de tr~s de E. 

llas y contra lo cual tenían q~e luchar. Jobrc los novi~ien--

tos obreros de "?rancie. y .1\lenr-nia, el TTiisr:o autor dice ~~s n.-

"~ ?rancia, el movimiento obrero P.d.qt:iere irrinulso a co-

44. ?reyre !?ubio, ,T8Vier. LP.s Crfn!'"li:.-:Gcioncn ~intlicn.los, C:t!'e 
ras y b~trocrBtic(~S :'!or..tem·.}nr:nm-~~ én :·é:-:ico. pe. ?.l y 227 
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mienzos del sirlo :n·< con un carácter e:t.i!l•mtemente político. 

Superada la etapa de los ~estructores de mácuinas, en lf30 

los obreros de París y de Lyon tor.len l?.f! a!'r.tas ~' se revelPn 

contra el poder de sus explotP-dore!'.l ••• 

u-m Alemania, debido a la persistencie. del fettdr·lisr.to y

el fraccionar.iento polÍ tic o C el :iaís, el ca pi t:=i.lisr."'.O SC ¡~e::a

ralizo rr.~.s tarde c;ue en InF,laterra y Fraccin. Las ind•.intri'.:'.r:

textil y mineréc?. corr.enz.aron a desarrollars11 hf~cia lPLO. La na

ciente industria se ccncentréibn en Renania-'''e5tfalia, c;ilecia 

y Sajonia, oue fueron las cunas del movir.iento ol:·rcro ale~án. 

La rebeli6n de los destructorec. de mnouinas tuvo ,~rar. difu- -

si6n también en ese ~aís. 

"La disgre¡:;aci6n de la ertesania alem.'.na provocó el !?XC!; 

so de oficiales, y muchos de éstos tuvieron que emierar a In

glaterra, Francia, Suiza y America, do.-.ó(, fueron pioner0s del 

movimiento obrero. tJ'l la -'rcentina los enir:rados aleManP.B dc

sempe~nron un papel destacado en los orí~enes de la orr.ani?a

ci6n proletaria. 

'"·:n 1844 se produce 1 ~. ineurreci .Sn de los tejed.ores de -

Silecia. Ac,obiados por lns cnrr:nf.' fisc~l.: s, la onrcsi6n "!--~ lu.

mineria, prendinron fuerro R 1~-S fÚbricP:J y t=. lns CHS8.0 d~ 103 

!)Btronos. In!"ledintr·mo1te se levant2.ron los fe~roviF~:rios de ":'E. 

hernia y :;<tjonin., lo;:; estnr!lpadoren de T·erlin, los otreros C.e -
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lP. constrncc~6n 1~ !ncolstr'c'.:t, !1::1,o ""'~otir.~·r:i en to~ ·!1 "'eic1:':?= 

t.~rg y ;;riicí.ov. ":!11 '2.nc r::c!"lento seri:i~ '"r~rz, el ce:-."··~ del l"l'')V,!_ 

rnic::ito ohrero ~J.ro:_JeO se h~.'t.ÍP.. dr:spl?:.''""lr-o ?. "lc!"' .... ·tt .••• 11 (1~5~ 

·n p_•.:tor cit~do nos pro"."lcrcir:-ne. un !H:>.nor~~f.1?. ~i:;neri.'l de -

lP.o ten .. done!! l~l:·0ralcs que hFl:í:::. e!" r.J.,-~l.!iPS do lP.?. princip:t-

len t"!".Ci·":~e!1 de ').tr,,ryP, 1.JO!"!O sier:'lrre 1::~ C:\Us.~~: err .. n 12. r.')re-

3i6r. ~, :r.iserir:. fltte c~tifr'."1ati:'n.bnn r~ los trnl·c.~a:Joren y los o

rillaban n blH~cr.!'" en la uni6r. su. :\rnr7~ .• 

?or lo c;ue re~!1ect2. f1. !•6xico, el r.12.í!stro Alberto ~I"1Je'bn

t:rbine, nos dó. uno. ~c!'lhl2.nz~. e;Gnernl de lr. r.f·.nr:-rr siru.iento: 

"311 ln vidf! cr--1-:--nir..1. lr::. ~s0ciflci6n de los trn.bn.j?.dores -

fue nntericlmontc iM;,neib1e, ;:ior lns condic;.ones r;t\e rrevnlc

cíe.n en aquel entoncea; a partir tle lP. indopcntl0nciF_, te.mnoco 

ae consif:ni6 lr> libertP.d sindimcl, !'Ues lr. in<lu>'trir. i'1Ci!;ie!!_ 

te y l~:. si tuaci6n en 11ue t.:!;:' encontr~ban } oe trah~,ir·Gorr.s len

im9idieron el poce de lF. libertad dnllicr-.1 y e>n conof!cuencia

la P.socia.ci6!1 profesi~nf!l ¡ sin üT"lbr.reo, cof",o el hombre er, un

scr nocinrile por naturnle,-.n, lP ri::nifqst:· oi6n f"''fr>.riR de loe 

traba~adores aflorn en funci6n nutunli:::;tn. Precisamente lP. 

prir11ern orf:~·: i:'t•.ci6n r:u.tur.lictr>. en n11e:::tro "JnÍs se ccn~ti tu~16 

el 5 de ~11nic de lf53, b2.jo h.: denomir.nci6r. de '';ocie<lad Pn:r-

45. Frey!'e Rl.1.bio, "Trivier. 01J. !Jjt. 'JS. ?3 y 24. 
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ticul:;.r de )OCO!"rOS !~UtUOB 1 • J~n CC:~itU'!.idP.d con :-·~les fin'1lide

des, co~sti tuía un f•?!1Ór:ieno de hecho c;ue ne pr• ~t:?ntabe. espcrÉ_ 

dicamente, sin nir.e;•.tna protecci6n '.efC'.l y al L""inro d~ la to

leranci~. de le.s autoridr-d0s. 

"A partir de la Constitución polític::_ de 1257 se consagr6 

en el artículo 9o, la libertad de reunión, pero con fines po

líticos, ~6s est~ asoci~ci6n no t~nín c~r~c~er vrofesicn~l, -

eAto es, no se consirn?.ba la P..uter.ticr. lihcrtn.d sindicP.l, lJOT 

1o que los obreroo recurrieron .?.J. ~:utt~nlismo cono únicn formn 

de con<,ree;ación con fines beneficos,pero no clasistas. 

"PosteriorMente se estimó oue el aintema cooper~tivo de -

consumo era mlis benefico c:ue el Mutualista, porque los EJalva

b>". de lo miseria y de la codicia del cP.pi tal. Bs importante -

destacar que alla '.JOr el afio de H'?(·, •.• se inicio 1m moví-

miento de lucha contra el capi tnlis:no de lt:!s ~-onas asnlnrie.-

das, hubiómlose aliado a éstas los nrtemmos se considere.ban

intesrantes de la pequeña bur¡;vení2., fonentlindose el espíritu 

de solidaridad nor l<> rcelanenteci6n del tr'lbl'.jo y por ln co!l 

quista del derecho de !ouelea, lo cvnl constituía una anena<m

de revoluci6n social, Desde entoncc>s el MOYir..i .. ento prolctHrio 

utiliz6 12. rtoocü:ci6r. profnrd.0nnl ~t l:~ huele~., pri.r2 defender

se de la dict~dur~ de loa o~rres~rins, n pes~r del artículo -

925 del 1J6dieo Penal de lf?l ouc ti 'ificoca el delito de con-
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lici6n y por consie;~1ientc se inpedin con clln. el alze. de los

snlarios a través de le. misma."(46) 

Co"1o puec~e verAc, t~~1bién los tra'b?.~adores :nexic:~nos ":'a

snrcn por situ.r!ciones difíciles en su lucha nor r.ue .l~ l~!P r~ 

conociera el derecho de tL'1irse ~1nrE dei'entler sus inter(?se~, -

per0 al final lo lr.."r;:-ror. Ge;-Ú..'1 lo h?.ce noti>r- el risr.10 nut01-

máo adnl:U1te: 

"L« pril'lern asociP.ci6n de t; ·;o prcfe:üon:-i!. c:in ob,; etc- de 

'vie;ilar los interese:; del tre.bn~o y luch2r Dor l". P1'.-,'.orín dr 

las claaeo obreras y ?ro:.~-: .. ~i!="".!~', fne fur:cirldR el i:; e' :J oc:·-

tienbre do lf·72, 11a:c· lri. d0nomi11:.!r::i6n :1; t .¡i~cnlc de rr·!'f.-!"·')~· 

el eual lli;c6 a co·"t: r en sur- :" ... i1=•.s ••• ~:'!t1.:::: ,·1,-. """:~·-·: .. , ..1.. tr2t:.. 

jndoI'es 

".:n 5 de r..:tY:~o de l·~76 se :::1'1r1~ l:· ":-.r~·-:-:~er .... ;:L~;· dt; ,,no

CÍ('.!0iones ele lo~ T::-r:lJ?.~Fdore~ rle lo;; i~T.:..;r~ 1·: .tlr_ • -x:c?..'."'lr'.I!" 

••• P.n el ~Lño lf9o, 1- 'Orc1t:>?1. ) 1 1:n·N ,·" ~~!"', r.r '"'3 ·~e't"'rC'c-r:'."i-

_e ·r.r'~' , 1 f. ' =~--

de ~r>lerdOG tlcl 1•1 ~r!'nCP.r!'.il t •• • Z. 1911 9C C~·!"".~""':it.u:;6 1-:~. 

C0nf1Jd.1rr:.ciAJ'I :1i ~otr~f:.ca :_".(' r·~xj.co ~- el Ct"'.: ::(1 f'?"{'? ... i'•::i.c~~!" -

de la ccn!'12t.1.eraci6n ~·rr.~cional de Trr.l·:i.~<•.C'.)r~s; e;: 1?1-':: ~e 0s~f;_ 

46. :i:rucbtc. Urbin".1 Ure1·~0. Oo. '.lit. ps. 35C ,. 351. 
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11 ·::n el p~·o d.3 1913 la f!:-~nn. del Cl·'!"'ero : ,::-..:i~l con:-.eMr.r6, 

!'Or pri·:erF. vez en el !JP.Ís, el lo. de r.c.:·o, e:·:.:::j_e;;dc ~-ª ¿nt

nada óe ocho horEr: y el C.eoc211so do!iinic~:l ••• Orrr'.?"'!.~~!:!.Ci~:-. -

obrera qui:? tr::nto contribl:.:.t6 al cl 1!-:-~:;Y,..lvir-·ieritn de le. csr11·:-i:-·

ci6n e.e los trab~··-~r·.dcres, 1·.·.1sta. el t!'i1!r.fr1 d.·~ l· 1evoJ.u.ci6:--. -

Conatitucion·~'.!.iF.tn ~' Oe l~ cc?13:~{'!' ·0:..-Sn ;:"ry!_ ~rP.c~ o ·.:11 .... :-.oPi:. 

ci6n r)rofesion·~1 en sl r.rt:ícnlc 123 <.1~ :.~ ":o: :::t .. t·1c:.¡(!': ~.e - -

1917 •••• "(47) 

cho de ur!irsc pn.rP.. Cef12nder sus :i:.nt~rf!:8es, el cu:~l E~ r.. t p~r_ 

feccicnadr continuar.lente haste. nue~tros días. "!n.12e J;:.'rey- no-

tar que, el ni..r::..es~ro '!'1'""..lebv. Urbtr..n., no nu.-.rc· :?.e. diftJre:1cia cr.

tre unP. conlici6n y un~ as0ciar .. 6n, V e -t:r2.lr jr.ó.0!"c:J: '.'-:nsr-.moc 

incluso que los trai::P. cono sinnni.:-.on, 1 o n· e ::;e def'~!'en~• e de

los tras pri'.'ie:-o:; pftrr'1.fOG trn.nncri.t~·~, en relr-.ciór c,..·n el pf! 

rrcfo siptiente, ei: el r-::.e ;n. se r'Jfic!'e ;: 11 J.'"' ~!"i""'r:r-;, :-l:~rci.:_ 

ci6n Ü.t? ti• 0 -irc1fasi0nnl •• ,'·, 0\...:8 ne c1e."!r.1 .. ~~1('. "!).,..C'l}O ··: rl'r_;: 

ros, esto er., pr-.!-.:'t 61, B.sociaci6r. es, a nr:0c:rl.ci6r! !lr::! .... l'nio- -

ne.l, lo ni.GMO ciuc !Jf!rn ot:rcs ~t1~c!'er; e~ co~~.ici6r., :1. n.s(':~·ir·-

ci6n¡ caso c~e -::--~riitr:nt y Cncf:e, citr.tl: s ·;-:-!' '!uil!.c~~o !pJ--~c-
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llaa, a.uién compP.rte su criterio, y que dicer~: "La usocir . ..-i.6n 

persigue un fin elejido, que no puede ser alc2.nzndo más <'":e -

por una acci6n permanente y continua. La coalici6n nor e: co~ 

trario, se ;ircpone un resul taco innediato y se disuelve c·1nn-

do ha obtenido ese resultado o, !Jor el contrario, h?. frac:·s~.-

do."(48) 

De aplic::tr éste cr:f.terio P. lo que cer.ios visto oue esta -

ble ce nuestro de!"'ccho ViGente al re!'~'ecto, s2.caT.on lao Gie,ui-

entes ccnclusi0neg: 

l.- Los trPbajodores pueden ser !!arte del contrato coleg_ 

tivo de tr~.ba~o, únicamente si se consti tu,·en en un sindicato. 

2.- La co;~~.icifin de trnb~1.5adores ~ncfe convenir con la · 

em11re1m la forna de resol.ver un problem.c, inmediato que nfect• 

sun interr~ses y {:i!·olve:~sc y vol ~1er P. coalifttrne en cc .. so do -

que ln empresa no cumple. lo convenido e:<trajudieialmente, pe-

ro sin tener un Medio legal para exigirle que lo cur.iplr. o 

cu~r..do !'li:?non no es trm claro co:"ln r.l o·~u~ ~rn dc!:.prcndc despuéc 

de que ln con.lici6n fJlijn. convertirse ~n tm sir.dico.to y poder 

eelebrnr un contrato colectivo de traba~o, éote DÍ lo podrán

httcer cumnlir ned~.P.ntc la hu'"ll'n• 

.ir. ~abrulr:>"l lf!.s Gei:lerr.lo. Dnrec!:0 de los '1cnflictc~ Le.boralcc 
p. 49. 
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2.2, LOS SINDICATOS 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tenemos que 

los trabajadores pera poder ser parte en el Contrato Colecti

vo de Trabajo, y por lo tanto tener las ventajas que ~ate im

pone al equilibrar loe medios de producci6n capital y traba-

jo, tienen que unirse y cumplir loe requisitos que la ley ee

fiala conetituylindose para ello en una aeociaci6n profeeional

denominada sindicato, sobre lo cual el autor J. Jesue Castor! 

na, manifiesta: 

"La asociaci6n profeaional de nuestros días es resultado 

de las vinculaciones que crea el fen6meno productivo contemp~ 

ráneo entre loe hombres que trabajan, El organismo a que da -

lugar recibe el nombre de sindicato, tlirmino usado por prime

ra vez en 1863 por Tolaín, y en 1866 por una asociaci6n de 

trabajadores zapateros y que viene del grie~o sin, que signi

fica con y dykli, justicia,"(49) 

No es materia del presente trabajo investip,ar si las pe~ 

sonae relacionadas con lista actividad, cumplen o no en la 

practica, con el verdadero espíritu de la palabra sindicato,

que seg¡ill el autor citado sip,nifica en español "con-justicia'¡ 

49. Castorena, J. ,Tesus. Manual de Derecho Obrero. p. 223. 
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cuando menos de la teoría no se desnrende oue el hecho de que 

los trabajadores se vean obligados a formar parte de un sin-

diento parn. poder celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo,

sea con fines políticos, pues tar.bién podría pensarse oue es

con la finalidad de que exista una mejer orfani7aci6n obrera, 

por ser la fuerza que mantiene un país y se le debe tratar 

con· justicia. Sin embargo, veamos lo que opina al respecto el 

autor Nestor De Buen L.: 

"El sindicalismo. No deja de ser una nota sorprendente -

que en México se haya otorgado por vez primera en la historia 

de la humanidad, rango constitucional a los derechos de los -

trabajadores y, en particular, a los derechos de sindicaliza

ci6n y de huelga. En realidad, el artículo 123 constitucional 

impuso un r~gimen jurídico que enrecia ciertamente de susten

taci6n econ6mica. México era, a principios del siglo KX, un -

país de economía agrícola, sin industria que hul:iere podido -

crear una clase obrera exigente. P.n realidad, el Prtículo 123 

es más el resultado de la conciencia política y social de los 

intelectuales de la Revoluci6n, que una conouista oroletaria. 

"é!l sindicalismo previsto como garantía nocinl en la 

fracci6n XVI del Articulo 123, tuvo entonces un fran sabor a

dec_laraci6n política y de ahí que no pueda sorprender a nadie 

que su inte~raci6n efectiva, fundaQentalmente a partir de - -
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1918, al nacer la C.R.O.r.T, haya obedecido, en lo esencial, al 

deseo de formar un factor de poder que nudiera apoyar en6rgi

camente las acciones de los gobiernos revolucionarios. El na

cimiento de la C.T.M., en 1936, ... confirma plenamente esa -

tesis. 

"Es evidente que la reglamentación del sindicalismo, a-

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

puede permitir que el Estado ejerza un control, tan rígido c~ 

mo se quiera, sobre la vida sindical. En ese sentido juegan -

las exigencias formales para la constitución de loe sindica-

tos que han de culminar con el registro sindical, llave indi~ 

pensable para penetrar en el mundo de las conquistas labora-

lee por la vía del Contrato Colectivo de trabajo y de la hue1, 

ga. Y aun cuando la Ley actual, a partir de 1960 haya inten-

tado regular el registro automático, lo 11nico que se ha logr~ 

do es forzar al máximo los argumentos jurídicos que, por ra-

zones fundamentales políticas, se invocan, así sea de manera

tan precaria, para negar los registros. El frustrado sindica

lismo bancario y la elección de las vías de hecho por los sin 

dicatos universitarios tienen evidente antecedente en las ne

gativas inconcebibles de la autoridad laboral, a su reconoci

miento jurídico. 

"En esos t6rrninos, es evidente que resulta difícil cali-
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ficar a nuestro sindicalismo de expresi6n rirurosa de la lla

mada justicia social."(50) 

Nosotros pensamos que en ~'.l!xico, as! come fue el primer

pais en la tierra en que se reconoció el derecho del sindica

lismo a nivel constitucional, independientemente de que el 

fin haya sido político o de justicia social, creemos que fue

ron ambos, tambil!n puede dar la sorJJresa y ser el primer oa!s 

en el que sus hombres que lo inteeran tor.ien conciencia de oue 

si bien es cierto, que un gobierno necesita de orea.nizacinncs 

que lo apoyen para realizar su fin general que e~ el biencn-

tar de todos los que fortlk'Ul parte de la naci6n mexicana y, 

que para la 6poca y educaci6n de este pueblo eo necesario va

lerse de los sindicatos; tambi6n es cierto que, aalvo pó'Cas -

excepciones, loa hombres de M6xico son valientes, honrados, 

cabales, que se respetan a si mismos y a sus semejantes; p:n.1~ 

ba de ello son los que ya murieron, entre ellos Hidalp.o, Mor_'.!. 

los, Zapata, Carranza, Juárez, Madero, Villa; por mencionar -

ale:unos de los muchos cuyo espíritu sieue vivo por las proe-

zas que real.izaron; y desde luer.o en la actualidad, encontra

mos a los que trabajan con ahinco sin reclamnr la fama social 

pero que se sienten satisfechos conei¡rn misC".OS poroue cada 

una de sus acciones la encaminan a concebir el bien pronio y-

50. Apud. iüvarez del Castillo L. En.rioue. Los Derechos Se>Ci!! 
les del Pueblo Mexicano. pe. 173 y 174. 
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el ajeno, y C!Ue resrietan la ley ::iorque se.ten ~ue es prod11cto -

de la razón y la inteli[rnncia, de lo oue en un mr>r:iento en el

tiemno tiene que ser para loerar el proereso social, cultural 

y econ6mico de ttn país, en este caso ~'éxico. 

Como una muestra de que nuestra Ley es producto de la 

raz6n y la intelie:encia, y que por lo tanto debe aplicri.rse al 

9ie de la letra, la Ley Federal del Trabajo en su título sép

timo, capítulo segundo, artículos del 356 al 385, contempla -

todo lo relacionado al sindicato, al que define de la sieuicn 

te manera: 

"Artículo 356. Sindice.to ea la aoociaci6n de trabajado-

res o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y -

defensn de sus respectivos intereses." 

Resumiendo los artículos 357 al 361, podemos desprender

lo sieuiente: Que los sindicatos pueden constituirse sin aut~ 

rizaci6n prevía, sin que sea oblientorio para aleuién formar

parte de ellos o no; pueden redactar sus estatutos y reclamen 

tos, así como elecir a sus representantes, su administraci6n

Y sus actividades y proframas de acci6n, libremente; los ti-

pos de sinclicntos que puede haber son fre::iiules, do empresa.,

industriales, nacionales de industria de oficios varios y los 

formados por patrones de una o varias ramas de actividades Y

nncion8les de patrones. 
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Los artículos 362 y 363 seflalnn qu~ trabajadores pueden

formar parte de los sindicatos, como son, los mayores de 14 -

aflos, y quienes no, como son los de, confianza, 

Del artículo 364 al 380 se establece la forma como hnn -

de constituirse; ante quien deberán registrarse y sus efectos 

de 6sto; que contendrán sus estatutos; quienes serán sus re-

presentantes; sµs prohibiciones y como y porque podrán disol

verse, encontrandose entre ellos los siguientes puntos que 

consideramos más importantes: 

l.- Mínimo de integrantes; son 20 trabajadores en activo 

o tres patrones, 

2,- Registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previ- -

si6n Social, si son de competencia federal, 

3.- Registrarse ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je, si es de competencia local, 

4.- Su registro produce efectos ante todas las autorida

des y se cancela por disoluci6n o por dejar de tener los re-

quisitos legales, 

5.- Sus estatutos contendrán: Denominaci6n, domicilio, -

objeto, duraci6n, condiciones de admisi6n, obligaciones y de

rechos de los asociados, motivos y procedimiento de expulsión 
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forma de convocar a asamblea, ~poca de la celebraci6n de las

ordinarias y Quórum requerido para sesionar, como elegir a su 

directiva y porque tiempo, como administrarse, forma de pago

y monto de sus cuotas, norma.e para su liquidaci6n patrimonial 

y demás normas que apruebe la asamblea, 

6.- La directiva se inteerará por trabajadores mayores -

de 16 años y mexicanos. 

7.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas

morales, 

8.- Tiene prohibido intervenir en asuntos religiosos y -

ejercer la profeei6n de comerciante con ánimo de lucro, 

9.- Se disuelven por el voto de lao dos terceras partes

º porque tre.nscurrio su t6rmino estatutario. 

Por ~ltimo loa art!culos del 380 al 385, tratan sobre la 

posibilidad de los sindicatos de formar federaciones y estas

ª su vez confederaciones, debiendo registrarse ante la Secre

taría de Trabajo y Previsi6n Social, y que en caso de disolu

ci6n de un sindicato su activo pasará a la Federaci6n o Conf~ 

deraci6n a que pertenezca y si no existen al Instituto Y.exic! 

no del Seguro Social, esto, si sus estatutos no disponen otra 

cosa. 
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Despu~s de analizar lo que dispone la le,cslaci6n sobre

el siniiicato, sus requisitos para intcerarse -y la obligaci6n

de registrarse, se puede vislumbrar hasta cierto punto el fin 

de formar organizaciones para controlar las 111f\sas obreras y -

apoyar el gobierno, pues de lo contrario se permitiría que la 

sola coalici6n de trabajadores P'!·dicra celebrar contratos co

lectivos con las empresas para equilibrar los factores de la

producci6n teniendo el gobierno únicamente la facultad de vi

gilar que lo que se convenga sea licito y que se cumpla, sin

embargo, consideramos que realmente, se persigue el fin de la 

justicia social, pues al definir la Ley al sindicato como "la 

asociaci6n de trabajadores ••• constituida para el estudio, -

mejoramiento y defensa de BUS ••• intereses." Deja la puerta-

abierta a los líderes sindicales honestos, valientes y auda-

cee, para que realmente cumplan con los dos fines, el políti

co y el social, es decir, apoyen al gobierno y defiendan lea! 

mente a los trabajadores, quienes complacidos por sus conqui~ 

tas laborales siempre estarán con ellos, como sucede, entre -

los verdaderos amigos que ae ocupan de estudiar las formas de 

mejorarse y cuidar mutuamente sus intereses. 

Ahora bien, si los líderes sindicales son see;uidos por -

loe trabajadores en agradecimiento a sus logros, no hay raz6n 

para que ~stos, sin necesidad de que los líderes sindicales -

los insten, dej~n de dar BU apoyo a un gobierno integrado por 
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P.ente cuy•., intenc16n sea velar 9or el interes púb~ico, no por 

el personal; cuya conducta este basada en el valor justicia,

corno dice el maestro Ie;nacio Burgoa: "Habrá individuos a qui~ 

nes seduzca notable y relevanternente, el valor belleza, cuya

aneiada consecuci6n engendraría su repectiva conducta; existi 

rán otros aquienes les preocupe realizar el valor justicia, 

••• "(51) Y que por lo mismo realicen hechos justos. 

Reafirmando el principio de Justicia Social se encuentra 

el artículo 358 que consagra la libertad de elegir el aindie.!!, 

to que se desee por parte del trabajador, lo que propicia que 

en M~xico existan una pluralidad de sindicatos de una misma -

rama o actividad, que si bien dan lugar a los conflictos por

conseeuir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, -

tarnbi~n permiten que los trabajadores elijan al líder sindi-

cal que más les convenga. Ventaja que se suma a las que seña

la Hurtado, citado por el autor Alfredo J. Ruprecht: •a) por

que respeta más ampliamente el derecho de asociaci6n que rec2_ 

noce al obrero, corno a todo ser humano, el derecho de formar

parte de cualquier asociaci6n que no contradiga al bien co- -

rnún; b) porque cuadra inda con los principios de una dernocra-

cia sana respetuosa de las libertades fundamentales del ser -

humano; c) porque nadie puede ser oblieado a entrar en una a-

51. Burgos, Ignacio. Las Garantias Individuales. p. 17. 
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sociaci6n privada cuyos principios o actuacionns le narecen -

inconvenientes, ni menos puede ser compelido & participar con 

BU acci6n o con sus cuotas en actividades que su conciencia -

rechaza¡ d) mirando el problema desde el punto de vista de 

los intereses econ6micoe-sociales de la clase trabajadora, el 

sindicato múltiple los resguarda más ampliamente: en una aso

ciaci6n única las energías de los componentes se dirigen pri

maria, y a veces únicamente, a obtener el predoMinio político 

o personal y descuidan las actividades propiamente gremiales~ 

(52) 

Que verdades dice el autor citado, obligandonoe a repe-

tir nuevamente que nuestra Ley si es producto de la raz6n y -

la inteligencia y su aplicaci6n requiere de hombres que ne- -

tuen con estos mismos valores, en bien de los trabajadores, -

de los patrones y del país en general. La existencia de un 

sindicato único va en perjuicio del perfeccionamiento humano-

pues obliga a los trabajadores a estar en un sindicato por la 

necesidad de trabajar, la cual todos la tenemos, por lo que -

si aunado a ~sto, le agregamos que un trabajador ~sta en un -

sindicato que cumple BU objeto de ser, obvio es que ~ste tra.

bajador rinda más que el primero. 

Estaría incompleto ~ste punto si por ~ltimo no tratara~ 

52. Ruprecht J,, Alfredo. Derecho Colectivo del Trabajo, ps.-
78 y 79, 
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mos lo relacionado con la personalidad jurídica de lof sindi

catos, es decir cuales son los límites y cuales son lns facul 

tades de sus actividades, lo que de manera muy completa es ig 

terpretado por el autor J. Jesus Castorena, quien dice: 

"La asociaci6n profesional que se ajusta a la Ley goza -

de personalidad jurídica. Su capacidad de goce es limitada. -

Esta limitaci6n resulta de las disposiciones de los artículos 

374 y 378 que le prohiben, por lo que se·ve a· la adquisici6n

de bienes muebles, el ejercicio del comercio con ánimo de lu

cro, no hay prohibici6n para realizar una función de interme

diaci6n; aunque la adquisición sea ilimitada; de bienes inmu~ 

bles, que la constriñe a los que directa o indirectamente se

destinen al objeto de su institución. De estas mismas disposi 

ciones deriva que pueda celebrar aquellos actos jurídicos de

derecho común, que se relacionen directa o indirectamente e~• 

el objeto y finos del sindicato. A esa capacidad de goce, en 

rrespondc la correlativa, capacidad de ejercicio, El sindica·· 

to tiene facultad para estar en juicio como actor o como de-

mandado en defensa de los intereses de la asociaci6n. 

"En materia de trabajo (capacidad profesional), tiene 

por derecho propio la facultad de celebrar el contrato colec

tivo de trabajo, asociarse para integrar federaciones y conf!!_ 

deraciones; concertar los pactos de solidaridad nacional e ig 
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ternacional que juzgue pertinentes; puede estar en juicio por 

derecho propio para la defensa y mejoramiento de los intere~ 

ses colectivos de los agremiados así como parn exigir la vi-

gencia de los pactos celebrados con el ~atr6n. Es nderiás re-

presentante legal de sus agremiados, tanto desde el punto de

vista sustantivo como procesal. (Arta. 375 y 376) Esta, ln r~ 

presentaci6n procesal, termina si el trabajador se aneroona -

por propio derecho, sin necesidad de revocar el mandato, pero 

sí formulando la petici6n relativa. Art. 375. Desde el nunto

de vista de los derechos sustantivos, el sindicato representa 

a sus agremiados para fijar las condiciones de trabajo. Arts. 

386 y 391. No tiene, sin embargo, la facultad de afectar los

derechos adquiridos por los trabajadores que lo constituyen.• 

(53) 

Al ieual que un ser humano físico que adquiere personal,i 

dad desde el momento en que es concebido, es decir es apto p~ 

ra ser sujeto de derechos y obligaciones, sc¡;ún el articulo -

22 del C6digo Civil para el Distrito Pederal; también lns pe!:_ 

sonas morales adquieren personalidad desde el momento en que

nacen a la vida jurídica y como se desprende de lo que dice -

··el autor citado, ese momento es cuando, en el caso particul:tr 

de los sindicatos, sus organizadores han cumplido con los re

quisitos que señala la Ley y se ha hecho el registro co~res--

53. Castorena J. Jesus. Op. Cit. ps. 243 y 244. 
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pendiente ante la autoridad respectiva. 

2,3, EL PATRON. 

La otra parte de la relaci6n jurídica que genera el con

trato colectivo de trabajo, es un patr6n o varios o uno o va

rios sindicatos de patronea, de acuerdo con el multicitado ª! 

tículo 386 de la Ley Federal del trabajo. 

Su definici6n nos la proporciona al artículo 10 de dicha 

Ley, que a la letra dice: "Patr6n es la persona física o mo-

ral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores," 

En ~sta sencilla y clara definici6n se comprenden esos -

seres humanos que por una u otra rRz6n han sido favorecidos y 

tienen en sus rnanos los más importantes factores de la produp 

ci6n, capital y materia prima, Se puede decir que sus condi- .. 

ciones de vida son más comedas que las de los trabajadores, 

más si se pudiera medir el grado de felicidad que tiene uno y 

otro, patr6n y trabajador, podríamos decir QUe tendrían el 

mismo nivel, pues al igual que w1 trabajador honrado disfruta 

con su familia el producto de su trabajo, un patr6n honrado -

estará tranquilo de su conciencia por dar lo justo a sus tra

bajadores y disfrutar las ganancias que tambi~n con justicia

se generan a su favor, 
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Ser patr6n, con todas las ventajas y responsabilidades -

que ello implica, no es sin6nimo de ser feliz, pues no todos

llege.n a esa posici6n por el mismo camino y con el ~ismo fin. 

Habrá quién era trabajador y gracias n sus cualidades propiao 

lleg6 a ser patr6n; habrá también quién por ser hi,io del pa-

tr6n, adquiera éste carácter; y por ultimo, habrá aquellos c~ 

ya ambici6n los lleve a ser patrones, !)ero que se pueden C:iv1, 

dir en dos clase con base en lo que dice el autor Jo<'é Inge-

nieros: "El ambicioso quiere ascender, hasta donde sus oro- -

pias alas puedan levantarlo; el vanidoso cree encontrarse ya

en las supremas cumbres codiciadas por los demás, La arnbici6n 

ea bella entre todas las pasiones, mientras la vanidnd no la

envilece; por eso es respetable en los genios y ridícula en -

los tontos. 11 (54) 

De estos tres tipos de patrones, es lógico que el que 

más se prefiera sea el primero, porque conoce las situacionoc 

por las que pasa un trabajador; el segundo, puede seguir el -

espíritu de su padre o lo puede rr.ejorar o empeorar; y de loa

dos últimos, él que su arnbiei6n sea bella, podrá ~er igual a

loa primeros; pero él que su arnbici6n es envilecida por el d~ 

seo de poder social y econ6mico y r 0 nlizo.n cosns viles pura -

llegar a ser patrones, son los menos deseados por loa trabaj~ 

54. Ingenieros, José, El Hombre l1'ediocre, p. 148, 
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dores. 

Loa patrones injustos, son unos de los causantes de los

cambios violentos en un país, unos de los que provocaron la -

noble Revoluci6n Mexicana, y decimos noble porque sus actores 

principales fueron obreros y campesinos que no ambicionaban -

el poder político o econ6mico, estaban conformes con que les

haya tocado nacer en un lecho humilde y antes como ahora que

rían luchar por s! mismos para sentirse orgullosos de sus co~ 

quistas¡ su única hambre era que se les reconociera su traba

jo, su colaboraci6n en la riqueza de sus patrones, que se les 

diera un pedazo de tierra ociosa para poder empezar su creci-

miento natural. Vale decir en otras palabras, su hambre era -

de justicia y de libertad para desarrollarse como todo ser h~ 

mano, valores que no pueden ir separados, como lo hace notar

el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado: "La justicia so- -

cial ea complemento necesario de la libertad; esto es, la li· 

bertad adquiere sentido concreto, pleno, a trav~s de aqu~lla. 

La libertad es necesaria para la dignidad y el sano desarro-

lJ.o de la vida humana ••• "(55) 

As!, tenemos que dentro de los derechos conseeuidos por

loa trabajadores está el de exigir de todo patr6n la celebra-

55. De La Madrid Hurtado, Miguel, Mandato Popular y mi Compr.Q. 
miso Constitucional. p. 41. 
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ci6n del contrato colectivo de trabajo, tal vez por unos pB.g! 

ron otros, sin embargo, lo que señala el artículo 387 de la -

Ley Federal del Trabajo, se hace extensivo para cualquiera 

que tenga esa categoria. 

"Artículo 387. El patr6n que emplee trabajndores miem- -

broa de un sindicato tendrá obligaci6n de celebrar con ~ste,

cuando lo solicite, un contrato colectivo. 

"Si el patr6n se niega a firmar el contrato, podrdn los

trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el

artículo 450." 

Como hemos visto en la definici6n de contrato colectivo

de trabajo, se dice que puede ser uno o varios patrones o uno 

o varios sindicatos de patrones, quien sea la otra parte que

lo celebra, normalmente en la práctica es celebrado indivi- -

dualmente por cada patr6n ya que aunque la Ley les otorga la

facultad de organizarse en sindicatos, el actuar de esta man~ 

ra les acarrea los perjuicios de que nos habla Alfredo J. - -

Ruprecht, al decir: 

"En cuanto a otorgarle representatividnd a los empresa-

rios es más espinoso que en el caso de los trabajadores. En -

6stos el factor num~rico, si no el principal, por lo menos es 

uno de los que hay que tener muy encuenta, es sumamente il!rpO_!: 



63 

tante; en cambio, entre los empresarios sería muy peligroso,

pues una sola empresa, con muchos trabajadores, impondría las 

condicionea que más le convinieran, incidiendo as! en formn -

grave sobre el desarrollo de los pequeños empresarios que, !JI!! 

chas veces, no podrían cumplir las condiciones pactadas. Con

ceder la representaci6n a todos los empresarios haría que los 

sujetos patronales fueran numerosos que sería difícil llegar

a un acuerdo y otorgarlo solamente a algunos de los pequeños

º medianos, significaría que la gran masa no tendría represe~ 

taci6n adecuada."(56) 

Por su parte Gomes-Gotischalk y Bermudez, nos dicen: 

"Nuestra Ley Federal del Trabajo otorga a los patrones -

el derecho de integrarse tambi~n en sindicatos, pero en la -

práctica esto no da resultado operante, ya que los patrones -

siempre han recurrido a una integraci6n a trav~s de Cámaras -

Nacionales."(57) 

De ambas transcripciones se deduce que ha resultado más

benefico para los patrones, asociarse en cámaras nacionales,

para defender sus intereses, que en sindicatos. 

Hasta aquí, hemos hecho referencia al vocablo patrón, O!!. 

56. J. Ruprecht Alfredo. Op. Cit. ps. 136 y 137. 

57. Gomes-Gotischalk y Bermudez. Op, Cit. p. 737, 
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ya definici6n mencionamos lineas antes, siendo llamado tam

biEn empresario, empleador, o dador de trabajo, por algunos 

autores, Ahora corresponde que veamos cuales son las situaci2 

nes concretas que determinan tal carácter, lo que podemos a-

clarar analizando nuevamente la definici6n legal de patr6n, 

que es considerado como: " ••• la persono. física o moral que -

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores," De lo 

que se desprende, que patr6n será todo aquel oue realice una-

actividad tendiente a producir o distribuir, bienes o servi-

cioe y que requiera para ello la colaboraci6n de una o más 

personas; Esto es, que sea propietario o responsable de una -

empresa, J.a cual tambifo es definida por ln Ley ?ederal del -

Trabajo, en su articulo 16 como: "••• la unidad econ6mica de

producci6n o distribuci6n de bienes o servicios 

Por su parte el maestro Baltasar Cavazos Flores, conaid_!! 

ra que la empresa es: "• •• un complejo jurídico, econ6rnico Y

social en el que existe una pluralidad de intereses oue, al -

ser en esencia opuestos, deben coordinarse para obtener una -

productividad adecuada. "(58) 

Efectivamente, como lo dice el autor citado, en una em-

presa existen una pluraJ.idad de intereses, pues entre ellos -

estan los que de manera personal. tengan todos y cada uno de -

58. Cavazos Flores Baltasar. Las 500 Preguntas más usuales s2 
bre temas laborales. p. 56. 



85 

1os trabajadores que prestan sus servicios en 1a misma, inte

reses que desde luego pueden ser opuestos a los de e: patr6n, 

u opuestos entre ellos mismos, por lo que el 6xito de una em

presa depende de 1a forma c6mo se coordinen. 

Barassi, quien es citado por Rafael de Pina Vara, la de

fine así: "• •• la empresa es la organización profesional de -

la actividad econ6mica del trabajo y del capital tendiente a

la producci6n o al cambio; es decir; a la distribución de bi2 

nea y eervicios."(59) 

Consideramos que ~sta definición complementa, para nues

tros fines, la del maestro Baltasar Cavazos, pues aquí ya se

menciona expresamente que la empresa es la orranización prof2 

sional del trabajo y del capital, es decir que tanto es nece

sario el trabajador en una empresa, como el capital. 

Para dar cuerpo a las anteriores definiciones, resulta -

indispensable dar una idea general de cuales fueron las cau-

sas que originaron el desarrollo de las empresas a trav~s del 

tiempo. Al respecto Antonio M~ndez V. y Javier M~ndez V. man_!. 

fiestan: 

"Uno de los más grandes problemas a que ha tenido que e!!_ 

frentarse la humanidad, es sin duda, el relativo a la disposi 

59. De Pina Vara, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. p. 28. 
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ci6n de los medios con los cuales satisfacer sus necesidades. 

"Estos medios o satisfactores de las necesidades humanas 

en un principio elemental pudieron ser en esas condiciones oE_ 

tenidas directamente de la naturaleza; pero como la evoluci6n 

del hombre fue haciéndolo requerir del!lás y mayores satisfact~ 

res, la educaci6n de los bienes naturales a sus progresivame~ 

te mayores y más complejas necesidades, trajo como consecuen

cia el nacimiento del comercio y de la industria."(60) 

Fue así, como los hombres decidieron, unirse, organizar

se y formar lo que hoy conocemos como la empresa. Al propiet! 

rio o responsable de ésta unidad econ6mica de producci6n o 

distribuci6n de bienes o servicios, se le da el nombre de pa

tr6n, quien es en ~ltimo de los casos el que utiliza los ser

vicios de los trabajadores para que la empresa realice su ob

j eti vo, constituyéndose estos últimos en uno de los elementos 

principales, de acuerdo con lo que nos dice Rafael de Pina 

Vara: 

"Los elementos de la empresa :ion el empresario (comer- -

ciente individual), la hacienda y el trabajo. 

"Estos elementos deben ser considerados en cru conjunto,

en íntima conruni6n, que deriva de la finalidad misma de la em 

60. Méndez V. Antonio y r.:éndez V. Javier. Contabilidad. p. l. 
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presa y de su organizaci6n."(61) 

A su vez dicho autor define cada uno de estos elementos, 

como sigue: 

"., • el empresario es el dueño de la empresa el que la -

organiza y maneja,,, 

",.. la hacienda lista coneti tui da por los bienes y me- -

dios con loe cuales se desenvuelve una actividad econ6mica y

se consigue el fin de la empresa. La hacienda es el patrimo-

nio de la empresa, 

"El trabajo, Otro elemento de la empresa eetá constitui

do por el personal al servicio de la misma ,,,"(62) 

Confirmando tales elementos de una empresa, aunque en 

otras palabras están los autores G. H. Camerlynclr/G. Lyon

Caen, que dicen: 

"La empresa comprende necesariamente tres elementos irr.!1_ 

ductibles: Un personal asalariado, sometido a la autoridad -

del jefe de empresa, en vista a la realizaci6n de una activi

dad determinada,"(63) 

61. De Pina Vara Rafael. Op. Cit. p. 29 

62. Idem. 

63, G, H. CamerlyncJr/G, Lyon-Caen. Derecho del Trabajo. p.255. 
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Lo dicho por los autores citados en ~ltimo t6rmino, en -

relaci6n con los elementos de la empresa, aparte de estimar -

que complementan 6ste punto, consideramos que resaltan la im

portancia que tiene el trabajador, en la realizaci6n del ob~~ 

tivo de una empresa; lo que algunos patrones se han negado a.

reconocer por lo que ha sido necesario que a trav6s del dere

cho se les obligue a otorgar a los trabajadores las prestnci~ 

nea mínimas que les permitan una vida decorosa y digna, las -

cuales se encuentran plasl!ladas en el artículo 12) Constituci2 

nal y en BU Ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que a~ con esas

prestaciones no se alcanza a valorar la funci6n del trabaja-

dor en una empresa, ni le conceden la posibilidad de solven-

tar sus necesidades propias y de BU familia; oor lo que ha si 
do necesario que los trabajadores hagan uso do otros derechos 

que afortunadamente tambi6n se consagran en dichas disposici~ 

nes legales, entre ellos el de la facultad de coaligarse y 

formar sindicatos para que oor medio de ellos puedan celebrar 

el contrato colectivo de trabajo, con los patrones, mediante

el cual van a conquistar prestaciones superiores a la Ley que 

les permitan vivir verdaderamente con decoro y dignidad en 

compañia de su familia, 
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CAPITULO TERCERO 

MEDIOS DE CONTROL DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Ya vimos lo que es el Contrato Colectivo de Tral:::--ijo, que 

efectos produce y quienes son sus partes. Ahora corresponde -

ver cúal es el camino legal para llegar a su celebraci6n y 

qui~n de las partes es la interesada en que se celebre. 

Ni en M~xico, ni en el Mundo, se ha llegado al grado en

que los oeres humanos comprendan que todos los habitantes de

esta tierra, son necesarios los unos para los otros, que cada 

uno tiene un objetivo que cumplir, de lo contrario, tal vez,

no estaría aqui; que debemos aprender ha dominar el miedo pa

ra que no engendre sentimientos negativos, como la envidia o

la codicia, entre ellos; que tenemos que hacer y dejar hacer, 

para que cada uno cumpla su objetivo de esta vida oor el me

jor camino, 

Seri1 acaso que algunos de los patrones desconocen su ol' 

jetivo en la tierra, y por ello no comprenden el objetivo de-· 

los trabajadores, por eso toman caminos equivocados para lle

gar a no saben donde, 

Un objetivo, ea definido por el Dr. Laurence J. Peter, -

de la siguiente manera: "Un objetivo es una descripci6n de c§. 

mo serán las cosas cuando se haya alcanzado una meta. Es una-
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declaraci6n identificando las condiciones pretendidas oor la

conclusi6n de una actividad,"(64) 

Si ale;unos patrones tuvieran como objetivo r.anar dinero, 

y ese deseo los ceeara para no reconocer la función tnn in!JO!: 

tante que desempeñan, los trabajadores, en el crecimiento de-

su empresa y por ende en su enriquecimiento; de acu~rdo con -

el autor arriba citado, no estarinmos a.~te un objetivo, oues-

dice: "Un objetivo es dif'ercnte de una direcci6n. Es en reali 

dad, un destino. Ganar má.s dinero es una direcci6n, no un ob

jetivo. Un hombre cuya ambici6n es eanar ~s din~ro tiene una 

direcci6n, pero no un objetivo. Presumiblemente, au comnorta

miento escalatorio s6lo cesará cufll'ldo haya adouirido todo C!l

dinero del mundo,"(65) 

Se podría decir que la ll!!lyorín de los patrones confunden 

en los t6rminos citados, un objetivo con una direcci6n, púes

to que se resisten a recompensar en forma eouitativa la fuer

za de trabajo, concretándose a otorc,ar laR prestncionco míni

mas oue señala la Ley Federal del Traba~o, las cuales están -

muy por aba2o de lo que en realidad debería ser oor nlgo los

legisladores aprobaron la existencia del contrato colectivo -

de trabajo, mediante el cual los trabaj2dores realizan sus o.9_ 

jetivos conouistando prestaciones superiores a la Ley, y tam-

64. Peter, Laurence J. Las Formulas de Poter. p. 98. 
65. Ide!!!. 
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bi~n por algo el artículo 3137 de la Ley Federr.c del Trabajo,

transcri to en el capítulo que antecede, señalt l.a obligaci6n

del. patr6n de celebrar ~ste, cuando contrate trabajadores - -

miembros de un sindicato, si éste último lo solicita; es de -

cir, que miestras lleeamos a un estado de madurez en que corn

prendamos a nuestros semejantes, cualquiera que sea su posi -

ci6n, y reconozcamos su participaci6n en la real.izaci6n del -

objetivo individual, es necesario que existan normas de con-

ducta oue como a los niños se les diga lo que tienen que ha-

cor, sino se les dá un castieo; así en éste caso, si los pa-

trones se nieean a firmar dicho contrato, los trabajadores P2 

drán ejercer su derecho de huelga, como se establ.ece en el s~ 

gundo párrafo del artículo precitado. 

En consecuencia, tenemos que la parte interesada en la -

celebraci6n del contrato colectivo de trabajo, son los traba

jadores, y que el camino legal para llegar a ell.o, en caso ns 

cesario, es la huelga, que la define el artículo 440 de la 

rnul.tici tada Ley, como: " ••• la suspensi6n terr.poral del traba

jo llevada acabo por una coalici6n de trabajadores." 

Por lo tanto el probl.ema siguiente, consiste en determi

nar quienes son los titulares del derecho de huel.ga, la coali 

ci6n de trabajadores o los sindicatos, lo cual aclaramos en -

el. primer punto de éste capítulo, antes conviene hablar un P2 
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co sobre la forma como en México se conquisto ese derecho, r~ 

montandonos a principios de siglo para recordar dos de las 

huelgas más significativas en el movimiento revolucionario, -

la de Cananea y Río Blanco, de 1906 y 1907, respectivamente.

Acerca de la primera, el autor Jesús Silva Perzcr,, señala: 

"Desde principios del afio 1906 comenz6 la agi taci6n obr~ 

ra. Lázaro Guti~rrez Lara, ori;=i z6 el 'Club Li ber?.l de 

Cananea' en la poblaci6n del mismo nombre. Los miembros del -

club no s6lo sostení= ideas políticas o¡mestas al gobiemo,

sino también principios de transformaci6n nacional, de honda

transformaci6n tendiente a mejorar las condiciones econ6rnicas 

y culturales del pueblo mexicano, 

"En Cananea había descontento entre los trabajadores de

la empresa norteamericana que explotaba las minas de cobre: -

The Cananea Consolidated Copper Company, tanto por los bajos

salarios como por los malos tratos que recibían del personal

norteamericano y en particular de alr;unos canataces. La situ~ 

ci6n era cada vez más difíci 1 y ln tirante? de relaciones au

mentaba cada día entre obreros y natrones. Al fin, la huel~a

comenz6 el lo. de junio de aquel a~o .•• 

"Al día siguiente de inicie.da la huel¡:a, los obreros pr~ 

sentaron a la empresa un pliero de peticiones que el abof,ado-
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de la misma calific6 de absurdas, •• 11 (66) 

Las peticiones de los trabajadores citados eran razona-

bles, pues entre las más importantes pedían un Rnle.rio mínimo 

de cinco pesos por ocho horas de trabajo, que se ocupara el -

75~ de mexicanos y el 25~ de extranjeros y, poner hombres a1-

cuidado de las jaulas que tuvieran nobles sentimientos para .!:. 

vitar irritaciones; ·~stas no fueron concedidas y el movimien

to tuvo corno fin, el que nos dice Alberto Trueba Urbina: "Bl 

epílogo de esto lucha fue la reanudaci6n de labores en condi

ciones de sumisi6n para los obreros y castigo injusto de sus

defensores. Pero lata fue la primera chispa de la revoluci6n

que había de alborear después para hacer justicia a las victi 

mas de la explotaci6n capitalista." ( 67) 

Por lo que respecta a la huelga de Río Blanco, también -

Silva Herzog, nos dice: 

"A mediados de 1906 se organiz6 en Río Blanco el Gran 

Círculo de Obreros Libres. Bien pronto se fundaron círculos -

afines en Puebla, OUerétaro, Jali~co, Oaxaca y Distrito Fede

ral, los cuales reconocían al de Río Blanco como centro dire~ 

tor. El 6rgano periodístico Revoluci6n Social sostenía ideas-

66. Silva Herzog, ,Tesús. Breve Historia de la Revoluci6n Mexi 
cana. ps. 52 y·53, 

67. Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. p. 8. 
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inspiradas en los principios del programa del Partido Liberal 

de 1os Flores Mag6n, principios radicales y de abierta y dec~ 

dida oposici6n al r~gimen del general Díaz. Las opiniones re

volucionarias del peri6dico alarmaros con sobrada raz6n a los 

capitalistas. El Centro Industrial de Pucela -asociación pa-

tronal- expidi6 un reglamento prohibiendo que los trabajado-

res se organizaran, so pena de expulsi6n. Las yrotestas no se 

hicieron esperar y el descontento cundi6 entre los obreros. -

Hubo paros y huelgas en varias partes. Se ponía en peligro la 

tranquilidad del país, la paz que había perdurado durante tB!!, 

tos afios. Intervino el Gobierno del Centro y obreros y patro

nes ofrecieron someterse a1 laudo que habría de pronunciar el 

Presidente de la República. 11 (68) 

Era claro el apoyo que en ese entonces.el Presidente de

la República daba a los patrones, por lo que su laudo fue par 

cial para ellos y oblie;aba a los obreros a regresar a sus la

bores en las mismas condiciones en que las habían dejado. An

te ~sta burla los obreros se rebelaron y sucedi6 lo que nos 

narra el autor precitado: "La nruchedumbre indie;nada formada 

por hombres, mujeres y niffos, resolvio marchar rumbo a Oriza

ba, Muchos de ellos jamás volverían a sus jacnles. Una frac-

ci6n del 120, Regimiento se había apostado en la Curva de No-

68, Silva Herzoe,, Jesúe. Op. Cit. pe. 55 y 56. 
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gales y al aparecer la multitud, loa soldados dispararon sus

armas una y muchas veces. Cumplían 6rdenes de su jefe, el ge

neral Rose.lino l·~nrtínez. !lo hubo aviso previo de intirnidn

ci6n. El s::a.ldo: doscientas víctimas entre ~tertos :/ he~iCos.

No fue ene todo. :Jur::inte el re::1to de ene c.1Ío. y pt~rte d~ 1 ~ r..~ 

che, los soldados se ocuparon de· cazar a los pequeños grupos

de obreros dispersos que huían para tratar de salvarse. La 

persecuci6n fue encarnizada y brutal."(69) 

En sucesos como el que se narra, se contempla la funesta 

existencia de hombres sin criterio, sin ideales u objetivos -

propios en la vidn, que obedecen 6rdenes a ciei:;as sin refle-

xionar en el bien o mal que van a causar con su cumplimiento, 

resultando interesante que se hiciera lo que nos dice José -

Ingenieros: "¿Por qué no tender.os al hombre sin ideales sobre 

nuestra mesa de autopsias, hasta saber qué es, c6mo es, qué -

hace, qué piensa, para que sirve?."(70) 

Afortunadamente en México existen y han existido, la Re

volución lo demuestra, hombres con ideales, que velan por su

bien propio y el ajeno, los cuales llamamos heroes o mártires 

como lo dice don Jesús Silva Herzog: 

69. Silva Herzog, Jesús. Op. Cit. p. 57. 

70. Ineenieros, José. Op. Cit. p. 35 
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11 Así, a sangre y fueeo, con mano de hierro, se creyó 

que podían contenerse las legítimas aspiraciones de la masa -

trabajadora. Se ie;noraba que causa que tiene mártires es cau

sa que triunfa; a veces desde luego y en ocasiones despu~s de 

largo tiempo¡ pero siempre, siempre, la sangre injustamente -

vertida se transforma en simiente que germina en nuevos anhe

los y rebeldía. La historia de M6xico lo comprueba plenamen -

te. 11 (71) 

Lo anterior nos da una muestra clara del valor que tiene 

el que se consagre en b!~xico el derecho de huelga en nuestra

Consti tuci6n Política de los Estados Unidos ~~cxi canos, artí C!:!_ 

lo 123 fracción XVII y en su Ley reelamcntaria, teniendo la -

obligación moral, aparte de la jurídica, el hombre actual, --

de corresponder a aquel sacrificio, respetando este derecho -

y hacerlo valer solo en caso necesario, según la situación s~ 

cial que viva, por aer un medio para conse¡;uir el equilibrio

de los factores de la producción y un medio de control del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

3.1. FACULTAD JJE LOS TRADAJAlJORES EN COALICI0N Y lJJ,; LOS 
:lINllICATOS PARA SJ ERCER EL lJ3R3CHO D:r; HUELGA 

En este punto corresponde oue aclaremos, ouienes son los 

71. Silva Herzog, Jesús. Op. Cit. p. 55. 



97 

titulares del derecho de huelga, los trabaj~dores en coali--

ción o los sindicatos, 

La huelga es sin duda alguna uno de loa medios de con 

trol del contrato colectivo de trabajo, pues provoca su cele

braci6n y BU cumplimiento, como se desprende del artículo 450 

de la Ley Federal del Trabajo, que establece: 

"Artículo 450. La huelga deberá. tener por objeto: 

11!. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores

de la producci6n, armonizando loa derechos del trabajo con 

los del capital. 

"II. Obtener del patr6n o patrones la celebraci6n del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al tcrmi-

nar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispues

to en el Capítulo III del Título S&ptimo; 

"III. Obtener de los patrones la celebración del contra

to-ley y exigir BU revisi6n al terminar el período de BU vi-

gencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del 

Título S&ptimo; 

"IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de 

trabajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos 

en que hubiese sido violado; 
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"V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales

sobre participeci6n de utilidades; y 

"VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de 

los enumerados en las fracciones anteriores. 

"VII. Exigir la revisi6n de los salcrios contractuales a 

que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis." 

De lo dispuesto en el artículo transcrito, as! como de 

las definiciones que hemos visto, de Contr~to Colectivo de 

Trabajo, Coalici6n, Sindicato y de Huelga; podemos desprender 

las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, que la coalici6n de trabajadores podrá

ser titular del derecho de huelga, s6lo cuando tengan como o~ 

jetivo el de equilibrar los factores de la producci6n, armon.!_ 

zando los derechos del trabajo con los del capital; ~xic,ir el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre participaci6n 

de utilidades; y apoyar una huelga que tenga por objeto all."1-

no de los cinco primeros que señnla el artículo 450. 

Si pretendieran ejercer este derecho, teniendo por obje

tivo cualquiera de los restantes, se lea podría tipificar una 

huelga inexistente, aun cuando a~an la mayoría, como se deri

va del artículo 444 en relaci6n con el artículo 459 de la Ley 

citada, que a la letra dicen: 
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"Artículo 444, Huelga legalmente existente es le ~ue sa-

tisfacc los requisitos y persigue los objetivos señalados en-

el artículo 450." 

"Artículo 459, La huelga es legalmente inexistente si: -

"!. La suspensi6n del trabajo se realiza por un m1mero -

de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracci6n-

II; 

"II. No ha tenido por objeto aleuno de los establecidos

en el artículo 450; y 

"III. No se cumplieron los requisitos señaladoo en el ª.!: 

tí culo 45 2." 

"No podrá declararse la inexistencia de una huelga por -

causas diotintas a las señaladas en las fracciones anterio- • 

rea." 

La fracci6n II del artículo 451 que oe menciona eotable 

ce uno de los d~s requisitos para suspender los trabajoo, y -

es el de que sea la l!lftyorín de trabajadorec de una empresa 

quieneo la realicen, el otro, es que tengan por objeto alguno 

o aleunos de los señalados en ol artículo 450, por lo que re~ 

pecta al artículo 452 que ta~bi~n se alude, este fue derogado 

por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n -

de 4 de enero de 1980, en la actualidad corresponde al artíc~ 
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10 920, que señ:o-.1?. el procedimiento a se¡;tlir para e~ercitar -

el derecho de huel~a, a lo que nos referiremos en el pr6ximo

punto. 

Entonces tenemos que podría ser declarada inexi~tente la 

huelga, si la coalición de trabajadores ejerciera ~cte dere-

cho teniendo como objetivo los mRrcados en las fracciones II, 

III, IV y Vii, del artículo 450. ::n raz6n de que estan impedi_ 

dos jurídicamente para ser parte del contrato colectivo de 

trabajo, o de un contrato Ley, obviamente tampoco pueden e:d

gir su revisión o cumplimiento. Y aún más, una. vez declareda

inexistente los trabajadores tendrían la oblienci6n de rer.re

sar a su trabajo en un t6rmino de 24 horas, si no le hacen 

quedarán terminadas lao relaciones laborales, quedando el na

trón en libertad de contratar otros, como lo ordena el artí~ 

lo 932 de la Ley citada. 

En seeundo lugar, tenemos que los sindicatos, pueden 

ejercitar el derecho de huelga con mayor umnli tud que les CO!! 

liciones de trabajadores, nues no obstante que en la defini-

ci6n de huelga se dice: "Cue es la susoensi6n tempori!l lleva

da a cabo por una coalición de tre.bajadores"; en el art:Íc'1lo-

441 se dispone que: "Para los efectos de éste titulo (sobre -

la huelga) los sindicatos de trabajodores son coaliciones ~e~ 

nia..'.ientcs," Por lo tanto tenemos ouc ellos sí pueden ser oartc 
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de un Contrato Colectivo de Trabajo, exigir su revisi6n y su

cumplimiento y lograr los der..ás objetivos que debe tener la -

huelga, 

En tercer lugar, resulta aue aun cuando nuestro derecho

otorga la libertad de formar parte o no de un sindicato, los

trabajadores que quieran ejercer plenamente los derechos que

consagra la Constituci6n de los 3stadoo Unido3 l·!exice.nos en -

su artículo 123 y su ley reelnmentaria la Ley Federal del Tr~ 

bajo, entre ellos el más importante, l~ celebraci6n de un C~n 

trato Colectivo de Trabajo, en el que se van a crintnlizar 

las prestaciones superiores a la Ley que se con0ui3ten, nermi 

tiendo un equilibrio entre los factores de la producci6n; te!! 

drán que formar parte de un sindicato, 

Deduci~ndose por lo tanto, que ol ce.mino legal para que-

loa trabajadores puedan llegar a ln celcbraci6n del Contrato

Colectivo de Trabajo, es la huelga y su medio oblic:ntorio lo

es el sindicato. 

Para ayudarnos a determinar, ouienes son los titulares -

del derecho de huelen, consideramos onortuno citar lo que nos 

dice el Doctor Baltasnr Cnva~os Flore3, quien además nos rea

firma la diferencia entre conlici6n y un sindicato y con que

D:ú~ero de trabajadoras se pueden conoti tuir ar.ibas: 

"La conlici6n es transitori?-, no requiere rer:istro, se -



102 

forma para la defensa de intereses col!lLIIles y puede integrarse 

con a6lo dos trabajadores o patrones. En cambio, el sindicato 

es permanente, requiere de registro ante las Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje o Secretaría del Trabajo, según sea la 

jurisdicci6n local o federal, se constituye para el e~tudio,-

mejoramiento y defensa de intereses comunes y para formarse -

se requiere un mínimo de 20 trabajadores o de tres patrones, 

"La coalici6n de trabajadores es la titular del derecho

de huelga .. , 11 (72) 

Más adelante dicho autor, en contestaci6n a la pregunta

de porqu~ los sindicatos no son los titulares del derecho de

huelga, da la siguiente respuesta: 

"Porque en Mllxico existe, por lo menos en teoría, liber

tad sindical. Si ~stas agrupaciones fueran los titulares del-

derecho de huelga, los trabajadores no sindicalizados carece

rían del derecho de huelga, lo que seria absurdo,"(73) 

Ea inobjctable que los trabajadores son los titulares 

del derecho de huelga, pues el verdadero espíritu de los con~ 

tituyentes era otorgar a los trabajadores una arma jurídica -

que les viniera a reivindicar su posici6n ante los patrones,-

72. Cavazos Flores, Baltasar. Op, Cit. pe. 145 y 146. 
73. Idem. 
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sin embnreo, no es el fin de éste trabajo analizar que efec~ 

tos y consecuencias producirán el que una coalici6n de trab~

jadores, nin necesidad de constituirse en sindicato, e;ierza -

éste derec~o persicuiendo los objetivos oue :'l~cin::-i.s r.tr:u: 1e

terminamos, aun cuando resultaría ocioso que los trabajadores 

se arriesgaran a hacerlo, aiendo que la ley les da la línea a 

seguir para poder ejercer todos los objetivos de la huclra, 

formando un sindicato en el que con lupa elijan a su líder 

que los represente, esto es a su directiva, para que CUI!lpla -

con su finalidad innata de estudiar la forma como pueden rnej2 

rar y defender los intereses de sus anociados. ~áxime que de

acuerdo con el artículo 366 de la Ley Federal del Trapajo, su 

regiatro s6lo puede negarse por no tener dicha finalidad, por 

constituirse con un número menor de 20 trabr.jRdores o nor no

exhibir copia del neta de asamblea constitutiva, una lista 

con el número, nombre y domicilio de sus mier.ibros y en.,resa o 

establecimiento en que presten sus servicios, una copia de 

sus estatutos y copia del acta de la asamble~ en que se hubi~ 

se reconocido a la directiva; autorizando estos documentos el 

Secretario General y el de actas o quien l!lélnde sus estatutoa. 

Cumpliendo estos requisitos nineuna autoridad puede ne,~"r =
registro, debiendo tener plena confianza los trabajadores en

quo los :funcionRrios nue representan la autoridad respectiva, 

son gente honesta, valiente, con ideales; que antepcnen a sus 
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intereses personales, los colectivos; y que prefieren renun-

ciar, antes que su hoja de servicios se vea manchada po~ una

nota de cobardia al no dar cumplimiento a lo ordenado en la -

Ley; que es fiel reflejo de la justicia, la raz6n, la inteli

gencia, y que permite el cambio pacifico de un país como el -

nuestro en direcci6n a la superaci6n econ6mica, moral e inte

lectual de su pueblo, 

Por su parte, el maestro Mario De La Cueva, opina al re!!_ 

pecto que: 

"Te6ricamente están todavía unidas la coalici6n y la -

huelga, pero loa sindicatos han borrado a aquella como un -

acuerdo temporal y como antecedente inmediato y necesario de

la huelga, porque las asociaciones sindicales son coaliciones 

permanentes y ya no necesitan de un acuerdo temporal pa.ra ac

tuar en cada ocaai6n. 

"Podemos ahora concluir expresando que loa sindicatos 

son los titulares permanentes del derecho de huelga, no como

un derecho sindical, sino como la voluntad de las mayorías 

obreras."(74) 

Como vemos, el autor precitado termina por aclararnos 

74. De La Cueva, Mario. Op. Cit. ps, 612 y 613. 
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rul 11n ·~s i:?l 'ti '":;ulri.~ ·!;;.:. ·.:er~c~·J ·l€ :!uel¿:_:·t, J.,~ •u1~;. ":?n .-.~·, "U~ 

nosot~oc ~oU.nmos inter•ir~tLr ·.<.c.Í: ~od:~ vez ·1u~ !.o:" ~~i'!"!.d~. :-e.t\:";3 

se:!. ~onsider~.U0s C.,Rlici·.'nes "1€'.r"~B:~~!1-:e~ nE'.r,.,_ !.os e:'?c.f:°·:is d ".?-

la !i.1..J.';?lr;e.., le. !!ln~">rÍ.E. :le ~;:?"P.ba~a<.· ... :!'':<:J ')!1 coa:i ~i iSu, ryre!'eri-

rár.. ,....'Jnsti tui!"se ·ar: sinclic::i.to, :rri. ou 1~ ".:!Ot:!0 !!'!')!lCi.·':::tHmo.-:· ~4:r:o-

riorment:c, '?stos ?lleder~ e j erci +:;-1.r· ~st·.: .:ier'3r:h.0 ~on rno~r')r ~M-

TJli tu.U. 

Sn ":'in, le nu«~ .'. no·Jotros intLrea:...!., r.J::'?..r'd. ::o:-! f"ir.~:J de:: -

presente trP.b:".,,c, '}S :-;aber nuii;~ O':! -3:. tit;u.:1::- ·1'3:'- ie~'2chc de 

huelga ?era poUcr P.xiGir l~ ~olebrnci6n dJ: cont~ato ccl~~ti

vo de 7.~:-i.b::~jo, lo oue con lo :!icho hust['. el -:::omeni;c y con la

respuestr·. cu~ ~J. doctor 3altasa:-- Ca.vuzo:.;, d~ 3. lc.. ;'.'T9Q.111.°!:a de 

~orcu6 1a co~lici5~ no ~uedc ser la titu:ar da: contra~c co-

lecrt~1n :!.e "";ro..tsjr.: "Porauc oo!" de.f:...:.:::z.~i6n, tiene auo serl0 -

U.."'l :Jindico.to ric "";rn.br::~jt' .. dores (~.:::"tíc:.i.!.'.l Jéci d.e ln Ley;.·1 ('751;

;iodemo~ conch·ir ~ue: 

Lor. ti tulare.s riel tler~cho dP ir .. t<?lt_r!"l. no'!'l ln~ ~i~1:ii~ato~ -

ccr .. r:idP.tt.dc--: ~omo co,-::.!.1cione~ ".'lnrr.lr-.nn!'l:tu=, .T ... ._ oue l . ..,. su~9en-

ci6n temnrrnl del -:~nbr.:.,j:; s6l0 nuud~ Je:"" llev3.d.E 1. cabo 10r -

una. coalición ue trab~.1adores ~,., s~·.1_0 los ql. .. uli.car,o~ >J11~1den -
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3.2. PRüCRDI:. lr!.\'l.'(\ A \,\TE >,;;;·u sun;ro RL EJERC!UIO iu:L IJF:RE -
CHC DE ''\' KLGA, 

IniciRr un l'rocedirniento ante lAs nu toritlAd es lal'~rnles-

implicA oue exista una diferencia de opinionee y de int.eres<rn 

entre los componentes de ~eta esfera, los trnbajadores y lo~-

patrones, tinica clasificaci6n de claa<'s eocinlas nue en r-enl! 

dad se de~ería admitir, nada de clase alta, meüia alta, medie 

y baja. 

El ideal de todo ser humano es la felicidad, y una de 

las formas de lof"rBrla, sino es q•1e la linicn, es trabajando.

De ésta manera ~uede obtener satisfacciones espirituales y 

bienes materiales, estos últimos, serían aquellos que le per-

mitan una vida decorosa y di[!la, controlando la vanidad que -

hace obtener lujos innecesarios y en algunas ocasiones hasta-

esclaviza. 

A Esto aspiran trabajadores y patrones, los sel'(tindos se

puede decir que se derivan de lon primeros, pues tienen y l!ll'!! 

tien•m sus empresas tr><bajando, ademáa de que por naturnle,a-

todos los seres humanos pu coi en donomí nurAo trnbnjadores. 

MientraA exi. stE•.n amb!is el A sea, hotrl\ non ti do narn la !'".!: 

fecci6r.; y rrj er.traa lr;~ patrwiee cr.mprendcn eu aurP.rior1dad -

economice e ir.t.cj ectuPlrr.er.te, lo~ ílUE tienen nno recornlen:1ar-

juRt2.mer1te los ~;~rv1cios de sua trnliu.imloroo cumpl tondo ~de-·-
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más con la oblieaci6n juridica y moral de educarlos, existirá 

el Derecho del Trabajo; el cual va a determinar el prcceso a-

seguir para resolver las diferencias que se presenten entre 

ambos, o el litigio, c6mo lo denomina Carnelutti al decir: 

"Llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del 

otro,"(76) 

Estas diferencias o conflicto de intereses como tambi~n-

lo llama Carnelutti, que se manifiestan entre trabajadores y

patrones, que como vimos son los que ocupan más lugar en la 

tierra, originan un desequilibrio en la sociedad siendo las -

principales causas del estancamiento de una nación, lo que es 

fácil de concluir, pues si en una casa marido y mujer se pe-

lean en lugar de llegar a un entendimiento y superarse nmbosl 

terminan perjudicándose mutuamente. De ahí la importancia que 

tiene la existencia de un proceso jurídico ~ue d6 solución a

~stos vicios sociales, el cual es definido por el maestro - -

Cipriano Gomez Lara, de la siguiente manera: 

"Entendemos por proceso un conjunto complejo de ectos 

del estado como soberano, de las partes interesadas y de ter

ceros ajenos a le relación substnncinl, actos todos que tien-

76. Apud, Gomez Larn Cipriano. Teoría General del Proceso. 
p. 13 
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den a la aplicaci6n de unu ley general a un <:aso concreto cor: 

trovertido para solucionarlo o dirimirlo." ( 77) 

Por su parte el maestro HU1'0 Italo Morales Saldn".a, oni

na al respecto que: "Desde un punto de vist?. eenérico, el nr,!_' 

ceso implica un conjunto de fen6menos o acontecirrientos en el 

orden temporal y oue mantienen vinculaciones entre si; lueco, 

entonces, es posible hablar de los procesos físicos, qu!ricos 

biol6gicos, etc~tera y, en Derecho, la serie de actos jur!di

coa en el medio temporal vinculados entre si y con fin especi 

fico."(78) 

Atendiendo ambas definiciones nos atrevemos a formular -

la siguiente idea acerca del derecho procesal del trabajo, di 

ciendo que es el conjunto complc~o d~ ac~os ~ur!dicos, de las 

autoridades del trabajo como representantes del estl'.do, de 

los patrones y de los trabajadores y de terceroo ajenos a la

relaci6n laboral, tendientes n la aplicaci6n de la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

Las autoridades de trabajo, ante las cuales natrones y -

trabajadores pueden acudir a exponer sus problemas y, ha bus

car una soluci6n mediP.nte la anlicaci6n de laH norrms labora-

77, G6mez Lara, Cipriano, Op. Cit. p. 111 

78. Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social, Revista ~'.exica
na del Trabajo. No, l. p. 19~. 
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les, están enumeradas en las doce fracciones que integran el

art!culo 523 de la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, en -

las fracciones IX, X y XI, respectivamente, se encuentran las 

Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n, la Junta Federal

de Conciliaci6n y Arbitraje, y las Juntas Locales de Concili~ 

ci6n y Arbitraje; las cuales, por su relaci6n con el presente 

trabajo, conviene que conozcamos algo acerca de su creaci6n e 

integraci6n, cuestiones que nos resuelve Arturo Ruíz de Cha-

vez, de la siguiente manera: 

"Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje fueron creadas -

por el Constituyente del 17 para servir a loe fines del dere

cho del trabajo. Tiene como finalidad bien concreta la reali

zaci6n de justicia obrera. Resuelven controversias jurídicas

º armonizan los intereses del capital y del trabajo. 

"En consecuencia, tienen desde el punto de vista jurídi

co su propio fin y se distinguen de las funciones estrictame~ 

te juridiccionales y de las del Poder ejecutivo. ya que, ei -

bien forman parte de las autoridades administrativas, no se -

encuentran sometidas al criterio del mismo, sino que sus dcci 

siones son aut6nomas. 

Estos organismos se integran siempre por un n6nero igual 

de los representantes de los trabajadores y de los patrones,

as! como del Gobierno, quien funciona como presidente de la -
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junta, La designaci6n de estos representantes se efectúa en -

convenciones peri6dicas, consignadas por el Poder Ejecutivo.

Cuando se trata de juntas que no tengan carácter permanente -

la designaci6n se hace por los propios interesados. "(79) 

Los conflictos que se suscitan en el ánbi to laboral, y -

que por lo regular corresponde resolverlos a las é'.utoridedes

de trabajo anali7.adas anteriormente, son clasificados por el

Lic. Gustavo Arce Cano, como sigue: 

"l. Conflictos individuales jurídicos son aouellos en 

que un solo trabajador está en lucha con el patr6n sobre sus

condiciones de trabajo fijadas en un contrato de trabajo o, a 

falta de ~ate, en la Ley, con el fin de que so cumplan. La B,9. 

luci6n de estos conflictos es esencialmente jurídicr.: oe tra

ta de la aplicaci6n del contrato de trabajo o de la Ley. 

11 II, Conflictos colectivos: a) Conflictos jurídicos son

los que nacen entre un grupo de trnbnjadoreo y uno o m..1s pa-

tronoa con motivo de la interprctaci6n del contrato colectivo 

de trabajo. En la decisi6n de estos conflictos se realiza unn 

operaci6n jurídica, como es la interpretación del pacto r.ena

ral de tr:cbajo. La diferencia con el anterior no radica 6nic_!! 

79: Ruíz de Cha.vez, Arturo. El Derecho Colectivo del Traba~o. 
y. ec. 
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mente en que en uno interviene un trabajador y en 6ste un gr"!! 

po, sino que tambi6n en que el contrato que se aplica e~ ce-

lectivo; b) Los colectivos económicos que se refieren a los -

antagonismos entre una colectividad de trabajadores y uno o -

más patronos, con el fin de que se establezcan nuevas condi-

ciones de trabajo o se modifiquen las existentes. 0 (eo) 

El conflicto que va ha dar lugar al ejercicio del dere-

cho de huelga, se encuadra en los que señala en su apartado -

segundo el autor precitado, dependiendo del objetivo que, CO!!, 

forme al artículo 450 antes visto, persiga el sindicato de 

trabajadores, para poder considerarlo colectivo jurídico o c~ 

lectivo economice, 

La competencia de las juntas para conocer 6stos conflic

tos, será en raz6n de la materia, local o federal; y del te-

rri torio, supeditado al domicilio de la junta. Una vez deter

minado lo anterior, la coalici6n permanente de trabajadores -

iniciará el procedimiento para ejercer su derecho de huelga. 

3.2,1. EL EMPLAilAMIENTO A HUELGA 

El ejercicio del de~echo de huelga presupone oue los pa-

80. Apud. Guerrero Euquerio. 0p. Cit. p. 4?.2. 
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trones oponen resistencia a alguna pretensi6n de los trabaja

dores, por lo tanto, en cuanto ~stos tengan conciencia de que 

cumplen con todos los requisitos legales para ejercer este d~ 

recho, sin arriesgar a que les declaren una huelga inexisten

te cuidados que corresponde tomar a la directiva del sindica

to que los represente, deberán dirigirse ante la autoridad 

competente mediante un escrito que se le denomina emplazarnien 

to a huelga, sobre el cual el maestro ~'.ario De La Cueva, di-

ce: "El emplazamiento a huelga es la iniciaci6n de una lucha-

por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabaj~ 

dores en un establecimiento, empresa o rama de la indutria, o 

en una f6rrnula breve: es el principio de le lucha por la jus

ti cia social, 11 (81) Definiendolo el mismo nutor, así: "1')1tend,!0 

moe por emplazamiento a huelga el aviso aue dan loe trabaja-

dores al patrono haciendole saber que de no acceder a sus pe

ticiones en unplazo determinado, irán a la huelga,"(82) 

Los requisitos que debe cubrir el escri t0 de emplazarni e!! 

to a huelga no los marca el artículo 9~0 de la Ley de la mnt_g, 

ria, del cual se desprenden los sieuientes: 

1,- En este escrito :~e tienen ~ue hacer notar las neti--

81, De La Cueva, Mario. Op. Cit. p. 615. 

82~ Idem, 
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ciones que se hagan a la empresa, lo que recibe el nombro de

Pliego Petitorio que es definido corno: 11 ••• el documento don

de se establecen las demandas de loe trabajadores ante la pa~ 

te patronal, mismas que fijan la base pora ne~ociar las condi 

ciones de trabajo ••• 11 (83) 

2.- Se dirigirá al patr6n, advirtiendole aue de no sati~ 

facer sus peticiones, irán a la huelga, expresando el objeta

da la misma. 

3.- Expresará el día y la hora para la suspensi6n de la-

boree, 

4.- Se presentará por duplicado ante la Junta de Conci-

liaci6n y Arbitraje o autoridad competente, auien en t~rminos 

del artículo 921 de la misma Ley deberá hacerlo lle~ar al pa

tr6n dentro de las 48 horas siguientes. 

5.- El aviso para suspender laboree debe hacerse con - -

seis días o diez, cuando se trate de servicios públicos, de -

anticipaci6n, contados a partir del día y hora do la notific! 

ci6n del emplazamiento. 

Loe efectos que produce la notifioaoi6n del emplazamien

to a huelga los señalan los artículos 921 y 924 de la citada-

83. Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social. Documentos Para 
la Formaci6n Sindical. Negociaci6n Colectiva. p. 39. 
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Ley y son el' de constituir al patr6n en depooitario de la em

presa o establecimiento, por todo el t~rmino del aviso, sus-

pender la ejecuci6n de sentencia alguna de embargo, asegura--

miento, diligencia o desahucio contra la emprosa o establecí-

miento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren -

instalados, con excepci6n, del aseguramiento de pago, por de

rechos que le correspondan a los trabajadores, cuotas al IMSS 

o al INFONAVIT y demás cr~ditos fiscales, siempre y cuando, -

esto se haga antes del estallamiento o se practiquen sin afe.!:_ 

tar el procedimiento de huelga. 

3.2.2. LA AUDIENCIA DE AVENENCIA Y LA RATIFICACION DE LA 
HUELGA 

La idea de lograr en proceso sencillo y expedito, fue la 

que sin duda alguna motivo a los legisladores para que en los 

procedimientos aue se sigan ante las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, se cite en primer t~rmino a las partes a una au- -

diencia de conciliaci6n en las que se les procurará avení!'- -

los, como dice el artículo 926 de la mentada Ley para el efe.!:_ 

to de los procedimientos de huelga, lo que obliga a los inte-

grantes de las Juntas a capacitarse constantemente, aparte de 

sobre cuestiones jurídicas, en cuestiones de psicolog:{a y re

laciones humanas, entre otras, que les permitan controlarse y 

controlar a las partes, haciendoles saber las consecuencias -
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jurídicas, econ6micas y sociales que puede producir un esta-

llamiento de huelga, guiandolos por el camino de un buen arr~ 

glo para ambas partes, 

Desafortunadamente en el artículo siguiente, el 927, en

el que se establece a que normas deberá sujetarse la audien-

cia de conciliaci6n en el procedimiento en cuesti6n, una vez

que no haya problemas en cuanto a la personalidad de las par

tes, se dice que: "••• Se observarán las normas consignadas -

en el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Concilia-

ci6n y Arbitraje ... " Tal vez la idea era incluir un capítulo 

en la Ley con ~ste nombre, lo que sería fantastico por los r~ 

sultados que se podrían lograr, ~in embargo, se omitio, por -

lo que seguramente se refiere a la forma como señala el artí

culo 876, en que deberá desarrollarse la etaoa conciliatoria, 

donde se obliga a las partes a asistir personalmente sin abo

gados patronos, asesores o apoderados, pero no faltará ale;ún

apoderado inteligente que con justa raz6n haga valer que esas 

formalidades s6lo se deberán seguir en los procedimientos or

dinarios, sin que exista norma jurídica que indiquu lo contr~ 

rio, 

Las fracciones II, III y IV del artículo en estudio, son 

interpretadao eficientemente por el Prof. J. Jesús Castorena, 

quíen dice: "• •• las partes tienen el deber de asistir a las-
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audiencias a que cite la Junta. Si incurren en rebeldía los -

trabajadores, no correrá el plazo que se hubier~ señalado en

el aviso, para la inclinación de la huelga. Quiere decir que

si insisten en llevar a cabo el movimiento, tendrán ~ue dar -

nuevo aviso de iniciación de la huelga, en el que se conceda, 

por lo menos el plazo legal. Todo t&rmino que pudiera correr

y que ocasionara la p~rdida del derecho ejercitado, debe te-

nerse por interrumpido por el ejercicio del derecho de huel-

ga ••• "(84) Más adelante respecto al patr6n rebelde, el misl!IO 

autor continua diciendo: "Si el patr6n no concurre a los ac-

tos conciliatorios, el Presidente de la Junta hará uso de los 

medios de apremio para obligar su asistencia. Ni la inasiste~ 

cia ni la conciliaci6n suspenden los efectos del emplazamien

to ••• 11 (85) 

De lo anterior se desprende que en el procedimiento de -

huelga no hay oblie;aci6n de las partes a que acudan personal

mente, perdiendo su esencia la audiencia de conciliaci6n, 

pues en ella influyen los intereses personaleG que puedan te

ner los representantes de las partes, en arreclarse e no. 

Por lo que en esta parte la Ley se quedo corta y procede 

84, Castorena J. Jesús. Op. Cit. p. 302. 

85, Ibídem. 
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una llamada de atenci6n a nuestros legisladores a efecto de -

que arnplien un poco más ~ste artículo, incluao, de ser posi~ 

ble obliguen a las partes a acudir personalmente a ~sta au--

diencia, pudiendo estar presentes, aparte de sus líderes, los 

trabajadores quienes tienen todo el derecho del mundo de dar

su opini6n personal sobre un arreglo a un conflicto de tal n~ 

turaleza, en el que ellos y sus familias van a sufrir en car

ne propia sus consecuencias. 

Por lo que corresponde a la ratificaci6n de la huelga, -

en la ley no se menciona algo al respecto, sin embargo, en la 

práctica, los representantes de la parte trabajadora ratifi-

can su emplazamiento a huelga con pliego de peticiones en el

acta que se levante con motivo del desahogo de la audiencia -

de conciliaci6n, desde luego, si es que no se llego aun arre

glo conciliatorio en la misma, o se prorrogo el período de -

prehuclga. 

3,2.3, EL ESTALLAMIENTO DE LA HU<:LGA 

Siguiendo ~ste orden de ideas, es 16gico que la huelga -

estalle exactamente en el d!a y hora que se seftalo en su es-

cri to de emplazamiento a huelga, pues si lo hacen antes se -

lee podría calificar la inexistencia de la misma por no reep~ 

ter el plazo que señala la fracci6n III del artículo 920, de-
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avisar con seis o diez días de anticipación, si son servicios 

públicos, en relación con la causal de inexistencia que se S.!!, 

flala en la fracción III del artículo 459 ambos de la Ley Ped.!!, 

ral del Trabajo, y que los hemos analizado anteriormente, - -

pues como el autor Armando Porras y López, dice: "••• la huel 

ga debe estallar en el ~omento indicado, ni antes ni despu6s

de la hora seflalada; si los trabajadores continúan trabajando 

esto sienifica que desaparece la voluntad de que estalle di~ 

cho movimiento."(86) 

El segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del

primer circuito ha sentado el siguiente precedente que confi~ 

ma lo antes dicho, a saber: 

"HUELGA. SU INEXISTENCIA POR NO EFECTUARLA EN LA FECHA Y 

HORA PREVISTOS.- El hecho de que una huelga no estalle en la-

fecha y hora señalndos es causa de inexistencia de la misma,

conforme a la fracción III del artículo 459 de la Ley Federal 

del Trabajo, pues no tendría ningún sentido que la misma Ley

estableciera la obligación de los trabajadores de dar aviso -

de la suspensión de labores con seis días de anticipación po~ 

lo menos, cuando no se trata de una empresa de servicios pú-

blicos, ni la disposición relativa n que el término se ccnta-

86. 'Porras y López Armando. Derecho Procesal del Trabajo. 
p. 336. 
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rá a partir del día y hora en que el patr6n quede notificado, 

si la huelga pudiera estallar en cualquier otro día o en hora 

diversa de la anunciada. 11 (87) 

:Eli consecuencia tene~oa que aunque la ley no señale ex-

presamente al procedimiento a seguir en el estallamiento de -

huelga, de las demás disposiciones se deduce que las labores

deben suspenderse a la hora y día señalado en el emplazamien

to, colocando sus banderas en las puertas de la empresa. 

Para el estallamiento de la huelga los trabajadores cue~ 

tan con el apoyo de las autoridades civiles y la Junta de Con 

ciliaci6n y Arbitraje, sin embargo, tienen la obligaci6n de -

seguir prestando servicios cuando se trate de buques, aerona

ves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se 

encuentren en ruta, hasta que lleguen a su destino; y en loA 

hospitales, sanatorios, clínicas y establecimientos análogo· 

hasta que los pacientes sean trasladados a otro eatablecim:I 

to, así mismo cuando la Junta fije un ndmero de trabajadorer· 

para ~ue sigan laborando en loa casos que se perjudique la BE 

guridad y conservaci6n de los locales, máquinaria y materias

primas o la reanudaci6n de los trabajos. Si los huelguistas -

se niegan a prestar dichos servicios el patr6n podrá ocupar 

87. Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. Manual de acc~ 
so a la Jurisprudencia Laboral 1984. p. 105. 



120 

otros trabajadores para ese efecto. Todo ello se desprende de 

los artículos 466, 935 y 936 de la Ley de la materia, 

3,2,4, EL PROCEDihIIEHTO DE LA Di':CL.',IL\CION DE INEXISTR!ICIA DE 
LA HUELGA 

Eh incisos que anteceden ya analizumos las causas por -

las que puede ser declarada inexistente una huelga, ns! como

sus consecuencias, Por lo que nos resta ver que procediniento 

se debe seguir para ello. El artículo 930 de la Ley citada 

señnla seis pasos, de lo que nosotros podemos desprender lo 

siguiente: 

1.- La solicitud se presentará por escrito con copia pa

ra cada una de las partes, debiendo indicar las causas y :t\m-

damentos legales para ello, dentro de las 72 horas siguientes 

a la susponsi6n del trabajo y ante la Junta que conozca el c~ 

so, artículo 920, 

2.- La J\Ulta correrá traslado de la solicitud y citará -

a las partes a una audiencia en la que tambi~n podrán ofrecer 

pruebas al respecto, 

3.- Las pruebas deben referirse a las causas de inexis--

tencia, pudiendo la Junta aceptar las que satisfagan estos r~ 

quísitos y acr&diten el interes de tercP.ros. 
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4.- Las pruebas se recibirán y rendirán en l> misma au-

diencia salvo las que por su naturaleza no pueden 1esahogarse 

se diferira su recepción, 

5.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la re

cepci6n de todas las pruebas, la Junta resolverá sobre la 

existencia o iner.istencia de la huelga, 

Es trascedental la actuaci6n de la Junta para determinar 

la existencia o inexistencia de una huelga, por lo que consi

deramos oportuno citar lo que nos dice el Prof. Eusebio Ramos 

en cuanto a las peripecias que se le pueden presentar en tal

caso, a saber dice: 

"La Junta debe desempeñar ciertos actos y reflexiones 

para calificar una huelga de inexistente o no. 

"La posibilidad de cerciorarse de que una mayoría haya -

votado el movimiento resulta una cuestión factible por medio

de un recuento, hecho dentro de la mayor rectitud, y con la -

debida intervención de los representantes de ambas partes, El 

hecho de aue los huelguistus hayan cumplido con los re~uisi--

. tos formales, de enviar el pliego de peticiones al patr6n por 

conducto del Tribunal, señalando en el mismo el plazo m!nimo

legal para que estalle el movimiento y esperando la contesta

ci6n del patr6n, resultan tambi~n cuestiones que f~cilmente -



122 

se pueden constatar por la simple lectura del expediente res

pectivo. 

"Donde surge un problema lllUY importante es el examinar -

el cumplimiento del diverso requisito, o sea de que tenga por 

objeto alguno de los que señala el Articulo 450 de la Ley. P~ 

ro no solamente porque se diga, sino que, deben ser cociproba

doo, si efectivamente existen dichos objetivos. 

"Existen precedentes de los más encontrados, pues hay c~ 

sos en que el tribunal ha hecho un análisis de la situaci6n -

econ6mica lego.l en la que se encuentra la empresa demandada y 

ha llegado por ejemplo, a la conclusi6n de que no babia rep~ 
1 

ra de equilibrio. En cambio, en otros casos, la ,Tunta he. ndoE 

tado una actitud meramente formalista sosteniendo que no pue

de entrar al fondo del problema ••• 11 (88) 

Como dice el autor citado, mediRnte un recuento hecho 

con la mayor rectitud se puede determinar la existencia o - -

inexistencia de la huelga en caso de demostrar si es la mayo

ría. Por lo que un recuento mal llevado puede traer graves 

consecuencias para ambas partes corno ya hemos visto respecto-

de los trabajadores. El objetivo principal de ~ste trabe.jo es 

811: Ramos, Eusebio. Op. Cit. ps. :nB y 279. 
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analizar dicha prueba, lo que haremos en el capítulo siguien

te, si bien, dicho análisis lo hacemos únicamente para ef ec-

tos de determinar la ti tttlaridad del Contrato Colectivo de 

Trabajo, tambi~n es cierto que las consideraciones que hace-

moa puedan aplicarse en el procedimiento en cuosti6n. Siendo

oportuno aclarar que premeditadamente elegimos dicho procedi

miento, por ser de vital importancia la elecci6n legítima y -

aut~ntica, que los trabajadoren hagan respecto de la persona

que quieran que sean los que los defiendan y los representen, 

pues el hecho de tener al líder que más aprecien por su capa

cidad y honradez, les presagia un futuro seguro en el ejerci

cio de sus derechos, sin que caigan en la posibilidad de que

se les declare una huelga inexistente, ilicita o injustifica

da en un momento dado. Claro ~sta que un líder con tales ca-

racteristicas s6lo en extremo debe utilizar el camino de la -

huelga, tratando de agotar todos los argumentos posibles basª 

doe en el entendimiento, la raz6n y la inteligenc.ia para lle

gar a convenios extrajudiciales, o en la audiencia de conci-

liaci6n, con la empresa. 

3.3. LOS PROCElJIMIENTOS ESPECIALES 

La ley Federal del Trabajo consagra en su artículo 685 -

los principios que deben regir en el Derecho Procesal del T~ 
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bajo, uno de los más importantes es el de oue sea inmediato,

que va acorde con el de ser predominantemente oral y con el -

de obliear a las juntas a buscar economía, concentraci6n y 

sencillez en los proceeos; no obstante ello, los legislf!dores 

decidieron incluir un capítulo especial para resolver determi 

nadas controversias Rl que pusieron por nombre el de los Pro

cedimientos Especiales, que son definidos por el maestro Tru~ 

ba Urbina, como sieue: ",,. Son aquellos que se anlicnn a - -

cuestiones laborales que por su naturaleza requieren unn tra

mi taci6n más rápida que los demás conflictos, en rnz6n de la

iiliportancia del asunto o de la sencillez del mismo ••• •(e9) 

Rl artículo 892 de la Ley citada, enumera una serie de -

conflictos que se pueden resolver mediante éstos procedimien

tos, siendo materia del presente trabajo analizar únicamente

el que se refiere al artículo 3e9 de la misma r~lativo a la -

determinación de la pérdida de la mayoría de trabajadores y 

titularidad del Contrato Colectivo de Trnrnjo, 

8n el inicio del punto que antecede, se e>qiuso una clae1 

ficaci6n de los conflictos laborales y dijimos que los con- -

flictos que eeneran el ejercicio del derecho de huelga se pu~ 

den encuadrar entre los colectivos, jurídicos y econ6micos; -

89,' Trueba TTrbina, Alberto: .Toree Trueba Perrera. f.ey Fcdernl 
del ~'rabnjo. p. 416. 
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lo que es ratificado por el maestro Trueba, así: "••• Por - -

ejemplo, si se trata de la celebración y firma de un Contrato 

Colectivo de Trabajo o del cumplimiento de un Contrato de 'rr.!!; 

bajo, se aplicarán las normas procesales correspondientes a -

loa conflictos colectivos de carácter jurídico: en tanto que

ai se trata de un aumento en los salarios, de mejoramiento de 

'laa condiciones de trabajo o de prsstaciones que originen ma

yores P,astoa, por parte de la empresa, entonces se aplican 

loa procedimientos colectivos de naturaleza económica , •• " 

(90) 

Lo anterior, aparte de complementar lo dicho al respecto 

en el punto que antecede, nos sirve de recordatorio para oo-

der ubicar la naturaleza jurídica de los conflictos suscita-

dos entre sindicatos por la detentaci6n de la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo, y que van hacer reoueltos me--

diante los procedimientos especiales, 

En tal virtud, toda vez que dichos conflictos tienen lu-

gar entre trabajadores y no tienen por fin inmediato im?oner

nuevas condiciones labo1~les en la empresa, ni modificar las

existentes, se puede clasificar dentro de los conflictos ce-

lectivos exclusivamente jurídiéos, lo ouc confirma el avt<'r -

Porras y Lopez, al señalar: "•,. Loa conflictos interei!ldica-

90. Trueba Urbina, Alberto y ,Torr,e Trueba Perrera. OP, Cit. -
P• 435. 
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les o intergremiales son aquellos oue se ent1·':olan entre dos o 

más sindicatos. Esta clase de conflictos es J:tUY frecuente, e~ 

pecialmente a prop6sito de la disputa de la disputa por obte

ner la titularidad del Contrato Colectivo de trabajo. La na"t!! 

raleza de estos conflictos es esencialmente jurídica, pues el 

problema se reduce a precisar qué sindicato es el mayoritario 

y, en consecuencia, qué sindicato es el que representa el in

terés profesional de los trabajadores ••• "(91) 

En el mismo sentido se expresa el Licenciado Zuno HcrnB!). 

dez, quien dice: "Los conflictos pueden ser en ocasiones de -

carácter jurídico, por entrar en contradicci6n al interpretar 

las leyes, el criterio de los trabajadores con el patr6n. Ta~ 

bien hay conflictos entre las aerupacioneo obreras originadon 

en la cuesti6n de los problemas del trabajo y se llaman con-· 

flictos intergremiales y pueden ser catalogados catalop,ados · 

entre los jurídicos."(92) 

El hecho de que en la actualidad se presenten conflicto• 

de este tipo en una sociedad como la nuestra con valoreo mor2 

les como la honestidad, la dignidad y la lealtad, por mencio

nar algunos¡ sienifica que a6.n no se han eliminado por compl~ 

to la hipocresia y el servilismo, pues la actitud que toman -

91. Porras y Lopez Armando. Op. Cit. p. 78. 
92. Zuno !fernandez José. Lecciones de '.lerecho del Traba.jo. p. 

112. 
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algunos trabajadores de buscar otro sindicato que los repre-

sente, no deja reflejar otra cosa más de nue se han sentido -

traicionados por el que tienen. Afortunadamente, nuestra le-

gislaci6n tutela ese derecho y proteee la senda a seguir oor

parte de loa trabajadores para la elecci6n atinada de sus re

presentantes. 

Así tenemos que si un sindicato cree tener el mayor int! 

rés profesional de los trabajadores de una empresa que tiene

celebrado contrato colectivo con otro sindicato, puede acudir 

ante la junta respectiva a demandar la titularidad de dicho -

contrato, claro está que este sindicato, conocedor de la Ley, 

al intentar su acci6n debe asegurarse de tener acreditad~ su

personalidad ante dicha junta, 

3, 3. l. DEMANDA DE TITULARIDAD DJ::L CON 'l'RA TO COLECTIVO DE 
TRABAJO 

Los pasos a se&tJir en la soluci6n del conflicto motivado 

por la determinaci6n de la p~rdida de la mayoría y lR titula

ridad del Contratt Colectivo de Trabajo, los estipula el arti 

culo 893 de la Ley Federal del Trabnjo, que a la letra dice:-

"El procedimiento se iniciará con le presentaci6n del eiocri to 

de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas an

te 0 la Junta competente, la cual con diez días de anticipaci6n 
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citara a una audiencia de conciliaci6n, demanda y excel)ciones 

pruebas y resoluci6n, la aue deberá efectuarse dentro de los

ouince días hábiles siguientes a la fecha en que se ha:rn pre

sentado la demanda ••• " 

Posteriormente el artículo 894 de la misma Ley, textual

mente establece: "La Junta, al citar al demandado, lo aperci

birá que de no concurrir a la audiencia ••• , dará por admiti

das las peticiones de la parte actora, salvo que sean contra

rias a lo dispuesto por la Ley." 

Respecto al actor, el artículo 896 dice: "Si no concurre 

el actor o promovente a la audiencia se tendrá por reproduci

do su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofr~ 

cidas las pruebas que hubiere acompañado 

De los citados artículos podemos desprender lo sieuien--

te: 

En primer lugar, que el sindicato actor dará inicio al -

procedimiento especial en el momento en que presente su eser! 

to de demr•nda, pudiendo acompañar al mismo las pruebas que d~ 

see ofrecer, ante la Junta competente; 

En segundo luear, que la Junta citará a las partes, con

diez días de anticipaci6n, a una audiencia de conciliaci6n, -

demanda y excepciones, pruebas y resoluci6n. Si el deme.ndado-



129 

no concurre se tendrán por admitidas las peticiones legales -

del actor, si es ~ste ~ltimo el que no concurre, se le tendrá 

por reproducido su escrito o comparecencia inicial y por ofr! 

cidas las pruebas que acompaf.6; y 

En tercer lugar tenernos que la finalidad primordial de -

los procedimientos especiales, es el de oue, una sola audien

cia baste para que las partes aporten todos los elementos ne

cesarios a efecto de que la autoridad jurisdiccional ente en

posibilidad de dictar, en la misma, su resoluci6n al conflic

to, 

Bl problema se presenta cuando la~ partes ofrecen prue-

bas que requieren preparaci6n previa, resultando por ello di~ 

na de consideraci6n la proposici6n al respecto de Alberto y -

Jorge Trueba, 0ue dicen: 

"··· Proponiamos que en una sola audiencia se resolviesP. 

el conflicto, pero para que esto fuera real y cierto se requ! 

ría que las partes tuvierán la obligaci6n de anunciar con cia 

co días de anticipación a la fecha de la celebración de la 

audiencia las pruebas testimonial, pericial, de inspección y

todas aquellas que por su oropia naturalew no se desAhoran,

con objeto de que la Junta ordenara su prcoarnción para estar 

en la posibilidad real de oue se desahogara en la fecha en 
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que debería tener verificativo la audiencia respe·~tiva 

(93) 

Es necesario que en futuras reformas se tome en cuenta -

por los legisladores la rP.zonable opini6n de lo~ autores cit! 

dos, agregando tambi~n por nuestra parte que par" que se cum

pla el fin deseado mediante los procedimientos especiales, es 

indispensable que después de un arduo estudio se determinen -

que pruebas son id6neas para que las partes acrediten sus ac

ciones y su~ excepciones, seg6.n sea el conflicto a re8olver -

mediante los mismos. Con esto se cerrarían las puertas a las

partes que con intenci6n de retrasar este procedimiento, o- -

frezcan pruebas que no van acordes con el conflicto a resol-

ver, motivando que la Junta la admita o la rechace, y de ser

esto Último, inicien otras instancias con ese deliberado pro-

p6sito. 

Así tenemo.a por ejemplo que en el conflicto que nos ocu

pa, la prueba id6nea para resolverlo es sin duda alguna la de 

recuento, que, en conjunto con nlgunaA otras que se desahogan 

por su propia naturaleza como las documentales, presunciona.-

les e instrumentales, podrían desahogarse en la prooia audie~ 

cia, como lo hacemos notar más adelante, pudiendo resolverse

este conflicto en una sola audiencia, 

93. Trueba Urbina Alberto, Trueba Barrera Jorge. Op. Cit. 
p. 418. 
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3.).2. LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DE!l'.AflDA Y EXC3PCIONES, 
PRUEBAS Y RESOLUCIO!I 

El artículo 895 de la Ley invocada establece las normas

conforme a las cuales se celebrará la audiencia de concilia--

ci6n, demanda y excepciones, pruebas y resoluci6n. Así en su

fracci6n primera ordena: "La Junta procure.rá avenir a las Pª! 

tes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 

876 de ~sta Ley." Fracciones que a su vez sef.alan: 

"I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, 

sin abogados patronos, asesores o apoderados; 

"II. La Junta intervendrá para la celebraci6n de pláti-

cas entre las partes y exhortará a las mismas para que procu

ren llegar a un arreglo conciliatorio." 

Bn el procedimiento de huelga que estudiamos anteriorme!'!, 

te al tocar la audiencia de conciliaci6n concluimos que los -

preceptos relativos no obligaban a las partes a que acudieran 

personalmente a dicha audiencia, a diferencia de ello, en el

presente caso si se establece expresamente dicha obligaci6n,

desprendiéndose claramente que aquí sí pueden estar presentes 

en la misma los trabajadores, cumpli~ndose la verdadera esen

cia de este procedimiento especial, ya que, independientemen

te de que se llel'Ue o no a un nrreelo conciliatorio en ·esta -
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etapa, la Junta podrá formar su criterio sobre 1.a inclinaci6n 

de 1.os trabajadores respecto de alg&n sindicato y tomarl.o en

consideraci6n como una prueba presuncional o instrumental de

actuaciones derivada de 1.o que se haga constar en el acta re~ 

pectiva, real.iznndose además el. principio de inmediatez del -

proceso 1.aboral cuya interpretaci6n nos la dá Al.berto y Jorce 

Truebo., de la si¡;uiente manera: "• •• Los !'ll.embros de las Jun

tas deben estar en íntimo contacto con las partes pnra perca

tarse de la verdad real." ( 94) 

Además de c¡ue en el. conflicto en cuesti6n 1.a disputa e--

xiste entre los propios trabajadores de una determimuin empr2_ 

sa, siendo el.los los ciue necesariamente deben estP.r prcnente:" 

en la conciliaci6n es más si no se llega o. un arreglo y la 

Junta advierte que las partes ofrecieron la prueba de recuen

to, está podrá desaho&arse en esos momentos o en el transcur

so de la audiencia de conciliaci6n, der:<'.nda y excepciones, 

pruebas y resoluci6n, máxime que de acuerdo con el artículo -

931 de la citada Ley, que regula la prueba de re cu en to, en su 

fracci6n primera cstabl.ece que la Junta set:P.J.ará el lugar dfr 

y hora en que dedn efectuarse. De actuar la Junta con e~te 

criterio se realizarían dos objetiven; el ~rinero de la conci 

liaci6n, que aunque no se lo¡ry:-ir:c habría nn:,·ores ponibilide,--

94. Trueba Urbina Alberto, Trueba "Barrera Jorge. On. Cit. 
º• 351. 
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des, y el. segundo, el de l.os procedimientos em·~cial.es, con-

siste en resolver un conflicto en una sola aud:encia. 

Por lo tanto se debe eliminar en la práct~ ca el criterio 

absurdo de que con l.a sol.a comparecencia de lo: miembros de -

la directiva de los oindicatos en pugna y de l.n persona físi

ca propietaria de l.a empresa, o de quien acredite tener facu1 

tades leeales para ello si es persona moral, sea posible ll.e

var a cabo el objetivo de la conciliaci6n, pues los represen

tantes de los sindicatos no pueden asegurar a ciencia cierta,.. 

que tenean el interés profesional. mayoritario de l.os trabaja.

dores quienes hasta el. úl.timo momento pueden cambiar de opi-

ni6n, en igual situaci6n se encuentra el. patr6n al. no poder 

determinar que sindicato tiene más trabajadores. Adem6s de 

que entre l.os lideres sindicales y la empresa lo único aue 

pueden disputar seria un interés personal o político que con

venga a ambos, toda vez nue entre ellos no a surgido aspereza 

alguna propiamente, los verdaderos afectados y los que real~ 

mente deben de dar las razones por lao que quieren cambiar de 

sindicato o viceversa, para ouc la junta las torne en conside

raci6n en la conciliaci6n o en l.a resol.uci6n, son l.os trabaj~ 

dores, 

Lo anterior permitiría oue se concretizaran l.os supucn-

tos previstos en l.as fracciones II, III y IV del citado arti-
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culo 895 que a saber establecen: 

"II. De no ser posible lo anterior, (refiriendose a la -

conciliaci6n) cada una de las partes exnondrá lo que juz1'lle -

conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá 

las pruebas que hayan sido admitidas; 

"III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se -

observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de 

esta Ley; y 

''IV. Concluida la recepci6n de las pruebas, la Junta 

oirá los aler;atos y dictará resoluci6n," 

Fn conclusi6n tenemos que aplicando con ente criterio 

las Juntas, los preceptos relativos al procedimiento ospecial 

para resolver en particular el conflicto que nos ocupa, no es 

necesario ni siquiera que se tome en consideraci6n la propos! 

ci6n de los autores citados en '11 timo t~rmino, oue sí serfo -

indispensable en otros conflictos supeditados a este procedí-

miento, por lo que es necesario oue los trabajadores concu- -

rran personalmente a esta audiencia. 

3.3.3. LAS PRUEBAS illl fil. JUIC!C il5 TITULARIJJAD D:::L CO!ITltATO 
COLECTIVO DE TRAll~JO 

De acuerdo con los artículos citados a lo largo del pre-
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sente punto y subpuntos que lo componen, podernos afirmar nue

no existe limitaci6n alguna para ofrecer determinados medjos

de prueba en los conflictos en cuesti6n; lo que es confirmado 

nor el artículo 899 de la Ley de la materia, oue dice: "En 

los procedimientos especiales se observarán laG disposicioneo 

de los Capítulos :ar ... en lo que sean aplicables," Dicho C!! 

pítulo está comnuesto por los artículos del 776 al 836, y tr!! 

tan sobre los medios de prueba que "ª nue<: en ofrecer y que 

son admisibles proceso laboral, Por lo tanto podemos despren

der que en el ,Tuicio para determinar la titularidad del Gen-

trato Colectivo de Trabajo, se pueden ofrecer las sieuientes

pruebas: 

Las que no sean contrarias a la moral y al derecho; 

La confesional, documental, testinonial, pericial, 

inspecci6n, preouncional, instrumente.l de actuaciones, y fots' 

grafías y, en genernl, aquellos medios an ortados ;ior los de" 

cubrimientos de la ciencia; 

Lan que se refieran a los hechos controvertidos; ~' 

Las que aparte de tener relaci6n con la litis, sen'· 

útiles o trascendentes. 

Sumada a las anteriores se encuentra, dende luego, la 

prueba de recuento, que es la id6nea para que las partes ncr~ 

su acci6n y sus excepciones en el presente caso. 
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CAPITULO CUARTO 

LA PRUEBA DE RECUENTO 

Sin que implique restar valor a las otras pruebas, consi 

deramos que la prueba de recuento es una de lns más importan

tes del derecho procesal del trabajo, sobre todo parfl ree0l-

ver los conflictos colectivos de naturaleze. jurídica o econ6-

mica, como son la huelga y el de la pérdida de mayorb con la 

titularidad del contrato colectivo de trabajo. 

En el subpunto 3.2.4., del capítulo anteri0r hicimos me~ 

ci6n a la raz6n por la que enfocamos el análisi" de estn nru! 

ba al conflicto citado en segundo término, e dicha~ razones -

sumamos el que esta prueba ea decisiva parA oue loo trabajad~ 

rea aprovechando la libertad sindical puedan integrarse al 

sindicato qüe más les convenga, logrando ns! limniRr sus '.lSO

ciacionee de gente que no coincida en ideales con ellos. Sin

que sea necesario que en México se aplique el procedimiento -

que \'/al ter Phil ip, proponía respecto al movimiento {'rcmial 

norteamericano: 

"Es conveniente que el movb1iento ¡rremial , , , se arremB!! 

gue, consiga la mejor escoba y el mejor ccoillo aue puedo en

éontrar, y el jab6n y desinfect~nte más fuertes, y se ~on{'a -
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a limpiar su casa, de arriba abajo, y eche a todos :~s delin-

cuentes, bandidos y extorsionistas oue encontremos, ~orque si 

nosotros no limpiamos nuestra casa, entonces los reacciona- -

ríos lo harán por nosotros. Pero ellos no usarán una escoba,

usarán una hacha, y tratarán de destruir al mismo tiempo el -

movi mi en to sindical. " ( 95) 

Afortunadamente en México, esos ideales pueden ser con-

quistados por la vía del derecho, vale decir, oor el camino -

de la razón, la justicia y el trabajo; teniendo siempre pre-

sente que la inteligencia, puede y deja más, que la violencia. 

Obteniendo como resultado final que, los trabajadores tengan· 

una vida digna de ser humano, consiguiendo que los patrones · 

reconozcan justamente su esfuerr.o y su oarticipaci6n en su rl 

queza; y que, en México no pr61iferen aquellas empresas de 

que nos habla el autor precitado: "Esas empresas corromnidas, 

reaccionarias, prefieren pagar un soborno a un líder p.remial 

deshonesto antes que pagar un sueldo que permita vivir decon 

temente a los trabajadores que ese líder deshonesto represen

ta." ( 96) Las que dicho autor dice que se pueden extinguir - -

así: " ••• Denles mucho material para leer, sobre ética y mo-

ral, y van P. ver c6mo van a disminuir rápidamente esos emple~ 

95. Reuther, '·Val ter Philip. Ideario de un Sindicalista. P. 204 
96. Idem. p. 205. 
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dores deshonestos que tratan de coJr.]lrar a los líderes obreros 

en lugar de pae;ar salarios decentes, que permitan vivir."(97) 

Es vi tal tm>:bi6n la educaci6r. de los trabajad oren, esta!]_ 

do en manos de los patrones la posibilidad de instruirlos y -

crearles el hábito de la lectura de libros oue los haFl".n re-

flexionar sobre la finalidad de que estén a~u! en la tierra.

~sto con el propósito de que todos, patrones y trabajadores,

vivan rtejor, que comprenoan que se es feliz teniendo dinero -

en una sociedad de valores materiales, pero oue esn felicidad 

no se compara a la de obtenerlo de manera honesta, norque se

disfru ta con la conciencia tranquila, 

Por lo anterior, ya que mediante 6sta prueba de recuento 

los trabajadores van a expresar su voluntP.d de auercr nerten~ 

cer o no a un sindicato, es nece:J!lrio que los le.r.isladores 

ponean más atención en ella y de ser posible se tol".en en cc::

sidcraci6n las opiniones que exnonemos nl respecto, n efccto

de que stt ofreci:'liento, admisi6n y desahoro, se lleve a cnbo

con lP. mayor rectitud posible, en un luc;ar donde los trabn~P

dores puedan externar su voluntad de manera. eGpontánea y li-

bre de presiones psicol6~icns o artbientrrleP, trRyendo éPto c2 

rto consecuencin. las ventn,jns de oue her-,,,s r.c.rlado a 10 lo.r¡rn

del presente trabajo, entro ell"s ln de que los trab".;adores-

97. Reuther, Walter Philin. Op. fJit. p. ?C5. 
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produzcan nás y mejor, los patrones ganen más y el pueblo me

xicano pro¡>rese cultural y econ6micamente, 

4.1. OFRECih:I.>i;·ro y ADJ.;ISIC;N DE LA PRU<'!EA j)E REGUE.:;T(J 

Examinando los artículos que interran el capítulo relati 

vo a los procedimier.tos esoeciales de la Ley Federal del Tra

bajo, particularmente en lo que resultan aplicnbies al ron- -

flicto derivado de la determinaci6n de ln titularidad del co!! 

trato colectivo de trabajo y que en el tercer punto del capí

tulo anterior los citamos, podemos concluir lo siruiente: 

l.- Cue la prueba de recuento puede ser ofrecida por el

actor en su demanda o hasta que se lleve a cabo la audiencia

de conciliaci6n, demanda y excepciones, pruebas y resoluci6'1; 

2.- Y que, la parte demandada ofrecerá esta prueba en el 

momento de la audiencia, pudiendo ofrecerla tambi~n en el ln~ 

so que hay entre la notificaci6n y celebraci6n de la misr:ia. 

Pues no existe disnosici6n que ordene lo contrario, de-

biendo s6lo see;uirse para su ofreciniento lo ~ue sci'ala el nr. 
ticulo 895 de la citada ley, en su fracci6n III, oue a ln le

tra dice: "Si se ofrece el recuento de lo.; tr<-1 a:acloron, se -

observarán las disposiciones contenid-s en el artículo 931 de 

EIOta ley ••• " El cual a saber disnone lo si((Uicnte: 

"Artículo 931. Si se ofrece como pn1eba el recuento de -
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los trabajadores, se observarán las normas sieuientes: 

"l. La Junta señalará el lugar, día y hora en our- deba -

efectuarse; 

"II. Unicarnente tendrán derecho a votar los trabajadores 

de la empresa que concurran al recuento. 

"III. Serán considerados trabajanores de la empresa las

que hubiesen sido despedidos del trabajo despu~s de la fecha

da presentaci6n del escrito de emplazamiento; 

"IV. !lo se computarán los votos de los trabajadores de -

confianza, ni de los trabajadores que hayan ingresado al tra

bajo con posterioridad a la fecha de presentaci6n del escrito 

de emplazamiento de huelga; y 

"V. Las objeciones a los trabajadores que concurran al -

recuento, deberán hacerse en el acto rnis~o de la diligencia,

en cuyo caso la ,Tunta citará a una audiencia de ofrecimiento

Y rendici6n de pruebas." 

Por lo que respecta a su admisi6n, ~sta la acordará la -

Junta en cuanto las partes hayan ofrecido la misma, sin embaE 

go, considerarnos que el criterio nue debe aplicar la Junta en 

cuanto a esta diligencia, es el rue se deonrende de lo dis-~ 

puesto en las fracciones del artículo transcrito, vPle decir, 
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que si s61o votarán los trabojadores de la emoresa que concu

rran al recuento, oue no sean trabajadores de confi?.nza, que

hayan sido despedidos despues de la presentaci6n del escrito

y, que no hayan ingresado con posterioridad a la presentnci6n 

del mismo; la Junta s61o deberá admitir esta prueba cuando 

los sindicatos al ofrecerla, con fundamento en el artículo 

780 de la misma ley ()Ue estnblece: "Las pruebas se Of!"ecer:l.n

acompafladas de todos los elementos necesarios para su desaho

go,", proporcionen una listn de las personns que dentro de lP

empresa crean est(m a su favor, exhibier.do ?.dcnás lo~ docur.:e~ 

tos o narrando los hechos con que pretendan acreditar oue se

cumplen los mipuestos juridicos previstos. De no hacerlo, con 

base en dicho articulo, la ,Tunta puede desecharla. 

Ahora bien, se puede presentar el caso de que no se en-

cuentren en poder de los trabajadores o del sindicato, los d~ 

cumentos con que acre di ten lo antes dicho, incluso su re la- -

ci6n laboral, nor posibles irregularidades de las empresas, 

para tnl caso es anlicable lo dispuesto por el articulo 7f4 -

que dice: "La junta eximirá de la carga de la prueba al trab::_ 

jador, cuando oor otros medios est~ en uosibilidad de lle~r-

al conocimiento de loo hechos, y para t:ü efecto reouerirá al 

patr6n pare. que exhiba loA documentos oue, de acuerdo con l~s 

leyes, tiene ln obliGaci6n lel!Cl de conservar en la empresa,-



142 

bajo el apercibimiento de que de no presentarloo, se prem1mi

rán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo C! 

so, corresponderá al patr6n probar su dicho cuando exista co~ 

troversia sobre:" Y pasa a enumerar catorce casos, interesán

donos para los efectos del tema en cuesti6n, los señalados en 

las primeras siete fracciones, relativas respectivamente, a -

la fecha de ingreso, antigucdad, causa de rescici6n, inasis-

tencias, la terminaci6n de la relaci6n de trabajo o contrato

de trabajo para obra o tiempo determinado, constancia de ha-

ber dado aviso por escrito al trabajodor de la fecha y causa

da su despido y, el contrato de trabajo. 

Por lo tanto con la aplicaci6n de la ley por parte de la 

Junta con 6ste criterio, que sin duda fue el que perseguían -

los legisladores, obligan a la empresa a que tenga más juego

en estos conflictos, dejando de ser una simple espectadora 

que se abotiene de sus obliga.ciones aindicales mientras hay -

una soluci6n; víendose obligada tambi~n, a comparecer a jui-

cio con los documentos que acrediten las excepciones que qui~ 

ra oponer en cuanto a los trabajadores o m1puestoe trabajado

res que los sindicatos registren para la prueba de recuento¡

adquiriendo incluso la rcspon~abilictad le¡;al procedente por -

su inacción o incomparecencia. 

Podría suceder que la empresa adujera que se le cit6 pa-
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ra comparecer a una audiencia de conciliación, c:er.tanda y ex-

cepciones, pruebas y resoluci6n; :,• que, jamás sr· le requiri6 

por parte de la Junta para exhibir los mencionac0s documentos 

lo aue seria absurdo, pues el propio nornbre de la audiencia -

dá ha entender que en la misma se pretende resolver un con- -

flicto, por lo que no habrá otra oportunidad para que las Pª! 

tes hagan valer lo que a su derecho convenga en la forma como 

juzguen necesario. 

4,2, DESAHOGO DE LA PRU.iIDA DE RBCUEN'i'O 

Siguiendo éste orden de ideas y recordando lo que mani~ 

festamos en el tercer punto del c~pitulo anterior, en el sen

tido de que los trabajadores deben comparecer personalmente a 

la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas

y resolución; no se vislumbra impedimento alguno narn que el

desahogo de la prueba de recuento se lleve a efecto en el 

transcurso de la misma, en cumplimiento a la fracci6n II del

articulo 895, que como ya vimos se refiere a que en caso de -

que las partes no se concilien ofrecerán y rendirán sus prue

bas, en relaei6n con la fraeci6n tercera del mismo articulo -

que remite a lo dispuesto en ol artículo 931 citado, si es 

que se ofrece la prueba de recuento, y aue corno también ya vi 

mos, en su fracci6n primera establece que la Junta señalará -



144 

el lugar, día y hora en que deba efectuarse, Por lo que tra~ 

tándose de un conflicto que será resuelto a través de loe pr~ 

cedimientos· especiales, cuya finalidad es concluirlos en una

sola audiencia; no hay raz6n para que la· Junta, no señale co

mo lugar su propio domicilio y como día y hora el que corre2-

ponda a dicha audiencia y, se desahogue la prueba de rccuent~ 

Por otra parte cabe hacer la observaci6n de que le reda.s. 

ci6n del artículo citado en último término, está p~ed1souestu 

para el procedimiento de huelea, estando incluso en el cap!~ 

lo respectivo, haciendo referencia en sus fracciones III y IV 

-dnicamente al emplazamiento, siendo necesario que en futuras

reformas se lee agregue "º de la demanda de titularidad del -

contrato colectivo de trabajo" 

Con base en lo anterior, también sería convenier.te que -

se reformará la fracci6n III del articulo P95, antes citad~,

quedando con un texto parecido al siBUiente: 

III. Si se ofrece el recuento de los traba~adores, se 

llevará a efecto en esos momentos, advirtíendolcs la Junta de 

las penas en que pueden incurrir los falsos declarantes y ob

!'!erv&idosc lo dispuesto en las i-raccionen IJ, TI! ;· IV :lcl a.::_ 

tículo 931 de esta ley; y 

En consecuencia, también sería nece~aria la reformn del-
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articulo 896, en su primera parte, que quedaría así: 

Artículo 896, Si no concurre el actor o promovente a la

audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecen

cia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hu-

biere acompafíado, declarando la deserci6n de aquellas que no

se desahoguen por su propia naturaleza. , • , 

Por lo que respecta al lugar en que consideramos debe 

desahogarse dicha prueba, reforzando las anteriores proposi-

oiones diremos que el mas conveniente lo es el Local de la 

Junta, por ser un lugar neutral. para los trabajadores, sobre

todo porque comparecerán a la audiencia y sus nervios esta--

rían mas tranquilos vi€ndose obligados a respetar el lugar en 

que se encuentran, lo que propiciaría menos riesgos de hechos 

sangrientos, 

4,3, OBJECIONES A LA PRUEBA DE REC:UENTO 

Las objeciones que se pueden hacer a los votos de los 

trabajadores, se desprenden de la propia interpretación en -

sentido contrario de las fracciones II, III y IV del citado -

artículo 931, es decir: 

l.- El que exista, haya existipo o no exista relaci6n 

laboral. 



145 

artículo 896 1 en su primera parte, que quedaría así: 

Artículo 896, Si no concurre el actor o promovente a la

audiencia, se tendrá por reproducido·su escrito o comparecen

cia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hu-

hiere acompañado, declarando la deserci6n de aquellas que no

ee desahoguen por su propia naturaleza. 

Por lo que respecta al lugar en que consideramos debe 

desahogarse dicha prueba, reforzando las anteriores proposi-

ciones diremos que el mas conveniente lo es el Local de la 

Junta, por ser un lugar neutral para los trabajadores, sobre

todo porque comparecerán a la audiencia y sus nervios esta--

rían mas tranquilos vi6ndose obligados e respetar el lugar en 

que se encuentran, lo que propiciaría menos riesgos de hechos 

sangrientos. 

4,3, OBJECIONES A LA PRUEBA DE RECUENTO 

Las objeciones que se pueden hacer a los votos de los 

trabajadores, se desprenden de la propia interpretaci6n en 

sentido contrario de las fracciones JI, III y IV del citado -

artículo 931, es decir: 

1.- El que exista, haya existido o no exista relaci6n 

laboral. 
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2.- .b'l que sean o no trabajadores de confianza¡' 

3.- Sl que hayan sido despedidos antes o después de la -

presentaci6n de la demanda¡ y 

4.- El que hayan ingresado antes o después de presentado 

dicho escrito. 

Como lo dijimos anteriormente los propios trabajadores o 

el sindicato pueden exhibir documentos o narrar los hechos 

conque pretendan acreditar su derecho a participar en el re-

cuento, sin embargo, en caso contrario, de acuerdo con lo or

denado en el artículo 784 la Junta eximirá de la carga de la.

prueba al trabajador cuando este en posibilidad de llegar al

conocimiento de los hechos por otros medios, correspondiendo-

en todo caso al patr6n, probar su dicho cuando existan contr~ 

versias como las anteriores. 

La fracci6n V del artículo 931 antes transcrito, mencio

na: "Las objeciones a los trabaje.dores oue concurran al re- -

cuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en 

cuyo caso la Junte. citará a una audiencia de ofrecimiento y -

rendici6n de nruebas. 11 Nuevamente, una disposición enfocada -

a resolver un conflicto de huelga, afecta la esencia de los 

procedimientos esnecialos, e incluso, se contradice con la 

fracción IV del artículo 895 aue dice: "Goncluida la recep- -
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ci6n de las pruebas, la Junta oirá los alee;atos y dicte.r-'L re

soluci6n", ya que en caso de que las partes objeten los votos 

de los trabajad?res, el conflicto motivado por la determina-

ci6n de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, no-

va a ser posible que se resuelva en una sola audiencia. Por -

lo tanto, y para que no se desvirtue la naturaleza de los pr2 

cedimientos especiales, es de imperiosa necesidad que la fra~ 

ci6n IV del articulo 895, pase a ser la V, y en su lugar que

de una fracci6n IV con un texto como el sicuiente: 

IV. En caso de que las partes objeten los votos de los -

trabajadores que concurran al recuento, en la misma diligen-

cia ofrecerán sus pruebas al respecto; y 

V. Concluida la recepci6n de las pruebas, la Junta oirá

los alegatos y dictará reso1uci6n. 

4.4. MEDIOS DE PRUEBA PARA ACREDI'rAR LAS OBJECIONES A LA 
PUUEBA DE REGUE!l'fü 

No existe disposici6n legal alcuna en la que se ser.ale -

expresamente que medios de prueba pueden ofrecer las partes -

a efecto de acreditar sus objeciones a los trabajadores recon 

tantas, lo que volvemos a repetir, seria necesario para evi-

tar retrasos en este ti?o de conflictos cuyo espíritu de la -

Ley es resolverlos en una riola audiencia mediante los proced_! 
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mientes especiales, por lo que nroponemos oue el criterio con 

que deben aplicar la Ley las ,Tuntas de Conciliaci6n y Arbi t~ 

je, al respecto, es el de desechar todas aquellas pruebas que 

requieran una preparP.ci6n previa, que no vP.yP.n relacionados 

con la litis o que por ou naturaleza no se puedan desaho¡:mr -

en una sola audiencia, ello con fundamento en que ol citar a

las partes a una audiencia denominada: de conci llaci6n, a elllB!:! 

da y excepciones, pruebAn y resolucio'in; "ic:uiendo un cri teri·. 

16gico jurídico deben suponer, oue solo este oportunidad ten

drán para ofrecer pruebas que acrediten sus obceciones, y las 

mismas, deben ser relncionndao con la litis planteada, 11tiles 

y trascendentes como lo hace ver el artículo 779 de la Ley ~ 

boral. 

Vale decir, sí el objetivo es resolver un conf'icto ca-

lectivo, no se pueden ofrecer pruebas para acreditar acciones 

particulares como las de que: Si son o no trabnjP.dores, si 

son o no trabaj_adoreo de confianza y si entraron o se dcspi-

dieron nntes o despulio de presentado el escrito de der..:1.nda: -

para ello la Ley contempla los proccdimi en tos ordinarios. Por 

lo que la ,Tunta debe 11.nicamentc admitir las pruebas nue oue-

dan desahogarse en ese momento para aue no ne desvirtue la 

esencia del procedimiento especial y dictar su resoluci6n no

o~s~ante oue se tengan ~ue habilitar horas como lo señalan 

los artículos sil"tlientes: 
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"Artículo 717. Los Presidentes de las ,1untas, los de las

Juntas Especiales y los Auxiliares, pueden habilitar los días 

y horas inhábiles para que se practiquen diligencias, cuando

hayn causa justificada, expresando concreta y claramente cuál 

es ésta, así como las diligencias que hayan de practicarse." 

"Artículo 718, La audiencia o diligencia que se inicie en 

d{a y hora hábil podrá continuarse hasta su terminaci6n, sin

suspenderla y sin necesidad de habilitaci6n expresa, En caso

de que se suspenda, deberá continuarse el siguiente día hábil 

la Junta hará constar en autos la raz6n de la suspensi6n. 

Como vemos, por :fundPmentos no paramos para que la Junta 

cumpla la finalidad de los procedimientos especiales, sobre -

todo en cuanto a la soluci6n de los conflictos para determi-

nar la pérdida de la mayoría de los trabajadores con la titu

laridad del contrato colectivo de trabajo, L6gicamente para -

ello sería necesario que ae hicieran las reformas propuestas

en cuanto al ofrecimiento y desahogo de la prueba de recuento. 

Es evidente que de llevarse la audiencia en los términos 

citados puede alargarse a un extremo de cansancio para las 

partes, pero esto seria una reflexi6n para aquellos lideres -

sindicales que persigan fines políticos o personales y no el

de ayudar a los trabajadores, transtornando el buen funciona

miento de los elementos de una empresa honesta que si compre~ 

da a sus trabajadores y les reconozca su esfuerzo, 
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CONCLUSION;;s 

l.- El verdadero espíritu del Contrato Colectivo de Trabajo, 

aun cuando no se expresa textualmente en la Ley Federal

del Trabajo, es el de mejorar las condiciones laborales

que la misma seffala respecto de los trabajadores. 

2.- El camino legal para que los trabajadorco ouodan llcr.ar

a la celebración del Contrato Colectivo de Trabajo, en -

caso de que el patr6n no quiera, ca ln huelga; y su me-

dio obligatorio, lo ea el sindicato. 

J,- Para los efectos del Contrato Colectivo de Trrbe.jo, los

titulares del derecho de huelea son loR sindicatos cons! 

derados como coaliciones normanentes, toda vez que la 

suspensión temporal del trabajo, s6lo puede ser llevada.

a cabo por una coalición de trabajadores y s6lo loo sin

dicatos pueden ser parte del Contrato Colectivo de Trab~ 

jo. 

4.- La Huelga es un medio de control del Contrato C~lectivo

de Trabajo, por~ue en caso ncccoario, permite su coleb~ 

ci6n, su revisión y su cumplimiento, 

5.- El conflicto suscitado por la pérdida de la mayoría y la 
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titularidad del Contrato Colectivo de Trcbajo, cuvn resQ 

lución esta sujeta a los procedimientos especial~e, tam

bi~n es un medio d~ control del contrato en cuestión, 

por provocar el cambio de sindicato titular. 

6.- La finalidad intrínseca de loe procedimientos especiales 

es resolver los conflictos en una sola audiencia. 

7.- Deben comparecer personalmente los trabajadores a la au

diencia de conciliaci6n, demnnda y excepciones, pruebas

y reaoluci6n; de los procedimientos especiales, cuando -

se ventile un conflicto para determinar la titularidad -

del Contrato Colectivo de Trabajo. 

8,- La prueba de recuento ea decisiva para que los trabajadQ 

res, aprovechando la libertad sindical, puedan intee;rar

ee al sindicato que mAs les convenea, loerando as! lim--

piar sus asociaciones de eente que no coincida en idea-

les con ellos. 

9.- Es neceaario que en futur2.s reformas a la Ley Federal 

del Trabajo, se analicen los articules relativos al ofr~ 

cimiento, admisión y desahogo de la prueba de recuento,

ª efecto de aue se realice la finalidad de los procedi--

.. ... 
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mientas especiales, tomando en cor.sideraci6n de ser oosi 

ble las proposiciones oue hacemos al resoecto. 
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