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A MANERA DB PROLOGO. 

A diferencia del Derecho com6n que f undamen-

talmente contempla a los individuos a loe que trata como 

i¡uales, como pereonae,el Derecho d11 Trabajo -que para• 

muchos pertenece al Derecho Social- loa contempla en ar.!!, 

pos y concretiza au atenci6n en pat onoa y trabajadores, 

que son desiguales desde el punio e vista econ6mico. -

Bata diversidad econ6mica resultan e de que loa trabaja-

dores solo cuentan con su esfuerzo personal en el proce-

so de la producci6n y loe patrono¡ con el poder!o que le 

concede la propiedad privada de 1 e medios de producci6n, 

oblig6 al 6rden jur!dico a recono er instituciones pro-

piae del Derecho del Trabajo que no eon sino medios de -

defensa y equilibrio que loa tra ajadores pueden hacer--

valer frente a loa patronos, en ras de una ingente ••P! 
raci6n de justicia social. 

Talee instituciones fundamentales -que quie-

bran principios jur!dicos de cu o tradicional- son loe 

Sindicatos o asociaciones de.trabajadores, la huelga y 

loe contratos colectivos de tr bajo. 

Nuestra legislaci6n positiva loe reconoce Y• 

reglamenta y es funci6n del i t~rprete y del jurista ex~ 

minarlas y estudiarlas a fin e que cumplan su funci6n -

~ ', . -. 



-. ,._ ... , .,. .. ,,, ... , '" ..... ..., ... _ .. , . .,,,~~ ..... ,. .......... ~ .. " 

de instrumentos de l~ justicia social. 

En el presente trabajo se analiza uno de-

los mdltiples pro.blemas que suscita el Contrato Cole~ 

tivo de Trabajo en nuestra legislaci6n y se apunta --

una soluci6n. 

Espero que en algo haya contribuido a la• 

doctrina jur!dico-laboral mexicana sobre el particu•-

lar con este estudi~, que si bién puede adol~eer de -

imperfecciones y deficiencias, ello seria fruto d~ mi 

inexperiencia en el planteamiento y desarrollo de un-

trabajo aistem6tico como pretende ser el presente, -

maa no ·de mi esfuerzo y voluntad personales por ahon-

dar en la investigaciOn de un tema concreto de nues--

tra ciencia jur!dico-laboral., -de suyo dificil y pro-

picio a la discusi6n-, y también espero, finalmente,-

que esta tesis me acredite el honroso titulo de Lice!!. 

ciado en Derecho. 
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CAPITULO I 

Pactoree que influyen en la celebraci6n del Contrato Co
lectivo de Trabajo y eu evoluci6n. 

I.. Coneideracionee ¡eneralee. 

II.- Antecedent~e de la aparici6n del Contrato 
Colee ti ver 

III.- Bvoluci6n del Contrato Colectivo. 

IV.- Bcon6micoa. 

V.- Ventaja• de eu celebraci6n. 

VI.- Importancia y futuro del Contrato Colect!, 
vo de Tra.bajo. 
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CONSIDERACIONES GBNBRALBS. 

s¡ Contrato Colectivo de Trabajo cona-

t~tuye la manifestaci6n mls cabal de las aspiraciones de 

los trabajadores, cuyo objetivo ea influir directamente-

en la fijaci6n de las condiciones de trabajo. Asimismo,-

esta figura jur!dica ee ~l resultado de la evoluci6n del 

derecho individual del trabajo al derecho colectivo. 

La ausencia de organizaciones obreras-

conduc!a a la soledad del trabajador frente al patrono¡-

por lo que su influencia en la fijaci6n de las condicio.• 

nes de trabajo era nula, eón excepci6n de algunos casos. 

La organizaci6n de los trabajadores 

en asociaciones produjo, entre otras, las condiciones 

favorables para que surgiera la influencia necesaria, • 

de la que se carec!a, a fin de intervenir en la determ!_ 

naciOn de lae condiciones de trabajo, efecto que impli

c6 el verdadero objeto de la negociaciOn entre las par-

tes. 

Bn el terreno sindical esa influencia 

se einti6 en la regulaci6n genérica de aquellas condi--

ciones, objeto determinado, en cada caso, por las exi--

gencias de quienes interven!an. 

Bl contrato colectivo supo~e la aeoci,!. 
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ci6n profesional obrera, p~r lo que, era imposible que 

naciera durante la vigencia de la Ley Chapelier y del C! 
digo Penal Francés de ~810, ya que loe ordenamientos ci

tados consid~raban il!cita aquella instituci6n. 

Abundando en lo expuesto en loa pirra-

fos precedentes, se agrega que el contrato colectivo na-

ci6 ante la ineficacia del contrato individual de traba-

jo, el cual, lejos.de ser el resultado de un acuerdo de-

voluntades, constituia el marco propicio para que el pa-

tr6n imprimiera su voluntad en el trabajo, agravando oon 

ello la desigualdad existente entre él y loa trabajado--

rea. El Estado ante esta aituaci6n de desigusldad 1 y co! 

forme a la corriente ideol6gice existente, dejaba -valga 

la expreai6n- en libertad al trabajador para que ae ven-

diera por el menor salario posible. 

En tales condiciones, el empres.ario 

formulaba el denominado reglamento de trabajo que conte-

nta, de manera espec!f ica, las condiciones de loa aervi-

cioa y a dicho reglamento debla adherirse todo hombre que 

deseara trabajar. No obstante que el mencionado reglamen 

to constitu!a una determinaci6n colectiva de las condi--

ciones de traba¡o, su origen unilateral, en raz6n de que 
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solamente interven!a la voluntad del empresario, no per-

miti6 que la clase trabajadora obtuviese al través de --

él un mejoramiento que con car4cter inmediato pretend!a. 

Reconocida la libertad de coalici6n --

y en cuanto se form6 la asociaci6n profesional, el con--

trato colectivo, como consecuencia de su existencia, de-

rivada de aquel reconocimiento, substituyo al Reglament~ 

de lrabajo y, con ello, cambi6 la situaciOn inherente a-

la vida del trabajador. 

Seg6n lo expuesto brevemente, el con--

trato colectivo advino a la vida en la segunda mitad del 
.. . 

Siglo XIX y tuvo por-origen las causas de naturaleza ---

compleja indicadas en las consideraciones anteriores. --

Sin embargo, de acuerdo con algunos autores, es factible 

señalar algunos antecedentes hist6ricos, tomando como re 

ferencia el sistema corporativo de la Bdad Media. 

ANTBCEDBNTBS HISTORICOS DE LA APARICION 
DEL CONTRATO COLECTIVO DB TRABAJO. 

Paralelas a las corporaciones de la --

Edad Media se constituyeron las asociaciones de compañe-
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roa, surgiendo entre ~ataa y aquéllas, en diversos per!,2. 

doa, situaciones conflictivas motivadas por la actitud -

asumida por los maestros, quienes como prQpietarios de--

pequeñas empresas, pretend!an obtener, con ese medio, 

las mayores ventajas posibles, hecho que por s! mismo 

provoc6 que loa compañeros hubieran de exigir el reape--

to a sus derechos, condiciones de trabajo y de vida. Con 

tal pretenai6n surgieron los pactos celebrados por las N 

partea indicadas, loa cuales constituyen, respecto del -

contrato colectivo, antecedentes del mismo, ses6n opini6n 

de diversos autores. 

Bl tratadista mexicano Mario de la Cu.!. 

va<1 ), al referirse a Philipp Lotmar, indica que este au-

tor afirma "que en la obra del profesor Stahl1 1Ja.e deuts-

che Handwerck1 ae cuenta que loa tejedoree de Speyer ha-

btan lo¡rado obtener, en loa años 1351 y 13621 dos con--

tratos colectivos de trabajo". Bl mencionado tratadista-

(2) refiere que "Bn el Lebrbucb dea Arbeitsrecbta"de - ~ 

Hueck-Nipperdey se relata 1a celebraci6n de dos contra--

toa colectivos de trabajo, uno del año 1363 ~ara loa te

jedores de Estrasburao y otro de 1437 de loa herreros de 

(l.) De LA CUEVA, X.'l'i<O. 11 DBRECHO MEXICANO DBL TRABAJO"•• 
Tomo II Méxi<:o• 1.960, p. 472. 

(2) IDBM. P• 472. 
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Thor". 

Dichos pactos, como se dijo, se cele---

braron ~on motivo de conflictos surgidos entre la corp~--

ración y la asociación de compañeros, conflictos, que ad~ 

más de la actitud de los maestros, se debían a la abaten-

ci6n del Estado en esta cuestión, ya que con tal postura-

protegia en buena forma a la corporación, dejAndola que -

fijara a su arbitrio las condiciones de trabajo de los --

compañeros y aprendices. Celebrados esos pactos se ponla-

fin a la pugna, efecto que se expresaba en algunos de ---

ellos en la medida en que se decía que los "maestros y 

compañeros, para terminar sus dificultades, convienen, 

para ellos y sus descendientes y para siempre", fórmula -

que ademAs supone que dichos pactos tendrían vigencia ---

ilimitada. Las condiciones de admisión de compañeros y --

aprendices, la determinación de los salarios a pagar por-

los maestros y otras condiciones relativas al dia de des-

canso y periodo de labores, configuraban las cláusulas --

principales de aquellos pactos. 

Después del Siglo XV, no se tiene noti-

cia de la existencia de dichos pactos. Desaparecefi por --
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la acci6n del Mercantilismo. La Fisiocracia y ·la Corrie.!!. 

te Liberal, con su pol!tica caracter!stica, resultaron -

'incompatibles con la reglamentaci6n colectiva del traba-

jo y, finalmente, al prohibir las leyes de Inglaterra y-

Francia la coalici6n y asociaci6n profes~onal, la cele-

braci6n del contr~to colectivo se hizo imposible. 

II.- LA EVOLUCION DEL COBTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO. 

A.- SU BVOLUCION EN GENERAL: 

Al hacer referencia a la evoluci6n del 

contrato colectivo de trabajo se omitir4 indicar épocas-

exactas, dado que no es sencillo, concretAndose 6nicame!!. 

te a describir su evoluci6n, señalando las diversas eta-

pas que sucedieron en aquélla. 

De acuerdo con lo Antarior, procede S.!, 

ñal~r las siguientes etapas: a~.- su imposibilidad, que-

constituye un momento previo, el cual se ha comentado; -

b).- su tolerancia consecúencia de haberse derogado las 

prohibiciones decretadas hacia la coalici6n y asociaci6n 

profesional; c) .- su expl.icaci6n por el derecho civilt -
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d).- su reconocimiento por las disposici-0nes civiles; 

e).- su reglamentaciOn en leyes especiales; y f) su ele

vaciOn a garant!a const•tucional. 

Adn cuando a partir del año de 1824 -

era posible en Inglaterra celebrar contraroe colectivos, 

loe empresarios sin embargo, no estaban obligados a su -

aceptaciOn. A esa ausencia obligatoria concurr!a, por -

otra parte, el hecho derivado de la poca fuerza del mo-

vimien to obrero, por lo que cualquier intento carec!a -

del apoyo necesario. La unión de los trabajadores y la -

transformaci6n de las condiciones en la segunda mitad --

del Siglo XIX, propició la lucha ventajosa con los patr,2_ 

nes, determinando con ello en favor de los obreros el M

uso generalizado de los contratos colectivos en Inglate

rra, Alemania y Francia. 

La circuns~ancia apuntada, o sea la -

generalización del uso del contrato colectivo, y que se

anticip6 al reconocimiento de la novedosa figura por la

doctrina y por las leyes, oblig6 a ~os tratadistas de -

derecho civil a intentar entenderlo y explicarlo dentro

del Derecho Privado como campo de origen en cuanto a que 

no se refer!a a la estructura y actividad del Estado, --
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sino que regulaba relaciones entre particulares. Con tal-
, 

prop6aito se elaboraron, por loe civilistas m6e diatingu!, 

dos en ese tiempo, importantes estudios, neg&ndoee, en •! 
guno de ellos, exiate1Jcia jur!dica al contrato colect·ivo. 

A pesar de que la doctrina del dere--

cho civil no aportaba una explicaci6n satisfactoria y an-

te el avance de la evoluci6n social y jur!dica, vinieron-

lae leyes a reconocer al contrato colectivo. Bl C6digo C!, 

vil Holandés~ promulgado el lo. de febrero de 1909, fué -

el primer ordenamiento legal europeo que reconoci6 y re--

glament6 aquella inatituci6n. Otro Ordenamiento que tam-

bién reconoci6 al contrato colectivo, fué el C6digo Pede-

ral Suizo de las Obligaciones con vigencia a partir del -

lo. de Enero de 1912. 

Siguiendo la deacripci6n de la evolu-

ci6n del contrato colectivo de acuerdo con las etapas ---

mencionadas anteriormente e indicado que las expoeicio---

nea de loa tratadistas de derecho civil resultaron inauf!, 

cientes para explicar aquel contrato, ya que encontraban-

como obst&culo mayor los efectos que produc!a esa instit! 

ci6n, sobrevino como paso siguiente, en aquella evoluci6n 
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la reglamentación del contrato colectivo en leyes especi~ 

les. 

Las primeras reglamentaciones partic~ 

lares, estAn contenidas en las leyes Alemanas de 23 de --

Diciembre de 1918 y Francesa de 25 de Marzo de 1919. En -

el mismo sentido y con relación a América, la reglamenta-

ción aludida la inició Chile en su ley de 8 de SeptiP.mbre 

' de 1924. \ 

Como consecuencia de esas leyes, la -

admisi6n del contrato colectivo se tornó indiscutible ---

pero su celebración es el resultado de un libre acuerdo 

entre empresarios y asociaci6n obrera, por lo que nunca 

podr!a imponerse dicho contrato. Esto dltimo obedec!a a 

la corriente liberal en cuyo seno nacieron las instituci~ 

nes del Derecho Colectivo del Trabajo. 

Finalmente, la etapa que cierra la --

evolución del contrato colectivo, se deriva de su admi---

sión como garant!a constitucional. La evolución del Dere-

cho del Trabajo determinó que este estatuto se transform!.. 

rA en norma protectora de los derechos mínimos del hombre 

1 
1 ' 

1 
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que presta su energ!a de trabajo, lo que constituy6 a • 

partir de entonces, su funci6n fundamental. 

Como dato se indica que el primer~-

texto constitucional que expresamente lo contempl61 fué 

la Constituci6n de Weimar. 

Con ello se produjo el reconocimi.e~ 

to del contrato col.ectivo como ·garant!a sociaJ,, cambia~ 

do el panorama existente hasta entonces. Tal. cambio ---

permiti6 con apoyo en l.aa leyes ordinar,ias, la celebra-

ci6n obligatoria del contrato colectivo, incluso au im-

posici6n por decisi6n de las autoridades en subatituci6~ 

de la voluntad renuente del patr6n. 

B.- LA BVOLUCION DBL CONTRATO COLECTIVO 
B.N _ünc.o.. - -

Interesa comentar, a6n cuando breve 

mente, la evoluci6n que en México sigui6 el contrato C2, 

lectivo de trabajo. 

La existencia del régimen corporati 

vo en la Epoca Colonial, no determin6 la formaci6n de -

asociaciones de compañeros, no obstante la presencia --

indudable de causas suficientes. Por la circunstancia -
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apuntada, no se tienen noticias de que se haya producido 

en aquella época, alg6n contra to co.\&etivo. 

En el inicio del México independie!!. 

te, al no prohibirse las libertades de coalici6n y aso-

ciaci6n profesional, con lo cual se inici6 la época de-

tolerancia, existi6 la posibilidad de celebrar el con--

trato colectivo, como instituci6n licita. Sin embargo,

este no tuvo importancia durante el siglo XIX ya que -

la celebraci6n de algunos pactos, fueron casos aislados, 

que por lo mismo, no constituyen precedentes considera-

bles. 

Al iniciarse el presente siglo se -

registr6 en México, tratAndose de la ind~stria de hila-

dos y tejidos, la elaboraci6n de reglamentos de trabajo, 

entre los cuales el mis notable fué el "Reglamento para 

las Plbricas de Hilados y Tejidos de Algod6n de Puebla" 

de fecha ~O de noviembre de 1906. Ademls de constituir-

este reglamento el origen del laudo pronunciado por el

¡eneral D!az en Enero de 1907 1 el mismo debe conside---

raree como un antecedente remoto de la 11 Convenci6n Co-

lectiva de Trabajo y Tarifas para las Plbricae de Hila-
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lados y Tejidos" de 1925 y 1927, mejor reconocid~ con 

el nombre de Convenci6n Textil. 

La legislaci6n de Yucatln anterior-

a la Constituci6n de 1917, auspiciada por Salvador AlV!, 

rado, consign6 expresamente los convenios industriales. 

En el articulo noveno de la Ley de Agustin MillAn de 6-

de Octubre de 1915, se fundaban los sindicatos veracru-

zanos para exigir la celebraci6n de contratos colectivos, 

en la medida en que dicho precepto impuso una multa a -

los empresarios que se negaran ~ tratar con las asocia-

ciones profesionales obreras. Bl capitulo sexto del ---

"Proyecto ZubarAn para una Legislaci6n del Trabajo", -

concluido el 12 de Abril de 1915, se refer!a al contra-

to colectivo de trabajo, disposici6n que fu& reproduci-

da por la Legisl•ci6n de toahu1~a del año de 1916. 

Con base en lo anterior se afirma que 

la revoluci6n constitucionalista produjo en M&xico el 

desarrollo del sindicalismo y del contrato colectivo. 

El articulo 123 Constitucional no -

menciona expresamente el contrato colectivo de trabajo, 

·1 
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circunstancia que durante alg6n tiempo invocaron diver-

sos sectores para afirmar que no habiéndose incluido --

aquella inetituci6n en tal articulo constitucional, no

era obli9atbrio para los empresarios su celebraci6n. -

Con relaci6n a lo anterior, la doctrina y la Jurispru-

dencia respondieron arsumentando que en el pArrafo in--

troductivo de la disposici6n constitucional citada, el-

legislador hab!a considerado al contrato colectivo como 

uno de loa contratos de trabajo, por lo que deb!a en---

tenderse incluido en dicho precepto. Por otra parte se-

expuso, como raz6n, que al conai¡narse el derecho de --

huelga, ae reconoci6 el derecho para pedir la celebra--

ci6n del pacto colectivo, pues de no aer aat, no se ---

comprenderla la finalidad del derecho de huelga y de la 

aaociaci6n profesional. 

Tambifn, y como un argumento mis, de

be mencionarse que el aeñor Licenciado José N. Mactaa,

en muchos de loa p&rrafoe de au discurso vertido en la-

aeai6n del 2 de diciembre de 1916, ee refiri6 al con ...... 

trato colectivo. Basta indicar el contenido del ptrrafo 

en que exprea6: "Pasando adelante y haciendo un eximen-

rApido de esta Ley, que ea verdaderamente importante, -
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ee ocupa en el Capitulo 6to. de loe sindicatos y del 

contrato colectivo de trabajo, a pesar de todas las di~ 

posiciones de la Ley para proteger a los trabajadores,-

quedarian bajo el patr6n, no tendr!an la p~otecci6n de

bida 0 ! 3 ) 

~ 

Con posterioridad al articulo 123 -

Qonstitucional, ninguna legielaci6n de los Estados dej6 

de referirse al contrato colectivo; como eje~ploe están 

las leyes de Veracruz de 1918 y la de Hidalgo de 1928.

El Proyecto de C6digo de Portes Gil reglament6 el con--

trato colectivo y en igual forma lo hizo el Proyecto de 

la Secretaria de Industria y, finalmente, la Ley Fede--

ral del Trabajo vigente, 

III .- FACTORES ECONOMICOS. 

El contrato colectivo en muchos as-

pectos está determinado por la presencia de diversos --

factores económicos relativos a las partes que intervi~ 

nen en él, los cuales a su vez, tienen singular importa~ 

cia en cuanto a la celebración de aquel contrato si se-

considera que no obstante revestir la misma naturaleza, 

(3} DIARIO DE LOS DEBATES. Pág. 9. 
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Aeta tiene, en funci6n de las partea que conatituy~ au

origen o procedencia, caracteres y efectos espec!ficoa. 

La indicaci6n esbozada anteriormente, 

obliga a analizar, de manera breve aunque sea, la prea.!.n 

cia de aquellos factores econ6micoa, loa que a su vez -

influyen en la celebraci6n del contrato indicado, advi.t. 

tiendo que dicho anAliais se enfocara aeg6n sea el suj.!. 

to a que ae haga referencia. 

De la manera indicada, el anAlisie -

mencionado se iniciara respecto de aquellos factores --

econ6micoe relativos a la existencia de la empresa como 

Ambito de aplicaci6n del contrato colectivo, que en su-

caso, celebre el titular de esta unidad econ6mica. 

La legislaci6n obrera reconoce la --

trascendencia e importancia de la empresa, como unidad-

econ6mica, para la regulaci6n de las relaciones entre -

un empresario y sus trabajadores en la medida en que de 

manera expresa diversas disposiciones de aquella legis-

laci6n lo refieren. Esta raz6n y la cuesti6n planteada-

en pArrafo anterior, inducen a formular determinadas --

consideraciones en torno al concepto y elementos de la-
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empresa. 

La empresa desde luego, es producto 

de la econom!a capitalista de los pa!ses occidentales,-

y sin embargo, también se ha desarrollado de manera co~ 

siderable en aquellos paises de econom!a menos evoluci,2_ 

nada. La sistematizaci6n del trabajo y la producci6n --

en masa, han convertido a aquella unidad en instrumento 

eficaz para satisfacer las necesidades colectivas me---

diente la producci6n m6ltiple de art!culos necesarios. 

En cuanto al, concepto de la empresa, 

el tratadista de Derecho Mercantil, Jorge Barrera Graf<:> 

después de referirse a que el concepto de aquélla es un 

concepto econ6mico 1 indica que" por empre$a entendemos-

la organizaci6n de una actividad economLca que se diri-

ge a la producci6n o al intercambio de bienes o de ser-

vicios para el mercado". Desde el mismo punto de vista, 

o sea el econ6mico, Carvalho de Mendonca(S) define a la 

empre:::.a "como la or ganizaci6n tl1cnico económica que se-

propone producir, mediante la combinaci6n de diversos -

el.ementos:· naturaleza, trabajo y capital, bienes y ser-· 

vicios, corriendo los riesgos por cuenta del empresario 

(4) BARRERA GRAF 1 Jorge 1
11 TRATADO DE DERECHO MERCANTIL". 

México,D.F.1957,p.174. 

(5) DE MENDONCA 1 Carvalho,"TRATADO DO DIREITO COMERCIAL" 
Brasileño, Rio de Janeiro, 1937, Vol. I, p. 492. 
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ésto ea, de aquel que re6ne 1 coordina y dirige esos el.!_ 

mentoa bajo au responsabilidad". Wieland 1 citado por 

Gui.llermo Cabanellae <6 ) 1 define a la empresa como 11 la 

oraanizaci6n d~ loa factores de la producci6n -capital

y trabajo- para la obtenci6n de,una ganancia ilimitada-

con r.ieaao". 

De loe conceptos expuestos se dea .. -

prende, como dato fundamental, que ee trata de una la--

bor de oraanizaci6n realizada por el empresario o titu-

lar 1 sobre el personal a.e la empresa y sobre el conjun

to de elementos patrimoniales que forman parte de ella. 

Esta idea, expresada de otra manera, 

significa que la empresa constituye un conjunto de me--

dios de diverso orden, organizados y destinados a un --

fi.n 1 labor que es determinada por el. empr es·ario. Sigui.e!, 

do tal idea en cuanto a su proposici6n, se estima que -

toda empresa requiere una organizaci6n1 es decir, la --

combinaciOn de los factores de la producciOn, segdn el-

camino que establece el empresario. 

(6)CABANBLLAS 1 Guillermo. 11 INTROOUCCION AL DERBCHO LADO 
RAL". Buenos Aires. Vol. II, p. 87. 
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En la labor de organizaci6n, coord!, 

nación y combinaci6n,el empresario utiliza loa medios -

que forman parte de la empresa, seleccionando aquelloa

recursos para llegar a la producci6n, como fin propuea-

to. Be evidente que esa labor que realiza el empresario 

no se lleva al cabo de manera caprichosa, ya que tal --

actitud no sólo desvirtuar!a la labor de é~, sino que-

tampoco permitir!a la consecución del fin determinado. 

Conjugando las anteriores coneider~ 

cionee resulta que empresa es, principalmente, activi--

dad del empresario sobre bienes y personas, y que éste, 

como sujeto, realiza, al través de un ejqrcicio babi---

tual, constante y profesiona.11 una actividad econ6mi.ca. 

Esta activ1uad no sólo constituye el impulso necesario-

para el funcionamiento de la empresa, sino que va liga-

da a ella durante su existencia, con lo que se determi-

na su suerte, en cuanto a que depende de las cualidades 

o de las limitaciones del propio empresario. 

La ausencia de un concepto jur!dic~ 

de la empresa, se debe a que los datos que se utilizan-

para caracterizarla, no han á.do asimilados suficiente--

¡ 

1 
! 
! 
\ 
i ¡ 
' 
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mente en la actualidad por el derecho. Bata falta de 

aeimilaci6n, eeg6n opiniones diversas, se observa si se 

tiene en cuenta que la organizaci6n del empresario, en-

cuanto. actividad, no tiene trascendencia en el campo --

jur!dico¡ que el término organizaci6n no tiene signifi-

cado jur!dico propio¡ que loe procesos de transformaci6n 

de los productos son e1ementos econ6micoe sin vincula--. 

ci6n al derecho. Lo que sucede ea que ciertos concepto~ 

que provienen del campo de la econom!a y sobre todo aqu!. 

11os relativos a instituciones re1ativamente nuevas, no 

encajan de momento en las figuras jur!dicas tradiciona-

les, circunstancia que provoca en muchos casos el des--

precio de los Juristas en lo que respecta !,&U reconoci~ 

miento. No obstante eso, y ante la insistente intenci6n 

de penetrar en la ciencia del derecho, la empresa, como. 

otros conceptos o elementos econ6micos, ha obligado a 

esta disciplina a una cierta tranaformaci6n con miras 

a su reconocimiento y explicaci6n dentro de su Ambito -

tal como ocurre en el derecho mercantil, en el cual se-

ha impuesto paulatinamente la empresa como inatituci6n-

central. 

Corresponde en turno ocuparse de --
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los elemerttos que integran 1a empresa. 

Considerando a la empresa, tal como 

qued6 indicado, como la organizaci6n de ciertos elemen-

tos econ6micos, que se dirige a la producci6n o al inter· 

cambio de bienes o de ser~~cios para el mercado, es 

esencial para que ella exista, el que se constituya di-

cha organizaci6n, o en otros términos, que exista una 

organizaci6n de tipo econOmico. Ahora bien, esa tarea 

de organizaciOn implica. la presencia del empresario ---

que la realice, es decir, de la persona f!eica o moral-

que resulte titular de la empresa, lo que significa que 

el empresario sea un elemento esencial del concepto de-

aquélla. 

El empresario como tal, orgsnizd y-

dirige la empresa determinado por la finalidad de la 

misma, la cual consiste en la producciOn de bienes o --

prestaci6n de servicios para el mercado, tarea que sup~ 

ne el ejercicio de una actividad econ6mica y que ésta -

se realice en forma reiterada o habitual, por una parte, 

y en forma especializada, por la otra, circunstancias -

que imprimen un caracter profesional a dicha actividad. 



La tarea del empresario, como eleme!. 

te esene;~:f. es importante para la empresa ya que como -

elementá"·director de la misma, la organiza, al trates -

de una actividad econ6mica consecuente a la producci6n ~ 

general.mente, a la obteoci6n de utilidades. Tao importa!. 

te es la actividad que el empresario realiza, que de e--

lla depende, en considerable medida, la buena marcha 6 -

6xi.to de la negociaci6o. 

En relaci6n co~ el empresario, Gui-

llermo Cabanellae(?) dice que: "El jefe natural de· la --

empresa es el empresario, correspondiendo a él determi--

nar su .fin u objetivo, adquirir los medios materiales, -

contratar el personal y dirigirlo, representando loa po-

deres de aquella no a titulo de su superioridad econ6mi-

ca, sino en el carActer de administrador del capital, 

causa por la cual dentro de la actual organizaci6n de la 

empresa econ6mica ea su primer responsable y como tal -

tiene la obli¡aci6n de asegurar la producci6n y acrecen

tarla". Por su parte, Jorge Barrera Graf(B), indica:"Bs 

tan importante, que la actividad que 61 (empresario) re.!. 

liza imprime a la negociaci6n un mercado carlcter subje-

(7) IDBM, p. 94 • 

.(8) Ob. Cit. P• 187 
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tivo, el cual preval.ece BO~re BU aspecio objetivo, que -

deriva de loa bienes v derechos que la lllll'P~P.sa uaa como-

instrumental; ea decir, de la hacienda ~ fondo de comer-

cio". 

Junto al empresario, y en rel.aci6n -

jurldica de subordinaci6n, participan en la actividad --

econ6mica de la empresa, el pereonal1 que si bien no --

cona ti tuye un elemento esencial como l.o que ea aquél, --

ya que existen empresas que por eus caracterlaticas pro-

piaa no requieren la preataci6n de servicios de personas 

distintas a BU dueño 1 s! ea UQ elemento importante, cuaa 

do ea requerido, que forma con el empresario el el.emento 

subjetivo en au aspecto fundamentalmente econ6mico com~ 

reaul.tado de un trabajo que ea director y productor. Ea-

te el.emento lo cona tituye, cuando existe, el. conjunto de 

personas que colaboran con el empresario, tanto en l.a 

organizaci6n de la empresa, como en la actividad econ6m,!. 

ca de producci6n de la misma. 

Con relaci6n a lo anterior, Jorge B!, 

rrera Graf( 9 ) opina 11 El personal de la negociaci6n no ea 

elemento esencial de Asta, puesto que hay empresas comer 

(9) Idem1 p. 192. 
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cialea que por au pequeñez, o por la maquini~aói6n de 

laa actividades que realizan, no requieren la utiliza---

ci6n del trabajo ajeno; no obstante, cuando dicho eleme! 

to exiate se manifiesta por la participaci6n de los em--

pleados y obreros en la direcci6n y en el trabajo de la

empreaa, y por estar subordinados técnica y econ6micame! 

te al titular". 

Tomando en consideraci6n la partici-

paci6n en el control y direcci6n de la empresa, y el --

mayor o menor grado de subordinaci6n al empresario, el -

personal, como elemento, es susceptible de distinciones-

en cuanto a sus miembros. Pretender realizar una clasif~ 

caci6n 1 adem&s de resultar artificiosa, es cuesti6n que-

implicar!a serios problemas, que por ahora no correapon-

den; sin embargo, aplicando el criterio expuesto, es po-

sible distinguir, dentro de aquel elemento, a loa funci,2. 

narios o altos empleados, quienes se caracterizan, sin • 

perder de vista la subordinaci6n al empresario, por 

participar con éste en el manejo y control de la empresa 

con base en las facultades que les han sido an~eridas --

por el titular. Respecto de terceras personas, a lo~ 

funcionarios lea corresponde la representaci6n de la em-

1 
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presa, ya sea en concepto de representantes generales, 

o bien de representantes con poderes 1imitados. Sobre --

la naturaleza de la relaci6n que vincula a loa funciona-

rios y empresario, la Suprema Corte ha declarado que se-

r4 de !ndole laboral cuando no sean parte integrante de

la empresa y no estén vinculados a los resultados econ6-

micos de la actividad de la misma.(lO)Este criterio no -

es aceptado por buena parte de la doctrina, al conside-

rar que se trata de un contrato de preataci6n de servi-

cios y por ende, regu1ado por el derecho comftn. 

Por otra paTte y de acuerdo con los --

lineamientos expresados anteriormente, se distingue, en-

aquel elemento, y en el concepto mAs amplio del t&rmino, 

a los trabajadores de la empresa. Desde luego, ésta cat~ 

gorta es extensa, caracterizAndose por estar plenamente-

subordinados al empresario y en mayor o menor grado a --

los funcionarios, y ligados siempre por un contrato de -

trabajo, en la acepci6n mAs lata de esta figura. Bn cua~ 

to a la funci6n que realiza esta categor!a en la empresa, 

de la que se ha dicho que consiste en colaborar en las -

a~·tividadea econ6micas de producci6n que son propias de-

(lO)Véase la ejecutoria de 9 de noviembre de 1940, Ampa
ro directo 8271/39/la, Montero de Collado Gonzalo y
C:oags. 
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aquélla, Guillermo Cabanellas<1!>indica que "al seffalar

que el trabajador constituye el objeto de la Economta, y 

como tal pasa al primer plano, no como productor de ener 

g!a, mAe como colaborador econ6mico de la empresa, tanto 

como el propietario, aunque sujeto a la direcci6n de és-

te". 

Por lo que respecta a ia dependencia-

que g_uarda el personal en rel.aci6n con el empresario, se 

justifica, en el Ambito de la empresa, en Ja medida en 

que la misma deriva de las necesidades propias de la or-

ganizaci6n econ6mica, cuya finalidad de producir e6l.o 

puede obtenerse haciendo depender de un eolo elemento 

loe restantes que participan en ella. 

Realizando el comentario relativo al-

empresario y al personal de la empresB quienes integran 

el elemento subjetivo de la misma, ea pertinente, como -

paso siguiente, hacer ref&rencia a lae telacionee que --
.·· ... · 

existen o se producen entre aquellas partee y la propia-

empresa, considerAndola como organizacion econ6mico un.!_ 

taria. 

(11). Ob. Cit. Vol. n. P• 95. 
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Como cuesti6n previa, no es ocioso 

indicar que cuando la empresa misma estA constituida por 

una persona morai, generalmente sociedades an6nimas, se

éatablece entre los socios una relaci6n social que los -

liga entre s1. Ahora bien, analizando las relaciones que 

existen o se producen entre el titular de la empresa, 0-
1 

sea el empresario, y el elemento patrimonial de la nego~ 

ciaci6n, al caal se harA referencia después, es fundado-

concluir que se estA en presencia de normas de car4cter-

privado, que se relacionan y se basan en el derecho de--

propiedad y derechos inherentes a éste, de los medios --

econ6micos, circunstancia de la cual es posible afirmar-

que la empresa, como organismo, tiende, primordialmente, 

a la satisfacci&n de los intereses del titular. 

El anAlisis de las relaciones que ---

existen o se producen entre el personal y la empresa, --

implica a su vez, la cues~i6n relativa a si es posible 

considerar a la empresa, como sujeto de derecho. 

Entendiendo por empresa la organiza--

ci6n de una actividad econ6mica, dirigida a la produccit.n 

o al intercambio de bienes o de servicios y por empresa-

1 ¡ 
1 · 

1 

l· 
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rio a la persona.f!sica o moral, que como titular de la

misma, realiza, mediante una actividad econ6mica, dicha• 

organizaci6n, resulta que la empresa no puede actuar ---

con independencia a ese titular, por lo que, es en éste• 

en qui~n se ;ndividualiza o se concibe individualizada ... 

,.·como''sujeto ·de?derecho activo y pasivo, manifestando. tal 

carActer en loa actos que el mencionado titular· realiza. 

Abundando ·en' elio,· se indica que la empresa, como conju~ 

to eco n6micó, .. no es ente separado, ya que a fin cuando --

exista un patrimonio de afectaci~n, éste no es indepen--

diente de la persona que ea su titular. 

Establecido lo anterior, y al reapu~-

dar el come~tario respecto de las reiaciones entre pera~ 

nal y empresa, es necesario substituir, para los efectos 

de imputabilidad de derechos y obligaciones, este dltimo 

concepto por el de empresario, con base en las consider~ 

ciones antes expuestas. De acuerdo con ello, y por la --

referencia formulada anteriormente en cuanto a las rela-

ciones que existan entre el empresario y el personal, --

s6lo resta indicar que el análisis de ellas, revela la -

presencia de normas de orden pdblico que tienden a la --

protecci6n y defensa del trabajador, como persona humana, 

l 
¡ 

i 
¡ 
¡ 
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y a la subordinación del elemento patrimonial de la neg2 

ciación a los intereses lícitos del personal. 

Comentado el elemento subjetivo de ---

la empresa en sus dos aspectos, corresponde ahora, form~ 

lar el comentario relativo al elemento objetivo, como --

factor integrante de aquella, que connotados mercantili~ 

tas denominan hacienda, término que se usará, por ser --

más conveniente, al referirse a dicho elemento. 

Adelantándose un poco al comentario --

en cuestión, la hacienda se integra con todos los elemen 

tos patrimoniales y con las relaciones jurídicas, reque-

ridas para la obtención de la finalidad de la negociación, 

Como elemento objetivo, constituye el instrumento y el -

medio, para que tanto el titular como el personal, lleven 

al cabo las funciones de organización y de trabajo. 

Al referirse a ella, Barrera Graf(l2 ), 

indica, como concepto, que "la hacienda o fondo de comer 

cio es el conjunto de bienes (cosas, derechos, relacio--

nes JU~idicas) de la negociación, organizados por el em-

(12) Ob. cit. p. 219. 
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presario para la consecuci6n de una determinada finalidad 

econOmica", Es evidente, que el nOmero de bienes que in-

,tegraa la hacienda, variarA de acuerdo con la mayor o --

menor magnitud de la empresa, por lo que, los bienes de-

aqué1la 1 tomando en cuenta esta circunstancia, pueden -

ser m6ltiples o reducidos. 

En cuanto a su naturaleza, los bienes 

de la hacienda puederr ser de carácter material o inma---

terial. Los de carActer material, a su vez, pueden con--

sistir en muebles e inm~ebles, serán los primeros, en--

tre otros, aquéllos constituidos por los medios que la-

empresa utilice, por las mercanc!as producidas, por la -

materia prima empleada, etc, Sertln in·muebles, los re la ti 

vos al establecimiento o ftlbrica en que la empresa fun--

cione, en el caso de que sean propiedad del empresario,-

as! como aquéllos que la empresa adquiera para su comer-

cio o explotaciOn. 

También pueden formar parte de la ha-

cienda 1 con apoyo en el concepto indicado por el trata--

dista mencionado, derechos de diversa !ndole, tales como 

derechos reales (usufructo, hipoteca); derechos persona-
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les (arrendamiento); derechos de crédito, etc. 

Asimismo, integran la hacienda segdn-

e1 concepto referido, 1as re1aciones jur!dicas, como se-

r!an, las que vinculan al empresario con sus proveedo---

res; las existentes entre el empresario y el personal --

con motivo de. los contratos de trabajo celebrados para ~ 

la utilizaciOn del servicio de los trabajadores dentro -

de la empresa. 

Sin embargo, la hacienda no es sOlo -

e1 conjunto de los elementos que la integran, ya que, de 

acuerdo con su concepto, requiere que esos elementos ---

sean organizados y coordinados por el empresario, activ~ 

dades que se realizan en pos de una finalidad econOmica-

que estriba en la producciOn o el intercambio de bienes-

o de servicios. En virtud de esa organizaciOn y coordin!. 

ci6n, los elementos que integran la hacienda, como ele--

mento objetivo de la empresa, alcanzan en conjunto un va 

lor distinto y superior a la suma del va1or de cada uno-

de esos elementos. 

La importancia de la organizaciOn de-

loe bienes de la empresa, se refleja en la existencia --

1. 
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1 
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do la hacienda Gn cuentQ a que de 1:1sa actividad y rle la-

labor co~rdinadora• ~ambirn necesar~a. depende que el --

conjunto de cosas, derechf'ts. y. relaciones jur!dicas, pue

dan sc::rvir corno instrum1:1nto pa~a cumplir l.a finalidad --

de la empresa. Consecuar1temen.te, J.a uni.dad de la hacien

da se lograr.A mediante la organi.saciOn y. coordinac.i6n 

que realiee el empresario respecto de cada uno de los 

elementos que la in~egran, lo que.supone que tales acti

vidades se efectden en diversas e~pas, ~ara cul.mi.nar --

en la organizaci6n y coordinaci6n de todos l.os elementos 

entre s! a fin de que se constituya l.a unida4 requerida, 

Abundando en lo expuesto en pArrafos-

atrás, se agrega que la hacienda debe estimarse como un-

medio de la empres~ en razOn de que la finalidad de ~sta, 

s6lo se obtiene al trav~s de los bienes de aque~ elemen-

to objetivo, o en otros términos, pero en igual sentido, 

la actividad que la empresa implica, se ejercita por me-

dio de la hacienda. 

Por otra parte, la hacienda como con-

junto de bienes representa para los trabajadores un ele-

mento de garant!a, o de afectaci6n en su caso, por cuan-

to a que absoibe las consecuencias patrimoniales deriva-
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das de los contratos de trabajo.que vinculan a aquellos-

con el empresario, cuyo incumplimiento determinarla a --

cargo de éste, como titular de la empresa y por ende su-

jeto a derecho, una responsabilidad patrimonial. 

Concluido el estudio, a6n cuando som~ 

ro de los elementos subjetivo y objetivo, que existen en 

la empresa y el de las relaciones de interdependencia 

implicadas en los mismos, es conveniente referirse, por-

la raz6n apuntada anteriormente, a un principio econOmi-

co fundamental, que rige, segdn los técnicos en este te-

ma, tanto en la econom!a privada como en la social, y~--

que se conoce con el nombre de : Teor!a de los Costos. 

Esta teor!a como tal 1 constituye un -

principio central de la producci6n de bienes y de servi-

cios en cuanto a que, el ingreso de cualquiera actividad 

econ6mica deberá ser superior a su costo y por ello, su-

estudio siempre va aparejado al del correspondiente ingr~ 

so, ya que la diferencia entre ing~esos y costos config~ 

ra la utilidad o beneficio. 

Ante la imposibilidad de dar una def~ 

nici6n del t~rmino costo que comprenda todos sus aspee--
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tos y tomando en cuenta que dicho término ofrece diver--

sos significados, es necesario limitar el contenido del-

mismo en sus acepciones fundamentales. 

En relaci6n con lo anterior, el tra--

tadista Sealtiel Alatriste Jr., en su obra "Técnica de -

los Costos"{l3 ), opina que la "palabra costo tiene dos 

acepciones bAsicas: puede significar, en primer lugar, 

la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido pa-

ra producir una cosa ••• La segunda acepci6n se refiere -

a lo que es sacrificado o desplazado en lugar de la cosa 

elegida; en este caso el costo de una cosa equivale a -

lo que se renuncia o sacrifica con objeto de obtenerla". 

A ello agrega el autor citado (l4 ): "El primer concepto-

expresa los factores técnicos de la producci6n y se le -

llama costo de inversiOn, y el segundo manifiesta las --

posibles consecuencias econOmicas y se le conoce por cos 

to de substituciOn " 

De acuerdo con el primero de los con-

ceptós citados, el costo de un bien lo forma el conjunto 

de recursos y esfuerzos que han s·ido invertidos para el-

efecto de producirlo; y desde el punto de vista del se--

gundo concepto, el costo de una cosa est~ representado 

(13) ALATRISTB JR., Sealtiel, "TECNICA DE LOS COSTOS". 
México,D.F. 1 1958 1 p, 2. 

(14) IDEM. p, 2 
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por lo que ha sido desplazado o sacrificado para logra!. 

la. Pretendiendo expresar de manera mAs clara la acep--

ci6n de costo desde el Angulo del segundo concepto cit!. 

do, puede decirse que dicha acepci6n estA significada -

por el desplazamiento de alternativa 1 en cuanto que el-

productor 1 al elegir una de las que se le presentan, --

renuncia a las demAs, las cuales constituyen el costo -

de la alternativa elegida; de manera mAs ejemplificati-

va, un individuo ante la alternativa de in•ertir sus --

ahorros en bienes inmuebles o bienes muebles, si se ~e-

cide a invertir en inmuebles tendrA como costos los bi!_ 

nes muebles desplazados. 

Una vez elegida por el productor la-

alternativa que mAs le conviene, lo que presupone la --

aplicaci6n del costo de sustituci6n, tiene que realizar 

una serie de inversiones indispensables para llevar al-

cabo la producci6n de bienes o de servicios, en la med! 

da en que dicha producci6n implica un desembolso y la -

conclusi6n de un término en el cual se obtenga el pro--

dueto, que al ser puesto a su venta originara los ingr! 

sos que recuperen la inversion y produzcan l.e utilidad-
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relativa. Desde el punto de vista contable, los costos 

d~ inversion son los que registra la contabilidad, e~ --

cuanto a que escogida la alternativa, al materializarse-

el costo de sustituci6n se convierte en costo de inversion; 

y siendo éste el que indica 1a situaci6n econ6mica de --

una empresa en un momento dado, es conveniente hacer re-

ferencia a los elementos o factores que lo forman, 

Considerando a la naturaleza como ---

fuente de aprovisionamiento en cuanto a que proporciona-

los instrumentos necesarios a la satisfacci6n de necesi-

dades, de ella se obtiene la materia prima que constitu-

ye la base de 1os bienes materiales a producir. Por tan-

to, el primer elemento o factor del costo de inversi6n o 

producciOn, lo configura aquella materia, El costo de --

este elemento comprenderA, ademAs de su importe, todos -

los gastos indispensa~les para trasladarlo a la empresa-

y su conservaci6n en la misma, 

La manufactura de un próducto presup~ 

ne la transformaci6n de la materia prima, al través del-

desarrollo de un esfuerzo que recibe el nombre de traba-

jo. Este esfuerzo que se traduce en trabajo, en el cual-

radica su importancia, constituye el segundo elemento --
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del costo aludido. El elemento natural representado por-

la materia prima, y la fuerza de trabajo, implican a loe 

dos factores fundamentales Je la producci6n. 

La fuerza de trabajo serA directa, --

cuando es utilizada f!eicamente en el proceso de trans--

formaci6n de la materia prima; en cambio serA indirecta, 

cuando aquella fuerza no intervenga en dicho proceso de-

la manera indicada, tal es el caso, de las laboree de v!_ 

gilancia y eupervisi6n, por lo que, tratAndose del pri--

mer supuesto, su costo recibe el. nombre de directo y en-

el segundo, el de indirecto.; 

El estudio del costo correeponoiente-

el element~ humano o fuerza de traba]u, obliga a referir 

se, por la influencia que sobre él tiene, a la legisla--

ci6n laboral, en raz6n de que dicho costo estA represen-

tado, tanto por el importe de los salarios, como por el-

de todas las prestaciones que con carActer obligatorio 

establece la ley, o que se obliga a otorgar el patr6n. 

El costo-trabajo, que tambi~n se de--

nomina costo-salario, refleja en dinero la suma de sala-

rios nominales. Los salarios contemplados al través de -
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los costos y en relaci6n con la técnica de la producci6n 

y organizaci6n de la empresa de las que depende la pro--

ductividad del trabajo, puedm.ser altos o bajos. De----

acuerdo con esta indicaci6n, los ~alarios serAn bajos --

cuando la maquinaria sea antigua y por lo mismo, consta~ 

te su reparaci6n con las consiguientes consecuencias eco 

n6micas y cuando, entre otras hip6tesis 1 los métodos de-

~roducci6n sean anticuados. En cambio, la industria Tacio 

nalizada, lo que produce la eficiencia necesaria, ocasi~ 

na el margen suficiente que determina la posibilidad de-

pagar salarios remuneradores y cubrir las prestaciones -

establecidas en la ley y, en su caso, en el contrato co-

lectivo. Las circunstancias apuntadas influyen de manera 

directa en el rendimiento del trabajo, por lo que éste -

aumentarA a medida que se superen técnicamente los méto-

dos de producci6n, situaci6n 1 que al producirse, se re--

flejarA en el costo de inversi6n. 

La importancia de los contratos indi-

vidual y colectivo de trabajo en lo que respecta a la de 

terminaciOn del costo-trabajo o costo-salario, consiste-

en que son los documentos básicos en los cuales se en---

cuentran plasmadas las fuentes de los elematos fundamen-

tales que constituyen el costo referido. 
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Por otra parte, el trabajo del hombre 

requiere para su desarrollo de los medios necesarios pa-

ra la realizacion de su funciOn; y seg6n sea la calidad

y cantidad de los mismos, se estará en posibilidad de 

·economizar esfuerzos y material, as! como de aumentar el 

correspondiente rendimiento. Estos medios sufren, por su 

uso, una determ~nada depreciaci6n cuya estimaciOn debe -

considerarse como ~omponente del costo de la materia que 

se transforma. Aa~mismo, la actividad productora de la -

empresa supone una serie de erogaciones en relaciOn con-

los gastos generales de fabricaci6n, que por su cuant!a-

y la necesaria recuperaciOn de la misma, constituyen, --

por estas razones, el tercer elemento del costo de produ~ 

ci6n o inversi6n. 

De acuerdo con lo anterior, a maneNl• 

de síntesis, es posible expresar, haciendo referencia al 

costo relativo a cada uno de los elementos, que el costo 

de inversi6n o producci6n estA formado por el costo de -

la materia prima y del trabajo, mAs los gastos de produ~ 

ci6n. Finalmente, siendo necesario coordinar los fac~o--

res de la producci6n, es ineludible la presencia de la -

capacidad organizadora y administrativa cpe tienda a aquel 

efecto. 
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A6n cuando el comentario formulado 

en torno a la empresa seg6n el concepto y el~me.n'tos ·que· 
respecto de la misma se han referido y el relativo a la 

cuestiOn del costo de inversi6n o producci6n, no se ex-

tendiO a todos los aspectos y problemas que provocarla

... un anA'.Úsis profundo ·,de. aquella insti tuciOn econ6mi.ca 1 ..; 

con ello no obstante se considera haber ~ogr~do el ~i¿-: . 
.. 

,pbsit~. indicado al iniciar ese comentario 'cuyo obje.~·ivo;· 
. . . .· ~. . . . . ~ . 
s~g6n s~ expreso, seria se~alai los f~ctor~s ec~n6mibo~ 

. •. . 

de la empresa como unidad econ6mica. 

Continuando con el propOsito ano.tado--
.'.'.', < . . . ~ ... 

'atrA~; .corresponde ahora reali-zar el comentario respe~to. 

de los factores econOmicos relativos a la clase trabaja-

dora, cuya satisfacci6n, en vista de las necesidades que 

implican, se impone necesariamente por su !ndole misma,-

al trav~s de las instituciones del derecho de trabajo, -

las que han surgido, ademAs, por la presencia de aque---

llos factores, los cuales han operado como fuentes de la-

misma. 

Con tal propOsito, se harA referencia, 

a6n cuando brevemente y procurando destacar la presencia-
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de los factores econ6micos, a las causas que determinaron 

la aparici6n del derecho del trabajo. 

Desde luego, y aunque esta afirmaci6n-

por raz6n de método corresponde a una conclusi6n, el der!. 

cho del trabajo propiamente constituye un ~esulbado de --

la divisi6n profunda que entre los hombres produJ~ron en-

el siglo pasado las tendencias individu~lista y liberal.-

Estas tendencias, cuyo efecto se ha indicado, com~pzaron-

a gestarse desde el Renacimiento y culminaron, a manera -

Je triunfo, en la Revoluci6n Francesa, contando con el --

apoyo de la evoluci6n econ6mica que hizo posible la desa-

parici6n de las corporaciones, as! como de las doctrinas-

econ6micas de los fisi6cratas y de los clAsicos ingleses-

entre otros. 

De acuerdo con dichas corrientes, la--

libertad por la que lucharon sus expositores y por quie--

nea a ellas se adherlan por considerarlas convenientes o-

propicias a sus intereses, fueron exclusivamepte las que-

determinaron, como exigencias, las tendencias econ6micas-

en turno. Ast, los mercantilistas pugnaron por la liber--

tad de industria y por destruir todo aquello, que como -

obstAculo se oponla al desarrollo de la misma, invocando-
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para ello diversas razones de contenido econ6mico. 

Particularmente los fisi6cratas, consi 

derados como los primeros expositores de la econom!a mo--

derna, después de referirse a la existencia de un orden 

natural universal establecido por la providencia divina 

y consistente en un conjunto de leyes naturales, que abar 

ca tanto la vida animal, como la mineral y lo mismo la V! 

da econ6mica y social, sostienen que ese orden, en virtud 

de las leyea que lo componen, producir4 la felicidad en--

tre los hombres y por tanto, nada debe impedir su libre -

juego, En consecuencia, debe desaparecer todo aquello ---

que constituya limitacio~es ª•la industria y restriccio-

nes a la libertad de trabajo, concret!ndose, por lo mismo, 

el ordenamiento positivo, 6nicamente a vigilar se respete 

el orden nat\utal. 

La doctrina de Adam Smith, forjada con 

la influencia de diversas corrientes, acept6 el principio 

del orden natural en cuanto a la existencia de leyes eco-

n6mi:c·as¡ sostuvo ·1a idea de que la utilidad, principio ... -

rector de la moral utilitarista, es el impul~o fundamen--

tal de las a(;cione-s humanas; y estim6 a la libertad como-
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un derecho natural del hombre. 

En e!nteeie 1 las tendencias indivi·---

dualista y liberal, implicaron por una parte, libertad en 

todos loe actos de la vida econ6mica 1 incluyendó.desde 

luego al trabajo, y por otra, y con apoyo en esa libertad, 

impedir cualquier intervenci6n del estado que no tuviese-

como finalidad la señalada por aua expositores. 

Con base en esos principios, ee con•tr!, 

yo el nuevo régimen jur!dico aeg6n el cual el hombre debe 

perseguir eu propia utilidad de acuerdo con au inter6e 

personal, por lo que ea necesario dejar que cada quien --

se desarrolle libremente sin mls limitaciones que el no -

impedir la idéntica libertad de loa demla. Bl derecho po-

aitivo tiene como funci6n, regular la coexistencia de ---

las libertades, funci6n que ae realiza por el estado ga--

rantizando la esfera de libertad que el derecho le conce-

de a cada hombre. 

Con el establecimiento de las tenden--

ciae individualista y liberal como sistema, cambi6 la ea-

tructura de loa pa!aea, en loa cuales, la nobleza pe~di6-

los privilegios que sosten!an su poder, hecho positivo --
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desde luego; ademls, se abolieron las restricciones a la 

libertad de trabajo, as! como se abrieron las puertas a-

los nuevos aspectos econ6micos. El panorama planteado 

permitiO anunciar la presencia de una nueva época plet6-

rica de t6 y optimismo en la justicia, circunstancias i!!. 

vocadas como stmbolos en los primeros años del siglo --

XIX, per.todo de ubicaciOn de esta época de acontec•imie!!, 

tos respectivos. 

Esta fé y optimismo proclamádos, pro!!. 

to fueron negados por las consecuencias que aquél aiste-

ma determin6 en cuanto a la situaci6n econOmica de los 

,. trabajadores, los cuales, sin haber tranecurrido mue ho 

·:tiempo, se encontraron ein protecci6n alguna frente al 

empresario. En efecto, la pugna entre quienes poae!an loe 

medios de producci6n y el artesano, se transform6 en una 

competencia econ6mica en la cual necesariamente triunfa-

ron los primeros. El desarrollo de aquella pugna, que --

culmin6 en el resultado enunciado, comprende m4ltiples-

y diversos aspectos de !ndole fundamentalmente econ6mica, 

que por su complejidad y cuant!a, no permite aeñalarloe-

en su totalidad; sin embargo de ello, se indicarln algu

nos que son suficientes para apoyar aquella conclusi6n;-

puesto que la producci6n en gran escala estaba en manos-
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de loa industriales, o personas poseedoras de loe medios 

econ6micoe suficientes, y la del artesano estaba reetri!. 

gida tanto en cantidad y extenei&n, as! como que la téc

nica se encontraba al servicio de aquellos sujetos y en

reducidoe caeos al del artesano, ello produjo, como con

secuencia, que el mercado local, campo de la actividad de 

éste, se fu~ra entregando paulatinamente a loe induetri~ 

lee, quienes proporcionaban al cliente, en virtud de sus 

medios, un producto m(e barato y en condiciones de sa-

tiefacer sus necesidades. Bllo ocaeion& el cierre de loe 

pequeños talleres o negocios cuyos miembros o titulares, 

victimas de la competencia econ6mica, t·Jvieron que ocu-

rrir a buscar trabajo a las grandeP ~mpreeas o f&bricas, 

uniéndose como uno mis a ~~~ ~~e ah! laborabaD.Este he-

cho, en el cu&l se conjugaron los dem&s, constituy& la -

causa por la cual surgi6 el hombre poseedor frente al de~ 

pose!do, es decir, el capitalista en opoeici6n al prole

tario, 

La aparici6n del proletariado di& mo

tivo a una nueva etapa en la lucha social, la cual adqu! 

r!a perfiles m&e agudos a medida que se profundizaba el

abismo provocado por el rAgimen individualista y liberal. 
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La posici6n del hombre que resid!a en-

la ciudad, quien en ~mino~ generales, constituy6 la cla-

se proletaria en cuanto Asta comprend!a tanto a los <0npa-

Heros y aprendices del antiguo régimen, como a loa maea-

tros pequeños propietarios, adquiri6 paulatinamente con--

ciencia de que era una clase explotada. Bata conciencia 

fué un zeflejo de las condiciones sociales y econ6micas 

que enmarcaban la situaci6n real en que se viv!a. As!, --

y en relaci6n con el trabajo, el salario. era el menor po-

sible, ya que lo conetitu!a el que apenas bastaba para --

que el trabajador subsistiera; la jornada de trabajo, a -

medida que transcurr!a el tiempo, era m4s prolongada; el-

contrato de trabajo como acuerdo de voluntades era iluso-

rio, dado que el patrOn impon!a, gozando· de amplia liber-

tad para ello, las condiciones de trabajo; el contrato --

escrito jamAs existi6 1 lo que permiti6,a aquél darlo por-

terminado a su voluntad o modificar a su arbitrio la pre~ 

taci6n del servicio. Independientemente de estas situa---

ciones, y como hecho alarmante por s! mismo, los empresa-

rios con el fin de obtener las mayores ventajas econ6micas 

posibles, adoptaron la prActica de utilizar en las f!bri-

cas, la energ!a de trabajo de los niños y las mujeres, --

substituyendo de esta manera el trabajo de los hombres. -

! 
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Bata pr&ctica por demAs in~umana, aument6 la miseria de -

loa trabajadores, pues estos, ante esa concurrencia y ---

obedeciendo a un estado de necesidad, se obligaban a tra-

bajar por salarios irrisorios. 

La situaci6n indicada antes, como rea-

lidad cruenta en esa época, la cual implic6 un aumento --

de la miseria de los trabajadores y el consiguiente meno~ 

cabo en la integridad f!sica de loa mismos, y de las muj~ 

res y menores de edad, que por la prlctica adoptada por -

los patrones, substituyeron a los mayores y la critica 

formulada en contra de ella por los expositores de las 

doctrinas socialistaa, a las que el marxismo calific6 

con el titulo de socialismo utopico, comenz6 a llamar la-

atenci6n de loa gdl!rnantes, a quienes la miseria y el da-

ño en la salud de los hombres devino motivo de preocupa--

ci6n. 

Tal preocupaci6o, la cual surgi6 por--

los factores objetivos y subjetivos indicados, determin6-

que los Estados afectados por aquella situaci6n, decreta-

ran, con el caracter de leyes, una serie de medidas de --

protecci6n a los trabajadores. Esas medidas consignaron di 

versas ventajas a la clase trabajadora en cuanto a que --
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prohibieron el trabajo de loa niños menores de ocho a --

diez años¡ se prohibi6, también; el trabajo nocturno a 

loe niños, y en algunos oaeoe a loa j6venee, ordenaron se 

otorgara a loe niños el tiempo necesario para q»e concu--

. rriera.n a la escuela; •eñalaron el domingo, como d!a de-

descanso semanal; se establecieron reglamentos en rela--

ci6n a las condiciones de higiene y seguridad de loe cen

tros de traba jo, y en determin'ados caeos, se a11tor izaron

ª loe trabajadores para que Vi8iiaran el cumplimiento de

las disposiciones legales relstivas a loe fines apuntados. 

Be verdaderamente abundante el n6mero de leyes dictadas -

con el prop6eito indicado, por lo que citarlas de manera

particular implicar!a una tarea ciertamente extensa, cir

cunstancia que obliga a formular siquiera la anterior re

ferencia. 

A pesar de que la reglamentaci6n men-

cionada anteriormente presenta algunos caracteres del de

recho del trabajo, la misma no configur6 en el aspecto fo~ 

mal ni eµbetancial 1 a· este derecho, en raz6n de que estu

vo inspirada, y as! lo demuestran sus disposiciones, en -

prop6eitoe y crite-rioe .asistenciales, cuya causa se ha -

referido, que no integraron derechos concretos y exigi--

blea como aarant!as para la clase trabajadora. As!• en "" 



48 .. 

cambio, dicha reglamentaci6n expres6 el reconocimiento, 

por una parte, de que el régimen individualista y liberal 

no produjo la libertad que predicaron sus expositores, 

·~ por otra, que como resul.tado de esa desigualdad, los P!. 

tronos realizaban una explotaci6n desmedida de aquella -

clase. 

Bl desarrollo del pensamiento, que no -

habr!a de detenerse, y los movimientos revolucionarios -

europeos de la primera mitad del siglo XIX·, constituyen -

el inicio y formaci6n del derecho del trabajo. Desde lue

go ese inicio, cuyo punto de partida puede referi~ae a ·-

. ·1os movimientos revolucionarios indicados, implic6, como

etapa, una lucha que se desenvolvi6 en el aspecto ideol6-

gico en contra de la tendencia ind·ividualista y liberal -

y eu el campo econ6mico-social en contra del capitalismo-

y la pol!tica abstencionista del Estado. La lucha por el.

derecho del trabajo cuyo impulso, a m~nera de antecedente, 

radica en las medidas as-ia tenciales decretadas que .impu-

sieron la idea de otorgar a los trabajadores un trato mis 

justo, se encauz6 por dos senderos: Bl primero de ellos,

fu~ el trayecto hacia el reconocimiento de la idea misma

del derecho del trabajo, como instrumento tendiente a la

humanizaci6n del derecho en las relaciones de trabajo. Bl 
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segundo, fué ei recorrido penoso para el logro de las --

instituciones y medidas concretas de aquel derecho. Estas 

surgieron a la realidad jur!dica con una determinaci6n -

efectiva del prop6sito asistencial que inspir6 a los go--

bernantes a decretar las medidas de !ndole semejante, h~ 

ciéndosu preciso, por virtud de esa determinaci6n, la 

conq~ista de las instituciones y procesos adecuados, 

Por lo que respecta a los factores que 

influyeron en la formaci6n y evoluciOn del derecho del 

trabajo, de ellos sobresalen los de orden econOmico, a --

los cuales se hizo referencia en pArrafos anteriores al -

comentar las consecuencias que produjo el r6gimen indivi-

dualista y liberal, 

Es conveniente destacar la importancia 

del movimiento obrero, como factor d.eterminante en la fo!. 

maci6n y evoluci6n del derecho d~ trabajo. En efecto, al-

postular el régimen liberal, a manera de principios esen-

ciales para la econom!a 1 la protecci6n absoluta de la --

propiedad privada calificada como derecho natural del -~ 

hombre y la consiguiente intervenci6n del Estado para --

garantizarla e impedir cualquier acto que tendiera a obs-

truirla, evit6 al través de la intervenci6n del Estado, -

¡. 
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la organizaci6n de los trabajadores. En esas condiciones, 

el movimiento obrero tuvo que combatir esos postulados --

por loe efectos negativos que los miemos produc!an en ---

cuanto imped1an 1 como se expres6 1 la organizaci6n de loe-

trabajadores y sus demandas sc:b'e condiciones de preetaci6n 

de servicios. Bl combate se libr6 en dos aspectos; el ---

primero de ellos, la lucha para conseguir lds libertades-

de coalici6n y asociaci6n profesional¡ y el segundo, la--

lucha, una vez conquistadas aquellas libertades, para ob-

tener el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

En cuanto se lograron las libertades ~ 

de coalici6n y asociaci6n profesional, loe obreros, ante-

la negativa del Estado a dictar una reglamentaci6n deta--

llada sobre condiciones de trabajo, se substituyeron a e~ 

te para obtener del empresario mediante el pacto colee--

tivo y la presi6n de la huelga (co~o instrumentos ad~uir~ 

dos con lo cual surgi6 el derecho colectivo del trabajo1, 

esa reglamentaci6n que aquel ente pCblico no dictaba y se 

negaba a ·dietar. 

De esta manera, el movimiento obrero,-

con apoyo en las libertades conquistadas, las cuales cona 

ti~uyen las bases dclderecho colectivo del trabajo, abri! 
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ron la puerta, cerrada po~ el régimen imperante, hacia 

la formaciOn del derecho. del trabajo del siglo XIX. Pro-
' 

dueto de ello y del pensamiento socialista como fuerza -

lanzada a la bdsqueda del derecho del trabajo, lo const~ 

tuy6 el hecho de que los legisladores emprendieron la e-

la boraciOn de un ordenamiento jur!dico que alcanz6 a la 

mayor parte de las instituciones que ahora integran al -

derecho del trabajo, a6n cuando ese ordenamiento, por el 

r~gimen individualista y liberal vigente, estuvo enmar--

cado dentro del campo del derecho civil y regido por los 

pr~ncipios de ese r~gimen. 

La evoluciOn del derecho del trabajo, 

el cual surgiO en la época y por los factores citados, -

ha estado necesariamente determinada por el pensamiento-

social, económico y jur!dico y por las condiciones rea--

les en que se ha desarrollado la vida de los hombres, y-

por ello, las modificaciones quE se han operado en aquel 

estatuto, obedecen, por adecuaci~n, .a los cambios que se 

han realizado en los hechos y en las ideas. 

La época actua3. a pesar de los es---

fu~rzos realizados para poner fi~ a la lucha de clases,-

no. ha superado el problema que s~ conocoe bajo el. nombre-
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de cuestión social, el cual afecta fundamentalmente, 

por sus efectos, a la clase trabajadora. Las necesidades 

económicas de esta clase tienen como origen causas seme-

jantes a las señaladas como motivadoras de la aparición-

del derecho del trabajo, en cuanto a que las mismas sub-

sisten como producto de la esencia y evoluci6n del sis--

tema capitalista de producci6n. El estudio de este siat~ 

ma enseña, que desde su aparición se produjo una profun-

da división de la sociedad en dos clases principales, la, 

burguesía y el proletariado. Es innegable que al lado de 

ellas, coexistan otras clases, también divididas, como-

son la clase campesina y la clase m~dia, constituida 

ésta por diversos sectores, y es innegable asimismo, 

lo que implica una afirmación, que la aparición y progr~ 

so del maquinismo, la concentración del capital y las --

grandes fábricas, como fen6menos decisivos en la forma -

y régimen de producción capitalista, han provocado el 

surgimiento de dos grandes n6cleos, los poseedores de 

esas máquinas y fábricas y la clase proletaria, compues~ 

ta por hombres que al través de un salario prestan su 

onergia de trabajo. También es evidente, que la lucha 

que se libra actualmente, no tiene la finalidad que esa-

lucha perseguia en los siglos pasados, ya que ahora la -

pugna, lejos de preteHder el predominio de una u otra cla 
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se, tiende a evitar la explotaci6n de una clase por la 

otra, y quizA como finalidad ultima, la desapariciOn de-

ellas. 

Betas someras consideraciones, impo--

nen como conclusi6n que el mejoramiento de las condicio-

nes de vida del trabajador, no debe advenir de un régi--

men que proceda de los principios r!gidos del sistema--

capitalista. El derecho del trabajo procura, apartAndose 

de esos principios, remediar la injusticia producto de-

aquel sistema, ~l través del reconocimiento de un nuevo-

concepto del derecho y de las relaciones humanas. 

Considerando lo expuesto anteriormen-

te, se colige que la evoluciOn y el desarrollo del dere-

cho del trabajo ha tenido como causa motora la pugna 

existente entre el interés del empresario y el de la cla 

se trabajadora¡ y que es precisamente el objetivo que --

persigue el inter~s de aquel sujeto y el de esta clase,-

que desde luego es diverso por su misma finalidad, lo --

que ha convertido, en ocasiones, dram~tica aquella pugna. 

Esta cuestiOn, a6n cuando indicada --

someramente, induce y plantea la relativa al equilibrio 
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entre el capital y el trabajo, f6rmula en la cual est4 --

contenida toda la doctrina del derecho del trabajo. La --

expresi6n citada implica el interrogante, valga el térmi-

no, que podr!a formularse diciendo: qué es lo que corres-

ponde al trabajo y qué al capital ?. O de otra forma, qué 

es aquello que debe proporcionarse al trabajo para obte--

ner respecto del capital, un equilibrio social y econ6mi-

co ?. La respuesta a esta cuestión se logra al través de-

las instituciones del derecho del trabajo, que por su na-· 

turaleza dinAmica, se adapta a las circunstancias en bus-

ca de la soluciOn, en la medida en que aquéllas var!an. 

,Estando integrado el derecho del traba~ 

jo con dos p~rtes esenciales y siendo éstas, el ndcleo, -

compuesto por el derecho individual del trabajo, el dere-

cho protector de las mujeres y de los menores y la previ-

siOn social, y de otra parte la envoltura, constituida --

por el derecho colectivo y el derecho proceeal que tienden 

a asegurar la creación y efectividad de aquéllas, resulta 

que el contrato colectivo tomado en cuanto su funci6n y --

los caracteres que reviste, constituye la institución por-
'l.'·, 

la cual se obtiene la determinaci6n no estatal de lo que 

corresponde a cada uno de los factores de la producción, o 

lo que es lo mismo, se logra el eq~ilibrio entre el capital 

y el trabajo por ellos mismos¡de acuerdo con Asto, se ha --

dicho que el contrato colectivo contiene el derecho impera-

(' 

r , 
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tivo que expresa, para ciertas empresas y por un tiempo-

determinado, el equilibrio de los factores de la produc-

ciOn,, capital y trabajo. 

As!, el contrato colectivo de trabajo-

deviene en respuesta a la presencia de los diversos fac-

tores econ6micos señalados, cuyas exigencias obligan a -

fijar y uniformar las condiciones de trabajo a fin de evi 

tar el desequilibrio econOmico entre los factores de la -

producci6n. Adn mAs, el contrato colectivo constituye una 

instituci6n importante para la economia en general, por -

los efectos que es capaz de producir sobre ella, conside

rándose por esa raz6n, un instrumento de orden social y -

econ6mico. 

Por otra parte, el contrato colectivo-

es el medio por el que se realizan las finalidades de ti

po social propuestas por la asociaci6n profesional en cuan 

to a que fija las condiciones de trabajo en la empresa, -

con la finalidad de elevar, en todos sus aspectos, el --

nivel de vida de los trabajadores, o en otros t~rminos, -

pretende como norma, regular las relaciones de servicios

en el sentido mAs favorable a las necesidades de quienes

pres tan su energ!a de trabajo. 
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Finalmente, el contrato colectivo eig-

nifica en el orden social un proceso de democratizaci6n 

del derecho en raz6n a que, por una parte, permite que-

sean los dos extremos de la relaci6n de trabajo, loe que 

fijen las condiciones a que habré de quedar sujeta aqu! 

lla, eliminando con ello su regulaci6n unilateral por -

parte del empresario¡ y, por otra parte, aquel contrato 

originó la igualdad necesaria a los trabajadores relat! 

va a la contratación, aboliendo privilegios estableci--

dos por la voluntad, en algunos casos caprichosa del e~ 

presario. 

Bl contrato colectivo es as!, el ins--

trumento por el cual el derecho modifica voluntariamen-

te la economía, en contra del puro mecanismo de la ofe~ 

ta y de la demanda, actuando de acuerdo con un nuevo --

criterio de la Justicia fundado en la dignidad del hom-

bre y en el equilibri.o de intereses y armonía de los d!, 

rechos y de las obligaciones de loe f actoree o elemen--

tos subjetivos de la empresa. 

IV.- VBNTAJAS DB SU CBLBBRACION. 

Bl nacimiento del contrato colectivo---

aignific6 una medida de progreso en la regulaci6n de las 

l 
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relaciones obrero patronales, efecto cuya realizaci6n -

de hecho es admisible, si se observan las ventajas que-

aquella instituci6n implica para los dos miembros que -

intervinen en ella y para la sociedad en general. 

En cuanto a los trabajadores, el maes

tro Mario De la Cueva (lS): indica que: "La doctrina --

de principios de siglo señal6 las siguientes ventajas:-

" y al referirse a cada una de ellas menciona, en ¡ri.mer 

término, la relativa al mejoramiento de las condiciones 

de trabajo. Bn pArrafos anteriores se hizo referencia a 

ella al hablar de las finalidades del contrato colecti-

vo, por lo que basta, por ahora, el señalarla. 

Otra de las ventajas consiste, y a --

ella se refiere el tratadista aludido (~6Jn el princi·-

pio de igualdad, consignado en el Derecho Mexicano me--

diante disposici6n con9t1tucional, a que <16 origen el -

contrato colectivo. 

(15) Ob. Cit. p. 468. 

(16) Idem, p. 468. 



58 

Este principio, que implica uno de ---

los anhelos de la clase trabajadora.y una de las cuestio--

nea esenciales del derecho del trabajo, propone, sin tener 

en cuenta cualidades personales, iwpartir idéntica protec-

ci6n al trabajador. Para ello, y si¡., perder de vis ta el --

sentido de igualdad y de democracia que inspira al derecho 

del trabajo, este estatuto considera al trabajador como --

una entidad abstracta. 

Acorde con tal principio, y prop6sito-

que traduce, se dispuso en la fracci6n VII apartado "A", 

del articulo 123 Constitucional que: "Para trabajo igual 

debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo-

ni nacionalidad " 

El principio enunciado y la disposicitn 

constitucional invocada, determinan la obligaci6n de mant~ 

ner y procurar iguales condiciones para todos los trabaja-

dores. Ello excluye cualquier razonamiento que pretendiese 

que bastaría la identidad de salario para cumplir con el -

mandamiento constitucionaL, pudiéndose establecer en conse 

cuencia 1 diversas ventajas econ6micas en favor de algdn --

trabajador. Esto es inadmisible, si la disposici6n consti-

tucional se ref irio, al trav6s del principio, al salario -

_.,., .. -- '·' ¡, 
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fué porque ee coneider6 a &ate como la preetaci6n funda---

mental, por lo que la interpretaci6n cor.recta de aquel ---

principio implica que a trabajo i1ual en i¡ualee circuna--

tanciae1 deben corresponder idéntica• preetacionee·. 

Bl contrato colectivo de trabajo final--

mente, y ae! ee expreea De la Cueva(l?), permitela creaci6n 

y or1anizaci6n de aervicioe eocia·lee en favor de loe traba

jadores. Beta ventoja, trat&ndoee del contrato individual -

de trabajo, no podria realizaree, en raz6n de que eu con--

tenido tendr!a que resultar de la obli1aci6n contra!da por-

el patr6n en favor de cada uno de loe trabajadores a eu ---

eerviciot ejemplo•: 1uarder!aa, clubes, deportivos, etc. 

Bn torno a esta cueeti6n, Brneato 

Krotoechin(lS) indica: "Las ventajas que la re¡ulaci6n ---
colectiva de las condiciones de trabajo ofrece a loe tra---

bajadoree aon evidentes. Consisten, como ya ae ha visto, --

en el reemplazo de la negociaci6n individual -que por re1la 

general no era una verdadera negociaci6n- por la negocia---

ci6n colectiva a cargo de loa sindicatos. Bllo asegura al -

trabajador ciertas condiciones m!nimaa que aon, como tales, 

en general, laa mla favorables a que el trabajador puede---

(17) Idem, P• 469. 
(18) ltllOTOSCHIN, Brneeto. "Tratado Prlctico de Derecho del

Trabajo". Vol. II, Buenos Airee, 1963 1 p. 7:16. 



\ 
• 1 

60 

aspirar en el momento de celebrarse la convenci6n". Lae 

ideas apuntada& por el autor mencionado, eon evidentes, -

por 8 u contenido, en cuanto a lae ventajas que repreaenta

para loe trabajadores la reaulaci6n colectiva. 

A peear de loe m6ltiplee beneficios -

que lo~~mpreearioe obtenlan del coutrato individual en 

cuanto a que lee permitla imponer au voluntad;, cuando lae

demandae de loa trabajado.rea aumentaron y el movimiento -

obrero tom6 fuerza al través de laa aeociacionea profesio

nales y las huelgas, se dieron cuenta aqu6lloa que el con-

trato colectivo representaba venta3ae conaiderablea. De 

acuerdo con ellas, el contrato colectivo origin6 la paz en 

la empresa ya que al celebrarse por un periodo de tiempo,-

durante el transcurso del mismo se eliminan, en condicio--

nea normales, los conflictos; por otra parte, la uniformidad 

en lo posible de las condiciones de trabajo arroja benefi

cios a las empresas en la medida en que permite prever la .. 

situaci6n econOmica de las mismas. Batas y otras ventajas-

contribuyeron al impulso del contrato colectivo, momentA--

neamente detenido por la resistencia de loe empresarios. 

Bl profesor Ernesto Krotoscbin< 19 >, ya 

(19) Idem. p. 727. 
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citado, deapula de indicar las ventajas del contrato ca---

lectivo en favor de loe obreros, ee refiere a lae que re--

presenta para el otro miembro de ••ta inetitubi&n en cuan

to expresa: "pero la convenci6n colectiva trae ventajas --

tambiln para el lado patronal. Por la invariabilidad y un!, 

formidad principal de lae condiciones m!nimae de trabajo,-

que por regla general ee establece por un lapso determina-

do sin que normalmente baya que temer perturbaciones de la 

paz industrial durante ese tiempo, ee asegura al patrono -

(empresario) una cierta base para aue c&lculoe y planee ..... 

econ&micoa, haciendo imposible, en particular la competen

cia originada en el pago de salarios mAa bajos. La coneec.!. 

ci6n y garant!a de un cierto estado de paz social dentro -

de las actividades comprendidas en la convenci6n, llega a-

ser as! una de las finalidades principales de lata, la que 

sobre todo debe importar a los patronos y hacerles desea--

ble la existencia de convenciones colectivas". 

V.- IMPORTANCIA Y FUTURO DEL CONTRATO COLECTIVO 
DB TRABAJO. 

Si se invoca el aspecto principal del-

contrato colectivo de trabajo, el cual, segdn se expres6,

tiende al mejoramiento real de las condiciones de trabajo-



de loe obreros, ello permite apreciar la importancia que 

reviste eeta inetituci6n en cuanto al papel que deeempeia. 

A dicha apreciaci6n y a la concluai6n que la misma conduce, 

contribuyen también, el principio de igualdad y la democr!. 

tizaci6n del Derecho del Trabajo que se obtuvo con el con-

trato colectivo. 

Bl papel que desarrolla el contrato de 

referencia y la importancia del miemo, funcionan en diver-

eos aepectos. De acuerdo con eea indicaci6n, el contrato -

colectivo constituye, por una parte, el medio para concre

tizar laa disposiciones del derecho del trabajo, las cua--

lea deecienden del terreno abstracto, en cuanto son normas 

legales, al terreno concreto delimitado en el contenido de 

aquel contrato. Por otra parte, tiene este contrato como -

finalidad, el mejorar en beneficio de loe trabajadores el. 

derecho establecido en las disposiciones legales, f inali--

dad que lo convierte en mecanismo de progreso para quienes 

prestan su energ!a de trabajo. La naturaleza variante de -

las condiciones econ6micas del medio en que se vive, impo-

ne la necesidad de amoldar las condicioaa de trabajo a la-

constante transformaci6n de aquellas condiciorles, y ante -

la insuficiencia de la Ley, que por su lentitud, no resul-

ta el medio adecuado para efectuar ese amoldamiento, surge 
1 
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el contrato colectivo como instrumento eficaz a la reali--

zaci6n de aquel efecto, ya que f'cilmente ee amolda a lae-

necesidades del momento, dado que basta la voluntad de em

baa partea para la modificaci6n de su contenido. 

Finalmente, el contrato colectivo vie

ne a ser el complemento necesario de la aeociaci6n profe-

eional, en raz6n de que las finalidades principales de ta

ta, se llevan al cabo al travte de aqutl. 

Bl Licenciado J. Jea6a Caetorena< 20 >,_ 
al referirse a la importancia del contrato colectivo dice& 

" siguen considerlndoee las c.l&usulae que eatablecen lae -

condiciones de trabaio, como la parte medular del contrato 

colectivo. Por mle que se transforme la inetituci6n, ese -

n6cleo de eepecificacionea, seguir& representando para el-

conglomerado obrero, el beneficio mis grande, m&e inmedia

to y mla perceptible del contrato colectivo". Huelga cual

quier coment:ario al p&rrafo tranecri to por la claridad coa 

que estl concebido. 

(20) CASTORBNA, J. Jea6s. "Tratado de Derecho Obrero",Ntx!, 
co, D. ~. p, 659 • 
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Aun ~upndo a3eno al anAlisis de la estructu-

ra del contrato colectivo de trabajo, el termino de esta -

t'igura, por los intentos reali<e:ados para Val'iarlo, merece-

en vista de la circunstancia apuntada, fol'mulal' en torno a 

~luna breve considel'acino. 

El.!e-mpleo de la locuci6n, contrato colectivo 

de trabajo, ~ist6ricamen~e es explicable. Advino esta ine-

tituci6n en el si¡lo XIX dentro de la 6rbita del derecho 

civil, cuya doc.trina etA •ea época afirmaba, como fuentes 

funda.111enta.J..4ts de las oblig•c.;io1;1.e.e, el Contrato y la Ley. 

De esta ftgura, se dijo, que era producto de un acuerdo de 

voluntades entre on empresario y un grupo de trabajadores. 

Por tanto, al presentarse como un acuerdo de volu~tades se 

afirm6 que la fuente de las obligaciones asumidas, era un-

contrato, porque de otra mel'ft'a no podrlan producir~e loe -

efectos. 

ijl t&rmino colectivo se emple6 por reflejo -

de la part1cipaci6n de una colectividad humana del lado de 

los trabajadores. 

De lo expuesto se concluye que el término,--

Contrato Colectivo de Tl'abajo, en el origen de esta instit~ 

ci.611 fu@ necesario. 
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No obstante la &«plicaci6n hist6rica, 

han sido varios los intentos para variar aquel término. Se 

afirma, con suficientes razone& téonicap, que actualmente-

es inadecuado. 

Asi, el Licenciado Maximiliano Camiro( 2l) 

al ocuparse del término en cuesti6n, recoae la opini6n de-

A. Rouast, quien expresa: "···se ha dicho muchas veces 

y lo repetiremos aqui, el término Cont~ato Colectivo de 

Trabajo, ha sido muy mal escogido, porque su laconismo 

puede inducir a error ••• " El tratadista mexicano Mario 

de la Cueva( 22 l, a eu vez indica que el profesor francés -

Le6n Duguit sostuvo que era urgente, a prop6aito de la CO!!. 

cepci6n del llamado Contrato Colectivo de Trabajo, variar-

su denominaci6n para substituirla por la de convenci6n co-

lectiva de trabajo. 

La especial estructura de la legislaci6n 

en España, determin6 que los tratadistas de ese Pa!s em---

plearan, seg6n la instituci6n juridica considerada, diver-

sas denominaciones. Se refieren, por tanto, a: Pactos Co--

lectivos de Condiciones de Trabajo, Bases Convencionales -

Plurales de Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo y Bases de 

(21) CAMIRO, Maximiliano, "Ensayo Sobre el Contrato Colec
tivo de Trabajo, México,D.P., p. 22. 

(22) Ob. Cit. Tomo II, p. 467. 
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los Jurados Mixtos del Trabajo. 

Bn el Derecho Mexicano, el dnico intento

para modificar aquel t6rmino, pero referido al contrato C.2, 

lectivo obligatorio, se registr6 en las denominadas tari--

fas m!nimas de la Industria Textil y en la convenci6n co--

lectiva de trabajo y Tarifas M!nimas de aplicaci6n en la -

Repdblica, para las FAbri~as de Hilados y Tejidos, de 191~ 

y 19241 respectivamente. 

La divulgaci6n del término contrato cole~ 

tivo de Trabajo y su inclusi6n en la Ley Federal del Trab~ 

jo y en leyes anteriores a ésta, obliga, especialmente en

M6xico, a utilizar aquel término. 

Bn favor de su empleo se pronuncia el di!. 

tinguido profesor de la Facultad de Derecho de la Univerai 

dad Nacional Aut6noma de México, Licenciado Rodolfo Cepeda 

Villarrea1<~ 3 J al expresar: "••ª pesar de la sobrada raz6n 

que asiste a la critica creo conveniente que 1 por la raz6n 

pr6ctica de facilitar la inteligencia y comprensi6n de las 

exposiciones, debemos adoptar la denominaciOn de "Contrato 

Colectivo de Trabajo", pol' ser aceptada por nuestra Ley y-

eu nuescro medio •• ~ 

(23) CEP~DA VILl.ARREAL, Rodolfo, "Segundo Curso de Derecho 
del tr.e.ba:Jt11''• México, D.F., 19601 p. 4 
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I.- AUTORES DEL CONTRATO COLECtIVO. 

El recorrido de la legislaci6n extranjera -

demuestra, que en las viejas leyes de Alemania, Estados --

Unidos, Inglaterra y Francia, se admitieron contratos co--

lectivos celebrados, del lado de los trabajadores, por gr~ 

pos carentes de personalidad jur!dica. Ejemplo de ello, la 

Ley Francesa de 25 de marzo de 1919. 

En el derecho mexicano, de la definici6n --

proporcionada en el articulo 42 de la Ley Federal del T1·a-

bajo se deriva que el contrato colectivo, del lado obrero, 

puede 6nicamente celebrarse por una asociaci6n profesio---

nal. 

La soluci6n del legislador mexicano, evi---

dentemente es justificada. La doctrina del derecho civil -

sobre el contrato colectivo, dispuso, que podia celebrarse, 

de parte de los trabajadores, por un grupo o por unaasoci!. 

ci6n con personalidad jur!dica. 

El profesor belga, Charlee de Visc~et cita -
do por De la Cueva( 24 ), afirm6 insistentemente que el con-

trato colectivo s6lo cobraba autoridad al trav~s de una -

(24) Ob, Cit., Tomo II. p. 485. 
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asociación profesional. Para apoyar su afirmación, indicó, 

que la intervención de un grupo carente de personalidad j~ 

ridica en la celebración de un contrato colectivo, se re-

solvia, del análisis del efectó creado, en una serie de --

disposiciones comunes a contratos individuales, 6 en otras 

palabras s6lo se producen relaciones individuales, sin que 

haya sujeto propio de los derechos y obligaciones estable-

cidos en el Contrato Colectivo pretendido. Para evitar ---

ésto, es necesario que adquiera vida jur!dica, y ello s6lo 
~ 

se logra cuando se celebra con una o varias asociaciones -

obreras revestidas de personalidad juridica y por tanto, -

sujetos de derechos y obligaciones capaces de.reclamar su-

cumplimiento. 

En cambio, la disposición legal citada,-

permite en México que el otro autor del contrato colectivo 

sen uno o varios patronos o uno o varios sindicatos patro-

nales. En cuanto a este autor 1 en las viejas legislaciones 

de España e Italia se exigía la intervención de un aindie& 

to patronal. Esta exigencia se fundaba en el ámbito de ---

aplicación del contrato colectivo pues sus cláusulas ha---

brian de aplicarse a todos los patronos de la categoria --

profesional o de la delimitación territorial .. 

La capacidad de la asociación profesional 
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obrera,-a quien pertenece la facultad de celebrar el con-

trato colectivo, deriva, aeg4n la legielaci6n laboral de -

México, del cumplimiento de loa requisitos, tanto de cone

tituci6n, como de registro. Bate cumplimiento determina -

que el sindicato obrero adquiera vida jur!dica. Bea capac,!_ 

dad, que podr!a denominarse capacidad de derecho del trab!. 

jo, comprende la capacidad de repreeentaci6n de los inter.!. 

sea colectivos e individuales de aue miembros, de contrat!. 

ciOn colectiva y de acci6n procesal. 

CueetiOn paralela a la capacidad del aindi-

cato obr.ero, ea la relativa a la representaciOn legal del-

mismo. Bn relaciOn a ella el art!culo 460 de la Ley Pede--

ral del Trabajo dispone que: "Salvo disposiciOn especial -

de los estatutos, la repres~ntaciOn del sindicato serA 

ejercida por el presidente de su directiva o comité, o por. 

la persona que aquélla o éste designen". Por otra parte, -

el articulo 44 del ordenamiento legal indicado establece 

que: " ••• Loa representantes del sindicato justificarán au-

personalidad para celebrar el contrato colectivo, por me--

dio de sus estatutos o por el acta de la asamblea que as!-

lo haya acordado •• " Este 6ltimo precepto, por la formali--

dad imperativa que contiene, serA el aplicable, cuando se-

trate de determinar la representaci6n para celebrar el con 
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trato colectivo. Se refiere el otro precepto citado a la -

capacidad procesal o representaci6n en juicio o fuera de -

éste, que no comprende la facultad de celebrar aquel con--

trato. 

Si intervienen en la celebraci6n del co~ 

trato colectivo uno o varios patronos, actuando individua! 

mente, la repreeentaci6n se acredttar6, ee¡6n el articulo-

44 citado, conforme al Derecho com6n. Cuando lo celebren -

uno o varios sindicatos patronales, ee juetificar6 la re-

presentaci6n de acuerdo con ei precepto referido. 

Bl principio de la sindicaci6n plural --

contemplado del lado de loe trabajadores, se¡6n e~pone De

la Cueva< 25 ), permite, siempre que ee cumplan ciertos re--

quieitos, la formaci6n de varios sindicatos en la misma --

regi6n 1 empresa o industria. Aceptado este principio por -

la Legislaci6n del Trabajo mexicana, se plantea la cues---

ti6n relativa a determinar qué sindicato tiene derecho a -

celebrar el contrato colectivo. 

La eoluci6n a ello la apunta el articulo 

43 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual también encue~ 

(25) ldem, p. 633. 
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tra eu apoyo el principio enunciado. Bate precepto prevé 

doe bip6teeie: e•preea en la que existen vario• áindica

toe formado• por trabajadore• de varia• profeeionee, of! 

cioe o eepecialidadee y empreea en 1a que, por la indole 

de 111~• actividades, exieten sindicato• que repreeenten a 

cada una de las diferente• profeeionee. Como factor de 

terminante prevalece, en la primera, el criterio de las-

mayor1aa y en la segunda, el de la repreeentaci6n profe

sional •. 

Si la controversia en torno al derecho pa

ra celebrar el contrato colectivo se establece entre si! 

dicatoa de empresa¡ entre sindicatoe de industria; entre 

éstos y aquéllos; o, entre un sindicato de empresa y un

sindicato de industria, ae reeolverl aplicando el crite

rio de laa mayor!as. Al sindicato que cuente con la may~ 

ria de trabajadores de la negociaci6n, le corresponde el 

derecho a celebrar aquél contrato. También se aplicara -

este criterio para resolver la disputa entre sindicatos-

gremiales que agrupen a todos loa trabajadores de un mi~ 

mo oficio. Bntoncea el contrato colectivo se celebrar& -

con el mayoritario, 

Bn cambio• ei la controversia se plantea -

.,_';,.;.; 

,. 

'" 
1 



entre un sindicato de empresa y un sindicato gremial, --

éste tiene derecho a celebrar contrato colectivo reepec-

to a loe miembros de la profesi6n representada en el ei!!, 

dicato: y el de empresa, a su vez, el derecho de celebra!. 

lo para loe demle trabajadores de la negociaci6n que no

formen parte de aquella profeei6n. Bn la concluei6n1 op~ 

ra el criterio de la repreeentaci6n profesional en cuanto 

protege el interés del sindicato gremial. 

Cuando en la empresa concurre un sindicato 

por cada profesi6n, el contrato colectivo deberl cele---

brarse con el conjunto de loe sindicatos que represente-

a cada una de las profesiones, siempre que éstos ee pon-

gan de acuerdo entre si. De no lograrse el acuerdo, el -

sindicato correspondiente a cada profesi6n celebrar& un-

contrato colectivo. Esta soluci6n se inspira en el cri--

terio de la representaci6n profesional y se deriva del -

articulo 43 de la Ley. 

Puede darse el caso de que un sindicato de 

industria o de empresa, que pugne con un sindicato gre~ 

mia~, cuente con obreros de la misma profesi6n de aque--

llos que agremia el 6ltimo. La soluci6n a este problema, 

la indica J. Jes6s Castorena( 26 ), que fundAndose en el -

(26) Ob. Cit. p. 723. 
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criterio de las mayor!as. dice: " •• si el sindicato de --

empresa o de industria tiene mayor n6mero de loe traba-

jadoree del oficio que preetan eue eervicioe a la neso-

ciaci6n, que el que auma el profeeional, ae pierde para -

6ete el derecho de obtener el contrato colectivo; no ai

la mayor!a correaponde,al aesundo, puea entonces coneer-

va y puede ejer.citar ese derecho ••• " 

Otra cueeti6n ee la que ofrece la determi-

naci6n del sindicato titular del contrato colectivo,pro• 

blema que se conoce, también, como el de la titularidad

del contrato colectivo. Un ~ambio de mayor!aa en relaci6n 

al sindicato contratante provocaría esa cuesti6n. 

En efecto, puede suceder que un sindicato, 

al momento de celebrar el contrato colectivo sea mayori-

tario, pero transcurrido cierto tiempo, otro sindicato ... 

cuente con mayor n6mero de trabajadores que aqu~l. 

La controversia se resuelve considerando -

las reglas aplicables a la celebraci6n del contrato co--

lectivo. De ello deriva que el titular del contrato co--

lectivo no es, necesariamente, quien lo celebr6, sino el 

sindicato mayoritario. be no ser asl, una minor.!a que se 
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apresur6 a asociarse, regir!a eternamente las condicio--

nee de trabajo de una mayor!a también agrupada. Bl de-~-

recho del trabajo exige que la representaci6n de loe tr!. 

bajadores radique en la mayor!a. 

Il .- FORMAS DE ADVENIMIENTO A LA VIDA JURIDICA.: 

DBL CONTRATO CQ.L'BCTIVO. 

La libertad e igualdad de las fuerzas aoci&. 

lee, postuladas como principios por el régimen individu!. 

lista y liberal, determinaron la independencia de aque~~ 

llae fuerzas frente al Estado y la imposibilidad de imp~ 

ner al patr6n la celebraci6n del contrato colectivo. B•-

te en todo caso, debla surgir de un acuerdo entre loa --

factores de la producci6n. 

Bl derecho mexicano del trabajo rompi6 ---

esas ideas, Bl principio de la igualdad de salario obli-

g6 al legislador a establecer loe medios necesarios para 

hacerlo efectivo. Bl contrato colectivo reault6 sP~ el -

medio adecuado.Tampoco era posible dejar su celebraci6n-

al arbitrio del empresario; hab!a entonces que imponerle 

la obligaci6n de celebrarlo. 

El primer pArrafo del articulo 43 de la --· 

tf. 
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Ley dice: 11 •• Todo pa tr6n que emplee traba jadoree per ten!. 

cientes a un sindicato, tendr& obligaci6n de celebrar --

con ~ate, cuando lo solicite, un contrato colectivo •••• 11 

Bl precepto produjo un cambio trascedental en cuanto al-

origen de las relaciones colectivas de trabaja. Devino 

obligatocia la celebraci6n del contrato colectivo para 

el empresario, pero no ea obligatorio determinado conte-

nido. 

De lo dispuesto en la Ley Federal del Tra-

bajo, ae desprenden dos formas o procedimientos para el-

advenimiento a la vida jur!dica del contrato ai.ectivo --

de trabajo: la formaci6n voluntaria y el establecimiento 

impositivo mediante sentencia colectiva que pronuncie la 

autoridad. 

La primera de esas formas deriva de loe ~!. 

t!culos 42 y 43 de la Ley. Bl empresario puede de manera 

voluntaria otorgar con la asociaci6n profesional el con-

trato colectivo. Esta forma constituye la manera natural 

de celebraci6n del contrato colectivo, en cuanto a que -

descansa en el simple acuerdo e'ntre trabajadores y patr.2, 

nos, No obstante las circunstancias derivadas del ejerc:!_ 

cio del derecho de huelga, el contrato colectivo que pa-
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ra ponerle fin se celebre, se reduce en cuanto a su ad-

venimiento, a la formaci6n voluntaria indicada¡ la volu.!!. 

tad de trabajadores y patronos determina, en dltima ins-

tancia, el contrato colectivo, 

La segunda forma o procedimiento opera ---

cuando las partee no se ponen de acuerdo para celebrar -

el contrato colectivo, Deriva del articulo 5'70 de la Ley, 

Bate precepto autoriza a los sindicatos, ante la ne¡ativa 

del empresario, el ejercicio de las acciones que tiendan 

al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo, Su!, 

ge el conflicto colectivo de naturaleza econ6mica que --

culmina en el laudo o sentencia colectiva, fijAndose en-

ésta, por las autoridades de trabajo, las clAusulas del-

contrato colectivo. 

Podr!a argumentarse, mediante una interpr~ 

taci6n gramatical, que el articulo 570 de la Lef, conce-

de a los patronos y trabajadores iguales acciones, Tal -

interpretaci6n es inoperante, Los trabajadores no estAn-

obligados a celebrar contrato colect·ivo, ni los patronos 

tienen derecho para exigir su celebraci6n. La ausencia -

de este derecho, cuya existencia supone el ejercicio de-

toda acei6n, determinar!a la improcedencia de la que 
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plantearan loe patronos para obtener la celebraci6n del-

contrato colectivo. Ademas, loe derechos aon concedidos• 

por las norma~ sustantivas, no por las adj~tivas, Cierto 

ea que el articulo 570, otorga al empresario acci6n para 

obtener nuevas condiciones de trabago cuando la norma --

sustantiva toncede el derecho. 

Bl Licenciado R~dolfo Cepeda Villarreal(~!) 

desputa de enunciar, de manera interrogante, la falaa de 

acuerdo entre las partea para celebrar el contrato cole!:., 

tivo, expreaa: "• .Bntonces surge la controversia, surge• 

el conflicto colectivo de naturaleza econ6mica que ten--

drA que resolver la autoridad competente& procurando pr!_ 

mero, rehacer la voluntad de las partea para que· lleauen 

a un acuerdo sobre láa eatipulacionea que deben p•ctarae 

en el contrato colectivo. Bate eaf.uerzo de la autoridad-

competente tratando de rehacer la voluntad r solucionar• 

el conflicto, se lleva a efec tq en el per!o.do ·concilia t.2_ 

rio; y s6lo en el caso en que no loare solucionat .. el -

conflicto mediante ea.te esfuerzo, la autor.id.ad· ·leaal -

competente tendrl que aubatituir la voluntad faltante -

en. las partea para lle¡ar a un acuerdo .aobre la• eatipu-

lacionee que deben pactar~e ·en el contrato coJ.ectivo,-

pronunciando un laddo que reci·be .el noabrtt de •entenciao. 

( 2'7) Ob. Ci t • p • 83, 
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o laudo colectiYo ••• " 

111.-CARACTBRBS DBL CONTRATO COLECTIVO. 

Bl Contrato Colectivo como unidad, supone-

la existencia de algunos caracteres que contribuyen para 

determinarle, en ~l derecho mexicano, una fisonom!a pro-

pia. Funcionan o valen en la legielaci6n mexicana. Su -

aplicaci6n a otros patees estA condicionada a la vigen--

cia de principios jur!dicos anAlogoe. 

De la definici6n que del contrato colecti-

vo proporciona el articulo 42 de la Ley, se desprenden 

los siguientes caracteres o aaneras de ser del mismo: 

1).- Be un contrato normativo por cuanto -

establece las condiciones generales aeg6n las cuales de-

ben prestarse loa servicios. Esas condiciones pasan a --

formar parte del contenido de loa contratos individuales 

de trabajo. Bl contrato colectivo constituye una norma--

aplicable en la empresa a todos loa trabajadores que pr~e 

ten sus eervicios en la misma. Sin embargo, aeg6n el ar-. 

t!culo 48 de la Ley, ee podrA exceptuar de esa aplicabi· 

lidad a las personas que deaempe~en puestos de direcciOn 

y de inspecci~n de las laborea, as! como a loe empleados 
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de confianza en tcabajos personales del patr6n, dentro -

de la empresa. 

2) P Es un contrato ~iri~lagmAtico si de --

él se derivan der&.chue y obligaciones concretas para am-

' bas partea. ~jemplo de ello: 

La cllueula que obliga al empresario a se-

parar a un trabajador cuando éste deje de pertenecer al-

SindiQato y la que fije las sanciones para la parte que-

viole las estipulaciones de aquel contrato. 

3),- Be un contrato profesional. Tiende --

a regular lo.,a intere.ees colectivos profesionales repre-

sentados, respectivamente, en la asociaci6n de trabajad,2_ 

re·e en el patr6n o agrupaci6n patronal. Por tanto, el --

contrato colectivo establece el equilibrio entre loa dos 

factores sociales, armonizando loe intereses del trabajo 

con los del capital. 

Bn torno a los caracteres del contrato co

lectivo, Mario de la Cueva{~S), desarrolla un ampl!simo-

estudio. Refiere esos caracteres, unos al contrato cole~ 

(~8) Ob. Cit. Tomo II, P• 560. 
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tivo considerado en s! mismo y los denomina caracteres-

generales de este contrato, otros, al elemento normati-

vo llamAndolos caracteres especiales de dicho contrato. 

En los primeros menciona: La intervenci6n 

necesaria del sindicato obrero en la celebraci6n del CO.!!, 

trato colectivo; la obligaci6n q.ie tiene el empresario -

de celebrarlo¡ Y• las maneras por las que adquiere vida 

jur!dica el contrato colectivo. A estos caracteres se -

hizo menci6n anteriormente, pero sin considerarlos como 

tales. Sin embargo, el comentario realizado, para no i.!!_ 

currir en repeticiones in6tiles. es aplicable a este t.! 

ma. 

Bn los caracteres especiales del elemento 

normativo comprende: lo.La aplicabilidad del contrato 

colectivo a todos los trabajadores de la negociaci6n: 

20.- La inmediatez o vigencia automltica del contrato -

colectiv""'S 3o.- La inderogabilidad o vigencia incondici,2_ 

nada del contrato colectivo; y 4o.- La minuciosidad del 

contrato colectivo. 

En cuanto al .primero de los caracteres c!, 
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tados señaia: (29 },, •• El contrato colectivo europeo re--

gia para los miembros de la asociaci6n profesional que

lo pact6, el nuestro (contrato colectivo mexicano) vale 

para todos los trabajadores de la empresa o empresas --

que abarca; aquél era un contrato para la asociaci6n, -

éste es un contrato para la empresa .. " Invoca para fun-

dar la conclusi6n el primer párrafo del articulo 48 de-

la Ley. Bae párrafo dispone: " .. Las estipulaciones del-
1 

con trato colee tivo se extiende.P a todas las personas --

que trabajen en la empresa, a6n cuando no sean miembros 

del sindicato que lo haya celebrado ... ". 

El fundamento constitucional de ese pre--

cepto y por tanto del carácter apuntado, se encuentra -

en el principio de la igualdad de salario •. (fracción --

VII del Apartado "A" del articulo 123 Consti.tucional) .-

Este no regia en la legislación extranjera. El derecho-

mexicano sinti6 la necesidad de realizarlo; para ello -

el legislador consider6 que habr!a que extender el con-

trato colectivo a todos los trabajadores de la misma e~ 

presa que se· encontraran en igualdad de condiciones. 

(29) Idem, p. 565, 
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En la e~tenái6n del contrato colect! 

vo tuvo en cuenta la Ley~ el ~espeto de loe derechos -

e intereses legitimamente adquiridos. Bl interés cole~ 

tivo debe coordinarse con el individual, lo que elimi-

na la subordinaci6n caprichosa de cualquiera de ellos. 

Este prop6aito qued6 expresado en loa articulo• 43 y -

49 de la Ley. Establece el primel'O que el contrato co-

lectivo ",,.no podrl concertarse en condic~ones menos-

favorables para los trabajadores, que las contenidas -

en contratos en vigor dentro de la prapia empreaa ••• ". 

Y el segundo que: " ••• La clluaula por virtud de la ---

cual el patr6n ee obli¡ue a DO ad•itir como trabajado-

res sino a quienes eet6n aindicalizadoa, ea licita en-

loa contratos colectivo• de trabajo. Bata clluaula y -

cualesquiera otras que eatablezcan privilegios en fa--

vor de loe sindicalizadoa, no podrln aplicarse en per-

juicio de loe trabajadores que no formen parte del ai~ 

~icato contratante y que ya presten eua aervicioa en -

la empresa en el mo•ento de celebrarae el contrato •• ". 

Reepecio al ae¡undo de loa caracterea 

apuntados, el au~r citado dice: (:JO)" •• Una vez celebra-

(30,) ·1 .. 111. p. 568. 
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do el contrato colectivo, produce efectos inmediatos 

o automAticos sobre las relaciones individuales de tra

ba jo, quiere decir, las clAusulas del contrato colecti

vo pasan, de pleno derecho y sin necesidad de ningdn -

acto jur!dico adicionul a formar parte de los contratos 

individu~l~s· dé trabajo, o bien, el contenido de los -

contratos individuales queda modificado o ajustado al -

conteriido del contrato colectivo •• " 

A pesar de que esta caracter!stica -

no estA expre~a~ente seüalada en la Ley, su existencia, 

sin embargo, puede fundarse en lo que dispone aquélla -

en los art!culoe 17 1 42 y 45. Bl segundo de ellos pre-

vé que el contrato colectivo tiene por objeto estable-

cer· las condi~iones conforme a las cuales debe prestar

se el trabajo. Este no puede ser otro que el referido -

en el articulo 17. Bl tercer precepto dispone que el -

contrato colectivo surtir! efectos legales a partir --

del d!a en que q~ede depositado ante la Junta de Conci

liaciOn y Arbiti'aje. La fecha del depOsito determina -

que a partir de ese momento puede exigirse su cumpli--

miento, y, por tanto, exigirse el ajuste de los contra

tos individuales al contenido del contrato colectivo. 

Por lo que hace al carActer apuntado-
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en tercer término, el autor indicado expone( 3l)"• .Tam-

poco se enc.uentl'a en la Ley precepto alguno acerca de-

la inderogabilidad o vigencia incondicionada del con--

trato colectivo de trabajo, pero no puede existir duda 

sobre la regla. Bl principio es corriente en el dere-

cho ex.tranjero y la mayor!a de las legislaciones, Pra.a 

cia ia primera, contiene 1;.~ precepto expreso •• •" 

Loa tratadistas de derecho civil de-

principios de siglo ae esforzaron para fundar la inder! 

gabilidad del contenido del contrato colectivo. Bn el-

der~cho mexicano del trabajo, la base de la caracter!~ 

tica anotada ea posible encontrarla en el art!culo 48-

de la Ley~ Este precepto dispone en eu primera parte 

que: 11 •• lae estipulaciones del contrato colectivo se 

extienden a todas las personas que trabajen en la empr~ 

ea, a6n cuando no sean miembros del sindicato que lo -

haya alebrado •• " Lo Cf\teg6rico del mandato legal pare• 

ce que no permite derogaci6n alguna e indica la vigen-

cia incondicionada de las estipulaciones del contrato-

colec·tivo. Afirmar lo opuesto, es contrario a la esen-

cia y fines del contrato colectivo. Conduce ademas, a 

negar au validez. 

(31) Idem. p. 568. 
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En relaci6n con el 6ltimo carActer,-

el autor citado (32) expresa: " •• La doctrina italiana-

distingui6 entre contrato colectivo de trabajo y con--

trato tipo: El contrato colectivo es la instituci6n --

que fija normas generales y abstractas que deberAn in-

dividualizarse en los contratos singulares de trabajo. 

El contrato tipo a diferencia de aqu&l, contiene las--

clAusulas individualizadas de los contratos singulares 

de trabajo, de tal manera que, en 6l~ima instancia, es 

la suma de los contratos individuales •• " 

De lo que caracteriza a cada uno de

esos contratos, deriva, dice De la Cueva< 33} 11 ••• Una -

consecuencia importante: Cuando se c~leb.ra un contrato 

colectivo, es necesario, en ocasi6n de cada contrato -

individual de trabajo, individualizar las normas gene-

ralee y abstractas; pero, si lo que se tiene a la vis-

ta es un contrato tipo, lo 6nico que falta es iniciar-

la prestaci6n del servicio, pues todas las clAusulas • 

del contrato individual de trabajo se encuentran per--

fec tamente delimita das •• " 

Comparando esos contr;iatos con el co! 

trato colectivo mexicano, se advierte que éste se ase-

(32) .- Idem. p. 569. 
(33).- ldem. p. 569. 
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meja al denominado contrato tipo. Bea semejanza radica 

en la minuciosidad del contenido. Bata caracter!stica-

en el contrato mexicano excluye la necesidad de indiv!_ 

dualizar en loe contratos individuales, en raz6n de --

que ya lo estAn, las normas que aquél contiene. A estas 

normas, en cuanto son un conjunto de tipos, deben aco-

modarse loe contratos individua le.e. 

IV.- BL CONTBNIDO DBL CONTRATO COLBCTIVO DE TRABAJO. 

La materia del contrato colectivo o ... 

la serie de clAusulas que contiene o lo integran, con!. 

tituyen el contenido de este contrato. La doctrina ex-

tranjera elabor6 interesantes estudios en torno al CO!!, 

tenido del contrato colectivo. Ello obliga a referirse 

a la doctrina de loe principales tratadistas que se -• 

ocuparon de tal cuesti6n. 

Philipp Lotmar, citado por De la Cu!, 

va< 34 >, exprea6 que tres grupos de normas integran el-

contrato colectivo. Al primer grupo se refiri6 con el-

nombre de "disposiciones transitorias" y en él compre!. 

di6 a aquellas clAueulas que se conciertan con motivo-

(34) Idem. p. 593. 



¡ 

\ 
1 

• 

87 

de un contrato colectivo. Como objeto de ellas señaló, 

la terminaciOn de una huelga o paro, la eliminaciOn 

de un boicot realizado por cualquiera de las partes, 

la reinstalación de trabajadores despedidos y las rel,!. 

tivas a otras circunstancias. En el segundo grupo que-

denominO "disposiciones que se refieren al contrato c2 

lectivo de trabajo considerado en s! mismo", aludi61 -

con el propósito de caracterizarlas, a las normas rel,!. 

tivas a la vida e imperio del contrato colectivo. En -

ellas consideró a las que se refieren al principio, 

duración y terminaciOn del contrato. También citó a 

las normas cuya función sea la de asegurar la efectiv!, 

dad de la institución y a ciertas normas, que, para 

resolver los conflictos que se susciten, establecen la 

constituciOn de comisiones. En el Cltimo grupo, al que 

denominO "normas sobre laa condiciones generales de --

trabajo" mencionó ias normas o condiciones que servi--

rAn de base para la prestación de los servicios. De 

esos grupos 1 dijo, el prim~ro puede no existir, los 

restantes, agregó, forman parte del contenido esencial 

del contrato colectivo; su ausencia determinar!a ,la --

inexistencia de este contrato. El segundo grupo se di~ 

tingue del ~ltlmo en cuanto a que éste es el n6cleo --

y aquél su envoltura. 
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Al comentar el Licenciado Rodolfo C~ 

peda Villarreal( 35 )el contenido del contrato colectivo 

expresa: " ••• La mayor!a de los tratadistas, con Lot---

mar-Reynaud, distinguen las cl4usulas que se refieren-

a las condiciones de trabajo propiamente dichas, y que. 

denominan n6cleo del contrato colectivo, de las cl4us~ 

las que tienen por objeto asegurar en lo posible la -

aplicaci6n del contrato colectivo a las que designan -

la envoltura protectora ••• " Agrega que: "en esta misma 

materia, DE VISSCHER, hace una clasificaci6n m4s deta-

llada y distingue: 1).- Las disposiciones preliminares; 

2).- Las cl4usulas que tienen por objeto directo la -

reglamentaci6n general de las relaciones profesionales; 

3).- Las cl4usulas destinadas a garantizar la ejecu--

ci6n del contrato colectivo; y 1 por dltimo, 4).- Las • 

cláusulas que fijan la duraci6n del contrato colectivo, 

la extensi6n territorial en que surten sus efectos ---

y las condiciones que deben seguirse para la renova---

ci6n de tal contrato ••• " 

Los autores alemanes KASKEL y HUECK

NIPPERDEY, citados por De la Cueva( 36 ), expresaron que 

(35) Ob. Cit, P• 10, 
( 3 6) Ob. Ci t, p • 5 9 5 , 

'-,-c .. :..:,:. 
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el contrato colectivo consta de tres partes: 1).- La envol-

tura, que comprende las reglas relativas a la forma, dura--

ci6n, reviai6n y terminaci6n; 2).- Bl elemento normativo --

formado por el conjunto de normas que tienden a regular loa 

contratos de trabajo, que son, seg6n dijo KASKBL, "todas -

aquellas clAuaulaa que pueden pasar a formar parte del con-

tenido de los contratos de trabajo"¡ 3).- Bl elemento obli-

gatorio, del cual expres6 HUBK-NIPPBRDBY, 11 •• estA conatitu! 

do por las disposiciones que fijan las obligaciones que ---

contrae hacia la otra, cada una de las partea que celebra--

ron el contrato colectivo de trabajo ••• " La primera y ter--

cera parte, agregaron loa autores aludidos, configuran el -

marco que recibe y asegura la efectividad de la segunda. Al 

lado de loa tres, dijeron, es posible la existencia de una-

cuarta parte de ndturaleza accidental u ocasional. 

Bn el derecho mexicano pocos son loa aut,! 

res que se han ocupado del estudio del contenido del contr~ 

to colectivo. La doctrina de quienes se han refeddo a 61, no 

es uniforme, Bn cambio, en este aspecto, la doctrina txtran 

jera, muestra una gran uniformidad. De aua expositores, las 

ideas de KASKBL y HUBK-NIPPBRDBY revelan, con la claridad 

necesaria, el contenido del contrato colectivo. Por ello, 

esas ideas, con alguna modalidad, aervirAn de apoyo para --
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con•iderar el contenido de aquel contrato en el Derecho--

del Trabajo de México. 

De acuerdo con lo dicho, el contrato---

colectivo de trabajo consta de los siguientes elementos;-

1.- La envoltura; 2.- el elemento obligatorio; 3,- el ---

elemento normativo¡ y 4.- las cl4usulas accesorias o eve~ 

tuales. 

El primer elemento, o sea la envoltura, 

comprende las normas relativas al principio, duraci6n, 

revisi6n y terminaci6n del contrato colectivo. También 

se refiere este elemento al imperio de la instituci6n. 

Este aspecto se relaciona con el campo de acci6n de aque-

lla figura, es decir, a la empresa o empresas en que ha--

brd de regir. Ambos aspectos, vida e imperio, constituyen 

la parte externa del contrato colectivo. 

El elemento obligatorio est~ formado -

(36 Bis) por las reglas que, segdn expres6 HUECK-NIPPERDEY , 

"fijan las obligaciones que contrae hacia la otra, cada -

una de las partes que celebraron el contrato colectivo de 

trabajo.V Establecen los derechos y obligaciones que adqui! 

ren sus autores. Como ejemplo, pueden citarse las cldusu-

(36 Bis) Idem. p. 595. 
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~as de exclusi6n y preferencia sindical. 

El elemento normativo se refiere a las-

clAusulas que determinan las condiciones que babrAn de --

regir la prestaci6n individual de los servicios. Son aqu.! 

llas clAusulas de las que dijo KASKBL( 37 >" •• pueden pasar-

a formar parte del contenido de los contratos de trabajo.V 

Fijan la jornada de trabajo, los descansos y vacaciones, .. 

• la intensidad y calidad del trabajo, el monto de loe eai~ 

rios y en general las obligaciones que adquiere el empre .. 

sario para con cada trabajador y las que son a cargo de .. 

cada uno de ellos frente al empresario. 

Por U.timo, el cuarto e1emento se comp.2_ 

ne de ciertas cl4usulae de naturaleza eventual o acciden-

tal que se convienen en ocasi6n de un contrato colectivo 

A este elemento (expresaron loe autores alemanes citados) 

aludi6 LOTMAR en lo que denomin6 dieposiciones transito--

rias. Bn realidad esas clAusulas, por el car!cter indica-

do, no forman parte del contrato colectivo. 

Es posible que la envoltura no conste -
• de manera expresa. Bn esta hip6tesis, las normas legales• 

euplir!an la omisi6n; por lo que el contrato colectivo •• 

(37) DE LA CUEVA, Mario, Ob. cit. P• 595. 
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quedar!a integrado en cuanto a ese elemen~o con las disp~ 

siciones de la Ley, Esta establece en el articulo 45 1 que 

el contrato colectivo producir! efectos ¡~gales desde la-

fecha y hora en que quede depositado por cualquiera de --

las partes. Prevé también, en el articulo 56 1 la revisi6n 

total o parcial de dicho contrato y señala los procedi---

mientos para tal efecto, Determina asimismo, en el art!c~ 

lo 57 1 las causas que producirán su terminaci6n. La nece-

sidad de que se mencione, a6n cuando de manera tAcita, ·-

el campo de acci6n del contrato colectivo, es indiscuti--
1 

ble. No tendria sentido el contrato colectivo celebrado -

para regir en una empresa que no exlste o que no lo ha --

negociado, o que no forman parte del sindicato de patro--

nes que lo celebr6, o que no estA obligada por decreto --

o por Ley a acatarlo. 

TautolOgico es, por su objeto o funci6n, 

afirmar el carActer esencial del elemento normativo, 

Dispone el articulo 47 de la Ley Federal 

del Trabajo, que en el contrato colectivo se fijarAn: 

l.- El monto de los salarios; II.- Las horas de trabajo;-

III.- La intensidad y calidad del trabajo; IV.- Los des--

cansos y vacaciones, y v.- Las demAe estipulaciones que -

convengan las partes. 
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J. Jes6s Castorena( 37 Bi:)al considerar 

el contenido del contrato colectivo seg6n la Ley, clasif!, 

ca, con ba~e en las disposiciones legales las estipulaci~ 

nes que se pactan en un contrato colectivo, en obligato--

rias y potestativas. De las primeras dice que son aquellas 

"que necesariamente, por disposici6n inexcusable de la --

Ley, tienen que hacerse contener en el contrato". Cuenta-

• entre ellas, las relativas al monto de los salarios, ho--

ras de trabajo, la intensidad y calidad de Aste, los des-

cansos y vacaciones, el Ambito de vigencia, el tiempo de-

duraci6n ·o la modalidad a que estA suj~ta la celebraci6n-

del contrato. A las segundas alude cuando expresa " ••• de-

las cuales algunas las indica, directa o indirectamente -

el Legislador.~ Entre ellas menciona la clAusula de excl~ 

si6n, la creaci6n de comisiones mixtas y la designaci6n -

de delegados sindicales para atender cierta clase de pro-

blemas. 

En relaci6n ~.l art.foulo 47 de la Ley, De 

la Cueva( 3S)plantea una interesante cuesti6n, DespuAs ---

d~ estimar que las clAusulas relativa• a las cuatro prim~ 

ras fracciones del citado precep~O son esenciales, agrega 

que: ",.Una vez que las partes se ponen de acuerdo sobre-

( 37 Bis ) Ob, Ci t, p, 677, 

( 38) Ob. Cit, p, 60. 

'~. 
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dichas cláusulas, el contrato colectivo adquiere existen-

cia jur!dica, o mejor, no necesita de otras clAusulas pa-

ra tener existencia jur!dica. Se podr!a afirmar que dichas 

clAusulas a los ojos de la Ley, constituyen el contenido-

in~ispensable del contrato colectivo; si faltan, la inst! 

tuci6n estA incompleta, pero una vez dadas, el contrato -

colectivo, a6n insuficiente en su contenido, estA formal-

mente completo •• "~ Son correctas las consideraciones de--

De l~ Cueva. Bl fundamento de ellas se desprende de la --

exégesis del precepto legal aludido. Sirve de apoyo tam--

bién, el mandato legal que prevé los requisitos formales-

a que est! sujeta la celebraci6n del contrato colectivo.-

Por tanto, convenidas las condiciones de las fracciones -

legales y cumplidos los requisitos de forma, el contrato-

colectivo es completo. 

V.- ESPECIES DBL CONTRATO COLBCTIVO. 

S~g6n se expres6 en pArrafos atrAs, el-

contrato colectivo se caracteriza por ser un contrato 

de empresa; lo que significa que-éus disposiciones se ex-

tiendan a todos los trabajadores que laboren en ella, sst 

vo aquellas personas que segdn el articulo 48 de la Ley,-

de esa extensiOn se ~QdrAn exceptuar. 
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Bsa circunscripci6n del Ambito de vige.!!. 

cia representada por la empresa, delimita la funci6n de -

los beneficios alcanzados en favor de los trabajadores --

con la celebraci6n del contrato colectivo. Bl derecho co-

lectivo del trabajo no agota ah! sus prop6sitos. Por ----

el contrario pretende la unificaci6n nacional de las con

diciones de trabajo. Este objetivo producirA 1 lo que tam-

bién se propone aquél derecho, la igualdad y mejor!a de -

los beneficios para todos los trabajadores, la estabilidad, • • en el nivel referido, de las condiciones de trabajo, la -

unidad de loa trabajadorei de diversas empresas, ligadas-

por un f..actor econ6mico c.om6n y evitar la concurrencia --

desleal entre los empresarios. 

La legislací6n laboral mexicana conscie! 

te de la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo, prete~ 

de alcanzar los prop6aitos enunciados al través d~l contr~ 

'to colectivo obligatorio, llamado también contrato Ley. -
~ 

Este contrato representa un grado mayor en la evoluci6n -

del contrato colectivo de trahajo ordinario. 

La Ley Federal del Trabajo no suminis--

tra un concepto legal del contrato colectivo obligatorio, 
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Unicamente establece en el articulo 58 1 los supuest s o -

requisitos que deben cumplirse para su nacimiento o for--

maciOn. El indicado art!cu1o dispone: " ••• Cuando el con--

trato colectivo haya sido celebrado por las dos ter eras-

partes de los patronos y trabajadores sindica1izado de -

determinada rama de 1a industria y en determinada r giOn, 

serA ob1igatorio para ~odos los patronos y trabajad res 

de la misma rama de la industria en la regiOn indic da, 

si as! se establece por decreto que al efecto expid e1 

Ejecutivo Federal. Cuando el contrato afecte solame te --

a trabajos que se desempeñen en una Entidad Federat·va, el 

Ejecutivo Federal resolverA de acuerdo con el Ejecu ivo 

Local correspondiente ••• " 

Las caracter!sticas que concurren en --

los requisitos cuya satisfacci6n, para el efecto in icado, 

exige. la Ley, permite cla.sificarlos en dos grupos: 1).- -

Requisitos de fondo y 2).- Requisitos de forma. 

Dentro del primer grupo figuran, en pr!, 

mer t~rmino, el hecho de que exista celebrado un e ntrato 

colectivo de trabajo ordinario. En segundo t~rmino, que -

el contrato colectivo haya sido celebrado por las os ---
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terceras partes de los patronos y trabajadores sindicali-

zados de determinada rama de la industria y en determina-

da regi6n. En tercer término, el decreto del Poder Ejecu-

tivo Federal que declare la obligatoriedad del contrato -

colectivo, previa la apreciaci6n que realicl acerca de la 

conveniencia de la declaraci6n respectiva. Estos requisi-

tos se desprenden de lo que prevé el articulo 58 de la --

Ley, 

El segundo grupo comprende los procedi

mientos que deben observarse para obtener· la deilaraci6n-

de obligatoriedad del contrato colectivo. A esos procedi-

miento& hace referencia la Ley en los a~ticulos 59, 60 
1 

61 y 62, La primera etapa del proceso se inicia con la 

demanda de parte legitima. Se entiende por parte, a la 

mayor!a de las dos terceras partes de trabajadores sindi-

calizados y a la mayoria, en igual proporci6n, de patro--

nos de determinada rama de la industria y en determinada-

regi6n. La demanda o solicitud se dirigirA a la Secreta--

ria del Trabajo y Previsi6n Social. Esta instancia des--

carta la posibilidad legal de que el procedimiento se in~ 

cie de oficio por la autoridad correspondiente. Presenta-

da la demanda o solicitud, la Secretaria del Trabajo, de~ 

pués de cerciorarse de que estA satisfecho el requisito -
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de la mayor!a que señala el articulo 58, publicar4 la de-

manda o solicitud en el Diario Oficial de la Federaci6n.-

Esta publicaci6n tiene por objeto dar cumplimiento a la -

garan~ta de audiencia establecida en el articulo 14 cona-

titucional. Dentro de los quince d!as siguientes a la pu-

blicaci6n de la demanda o solicitud, podr! formularse ºP.2. 

sici6n contra la aplicaci6n obligatoria del Contrato Co-

lectivo. Podr! oponerse, cualquier empresa, trabajador o-

grupo de empresarios o trabajadores pertenecientes a la 

profesi6n dentro de la regi6n determinada, y en general 

toda persona que pueda resultar afectada con la declara--

toria de obligatoriedad, quienes deberán expresar las ra-

zones que motiven la oposici6n. 

En la hip6tesis de que no exista oposi-

ci6n, el articulo 61 de la Ley establece que " ••• el contr~ 

to colectivo podr4 ser declarado obligatorio en todo aqu~ 

llo que no se oponga a las leyes de interés pftblico, me--

diante un decreto que al efecto publique el Ejecutivo ---

Federal •••• " 

Para el caso de que se formule oposici6n, 

1 ¡ 

1 
t ¡ 
¡ 
¡ 
! 
~ ¡ 
¡ 

~ 



···'f..·."''" ·'.{ 

··q : ; ~ 
.. ,·-

. '!· "'~. 
j" 

99 

.. ' 
deber& observarse el proceso que determin~ el art!cufi> --
62 de la Ley. '.En ese proceso, la Seer.etaria del Tr·ab~'jo -

, ' 
y Previsi6n Social, . con audiencia de los oposi torea ;Y re-

presentan tes de los signatarios de loe contratos colecti-

vos, quienes gozan del derecho de rendir pruebas y prese.!!. 

tar alegatos, emitir& dictámen sobre la oposici6n, y en -
• 1 {.'-.; 1" 

eu caso, propondrA al Bjecutivó; Federal que h~sa la deRli {',' .. : · : ... ·. , .. . . 

ratoria de obligatoriedad. 
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CAPITULO III 

La revisi6n del Contrato Colectivo en la Ley • 

• 
I.- El articulo 56 de la Ley y fundamento de-

la instituci6n de revisi6n. 

II.- La procedencia de la revisi6n en relaci6n 
al plazo de vigencia del Contrato Colec-
tivo. 

III.- La acci6n de revisi6n y requisitos para -
ejercitarla. 

IV.- La revisi6n del contrato colectivo como -
objeto del derecho de huelga. 

V.- La revisi6n del contrato-ley. 

• 
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I.- EL ARTICULO 56 DE LA LEY Y FUNDAMEN 

TO DE LA INSTITUCION DB REVISION. 

Bl art!cul~ 56 de· la Ley se ocupa de un 

fenómeno propio del derecho del trabajo: ~ revisión ---

del contrato colectivo de trabajo. 

El precepto legal mencionado establece-

que: " •• Todo contrato colectivo, sea por tiempo indefini-

dot por tiempo fijo o para obra determinada. ea revisable 

total o parcialmente cada dos años, a moción de cualquie• 

ra de las partes que lo hayan celebrado ••• " 

De este precepto se deriva la facultad-

que tienen cualquiera de los autores del pacto colectivo, 

para solicitar eu revisión, cuando haya transcurrido el -

plazo de vigencia que el propio articulo señala, con 

independencia de la condiciOn o término a que esté suje--

to el contrato colectivo. Con ello la Ley sanciona la ---

revisi6n obligatoria del contrato colectivo. 

Bl f enOmeno de la revisión puede realiza~ 
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se en cualquier tiempo por voluntad de las dos partes. 

Nadr les impide ponerse de acuerdo en la revisi6n de--

aquel contrato. La revisi6n obligatoria representa un-

fen6meno necesario en la 1voluci6n del derecho del tr!. 

bajo. Siendo obligatorio el contrato colectivo, su r~ 

visi6n tendrl que ser tambi~n, por adecuaci6n, obliga-

toria. 

Bl fundamento de la revisi6n radica en --

la alteraci6n que sufren, por el transcurso del tiempo, 

las condiciones econ6micas generales de la sociedad Y• 

particulares de la empresa. Por otra parte, y en rela-

ci6n con ello, el contrato colectivo expresa, en un 

momento dado, el equilibrio de loe intereses de loe 

factores de la producci6n. Para conseguir ese equili--

brio deben considerarse las condiciones econ6micaa im-

perantee en la empresa y las reinantes en el med.io ex-

terior. Cuando por el transcurso del tiempo ae alteren 

esas condicionee econ6micáe, ae rompe,el equilibrio -

de loe intereses que se habla conseguido con el con---

trato colectivo. Seta situaci6n motiva la necesidad de 

ajuetar el contenido del contrato colectivo a las nue-

vaa exiaenciaa econ6micas para reetaurár el rompimien-
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to· del equilibrio. Bate resultado se obtiene mediante .. 

la revisi6n del contrato colectivo. 

Segdn se dijo, el empresario tiene la 

obligaci6n de celebrar con el sindicato, cuando éste lo 

solicite, el contrato colectivo. Beta obligaci6n ademAs 

implica la de revisarlo al transcurrir el término que-

prevé el articulo 56 de la Ley, De ello ee deriva la-

facultad que tiene el sindicato para pedir la reviei6n 

de aquel contrato. Beta facultad también le correspon-

de al empresario, a6n cuando no tenga el derecho de --

exigir la celebraci6n del contrato colectivo. Aquella-

facultad se la otorga el articulo 56 citado. 

J. Jesde Castorena< 39 !a1 referirse a loa-

motivos de la revisi6n,expresa: ", •• la experiencia ha-

observado que no hay nada mis variable como las condi-

ciones econ6micas de la sociedad en general y como ---

en las condicionea econ6micas particulares de una e~ 

presa constantemente se estln produciendo alteraciones, 

unas buscadas .intencionalmente, otrae que son el refl,!. 

(39) Ob. cit, p. 751. 



103 

jo de las adoptadas respecto de otros problemas, el --

legislador ha considerado que las variaciones econ6mi-

cas suelen y pueden determinar, en un momento dado, --

el rompimiento del equilibrio entre las;partes y en---

tonces siguiendo el pensamiento y la intenci6n de és--

tas, adopta la instituci6n de revisi6n 1 para ajustar--

el régimen de equilibrio a las alteraciones que hayan-

podido producirse, bien en la empresa, bien en .el me--

dio econ6mico general •.• ". 

II.- LA PROCEDENCIA DE LA REVISION EN 

RELACION AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO. 

De acuerdo con el articulo 55 de la -

Ley, el contrato colectivo de trabajo puede celebrarse: 

I.- Por tiempo indefinido; II.- Por tiempo fijo; y ---

III.- Para obra determinada. 

A6n cuando la Ley previ6 la duración--

del contrato colectivo en los términos indicados, no o! 

vidO establecer un plazo mAximo de duraci6n, considera.!!_ 

do el cambio de las condiciones econ6micas en que fué -

celebrado aquel contrato. Ese plazo mAximo de duraci6n-
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se desprende del art!culo 56 de la Ley, en cuanto dis--

pone que todo contrato colectivo, sea por tiempo indefi

nido, por tiempo fijo o para obra determinada, es revis~ 

ble total o parcialmente cada dos afios, a moci6n de cua! 

quiera de las partes que lo hayan celebrado. Ello no ex

cluye que la revisi6n obligatoria pueda solicitarse al -

concluir el plazo de duraci6n que se hubiere convenido,

cuando éste sea menor al plazo máximo de vigencia. Tamp~ 

co elimina la revisi6n del contrato colectivo en cual--

quier tiempo por acuerdo libre de sus autores. 

De lo expuesto se concluye que la revi

si6n obligatoria procede dnicamente al transcurrir dos -

afios de su vigencia, plazo mAximo de duraci6n, o al con-

cluir el plazo menor que se hubiere pactado. 

Cuesti6n interesante que se ha planteado, 

es la relativa a determinar qué acontece cuando no se --

solicita la revisi6n del contrato colectivo, una vez ---

transcurrido el plazo de dos afios que prevé el articulo -
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56 citado. Bn torno a ello, existen dos opiniones. Una-

que afirma la posibilidad de plantear la revisi6n des--

pués de transcurrido aquél término, pues de lo contra-

rio el contrato colectivo se transformar!a en un contr~ 

to a plazo fijo de dos años, prorrogable por plazos ---

iguales, en la hip6tesis de que no se formule oportuna-

mente la petici6n de revisi6n. La otra, que insiste en-

que deberA esperarse el transcurso de otros dos años --

para poder solicitar la revisi6n. Esta opini6n parece -

la correcta. Bl articulo 56 expresa, que el contrato 

~olectivo es revisable total o parcialmente cada dos 

afios como maximo,salvo pacto que disminuya el plazo¡ 

por lo que la excluye en periodos diversos. De no ser-

aet, la revisi6n conatituir!a una amenaza para el empr!_ 

sario, en cuanto a que no podr!a prever, entre otros --

factores, loa costos de producci6n. 

En relaci6n a esa cuesti6n, el Licenciado

Rodolfo Cepeda Villarrea1< 40l, después de referirse al-

momento en que debe solicitarse la revisi6n y al hecho-

de que ninguna de las partes la solicite, dice: "Auto--

mAticamente el contrato se prorroga otros dos años en -

(40) Ob. cit. p. 103. 
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las condiciones que en él se encuentren estipuladas •• " 

En igual sentido se pronuncia J. Jes6s Ca~ 

torena( 4l). Bl autor citado plantea esa cuesti6n cuando 

expresa "¿ CuAl ea la suerte del contrato colectivo de-

trabajo cuando no se plantea la revisi6n de él ?". A --

ello reeponde:"La Ley no aclara nada a este respecto, -

mas que tratAndose del contrato colectivo obligatorio,-

con relaci6n al cual dice que los plazos de vigencia --

del contrato-ley, serAn prorrogables, siempre que las 

partes no intenten la declaraci6n de que ha dejado de 

ser obligatorio el contrato, o que no intenten la revi-

siOn de él, Adn cuando tiene un objeto diverso el seña-

la-miento de un plazo en el decreto que declara obliga-

torio un contrato colectivo de trabajo, el de dos años-

que la Ley dA para la revisi6n y que rige también a ---

los contratos-ley, podr!a tenerse como una soluci6n de-

principio aplicable al contrato colectivo de trabajo, -

de acuerdo con lo que prevé el articulo 161 ~ara decla-

raree que cuando no se plantea la revisi6n del contrato 

colectivo de trabajo en los términos previstos por la -

Ley, la vigencia de él se prorroga por un plazo igual,-

es decir, por dos afioe mAs " 

(41) Ob, cit. p. 752. 
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Euquerio Guerrero( 42 >, en forma implícita, 

también acep·ta esa eoluci6n 1 al decir " .• El origen del-

contrato colectivo, eeg6n antes lo expresamos es, gene-

ralmente, el acuerdo entre las partee y, siendo as!, 

cualquier modificaci6n debe ser también el resultado de 

acuerdo mutuo y para provocarlo puede actuar cualquiera 

~e ellos, proponiendo a la contraria las reformas que -

estime pertinentes al instrumento que habré de garanti-

zar su convivencia armoniosa, cuando menos durante dos-

aiioe •• 11 • 

III.- LA ACCION DB RBVISION Y REQUISITOS -

PARA EJERCITARLA. 

Dispone la Ley en el articulo 56 que la --

solicitud de revisión deber! hacerla cualquiera de las-

partes, por lo menos sesenta d!as antes del vencimiento 

del término de dos años. De lo indicado en el precepto-

citado se desprende que en caso de que la solicitud no-

se haga en el plazo referido, la revisi6n del contrato-

colectivo no es procedente. Es necesario dirigir la so-

licitud a la otra parte, dot!ndose quien lo hizo de una 

( 42) EUQUERIO GUERRERO, Manuel. "Manual de Derecho del
Traba jo". México 1963 1 p. 251. 
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prueba conveniente, para salvar cualquier dificultad en 

juicio. 

La finalidad de la Ley al establecer que -

la reviai6n debe ser solicitada con la anticipaci6n de-

sesenta d!aa cuando menos, consiste en dar oportunidad-

a las partes contratantes de llegar a un entendimiento-

entre ellas y consecuentemente solucionar el conflicto. 

Para la solicitud de reviei6n -dice la 

Liy-, se atender! a lo pactado en el contrato y en s~ 

defecto a la fecha de su dep6sito en los términos del -

art!culo 45. Bate precepto establece que el contrato --

colectivo no producir4 efectos legales sino desde la 

fecha y hora en que quede depositado ante la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente. 

Bn cuanto a loe autores del contrato coles_ 

tivo, el articulo citado condiciona la petici6n de re--

vis16n que cualquiera de ellos formule, al cumplimiento 

del requisito de mayor!aa que el propio precepto esta--

blece. Bn efecto, si la revisi6n la piden el o los sin-

dicatos de trabajadores, es necesario que los solicitan 



109 

tes representen, cuando menos, el cincuenta y uno --

por ciento de la totalidad de los miembros del sin--

dicato que hubiere celebrado el contrato. Si loe ---

patronos la piden, la revisi6n se harA siempre que--

los solicitantes tengan como m!nimo de trabajadores, 

el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 

afectados por el contrato. 

Si durante el plazo de sesenta d!as nó-

se ponen de acuerdo las partes o no consienten en --

prorrogar dicho plazo, se someterA el asunto al eon,2_ 

cimiento y resoluci6n de la Junta de Conciliaci6n y-

Arbitraje correspondiente. As! lo dispone el art!c~

lo 56 citado, agregando que durante la tramitaci6n--

ante la Junta, quedar! en vigor el contrato de cuya-

revisiOn se trata. Lo expresado faculta al interesa-

do en la revisi6n, a plantear la acci6n respectiva,-

ante la autoridad del trabajo. Esta acci6n proviene 

de un conflicto colectivo de carActer econ6mico, pa-

ra que se establezcan nuevas condiciones de trabajo, 

sujeto en su trAmite a los art!culos 570 y siguien-

tes de la Ley. 
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81 ejercicio de esa acci6n, que podrli 

denominarse de reviei6n de un contrato colectivo, es--

tA sujeto al cumplimiento de loe requisitos siguientes: 

Primero, que la reviai6n la hubiere solicitado cualqui~ 

ra de loa autores del coptrato colectivo; es decir, --

por el sindicato titular de este contrato o por el pa-

tr6n o patronos. Segundo, que la revisi6n, se hubiera-

solicitado con la anticipaci6n que prevé la Ley. Ter--

cero, que las partes no hubieran llegado a un acuerdo, 

a pesar de haberlo intentado, en el plazo establecido-

o no hayan consentido en prorrogar este plazo. 

El documento que contiene la modifica---

ci6n que se haga del contrato colectivo, cuando resul-

te del acuerdo entre las partes, debe ser depositado -

ante la autoridad competente para que produzca efectos. 

Bn la hip6tesis rige también, por analog!a de raz6n, -

lo previsto en el articulo 45 de la Ley. La fecha y hora 

del dep6sito determinará la cesaci6n de los efectos de 

aquellas clAusulas del contrato colectivo que fueron m~ 

dificadas con motivo de la revisi6n.Esta por otra parte, 

.-/;: ',. 
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no implica la pérdida de los derechos derivados del-

contrato colectivo que se revis6 y que no fueron to-

cados, La extinci6n de ellos, requiere de pacto o de 

sentencia expresa en ese sentido. 

IV.- LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO COMO OBJB 

TO DEL DERECHO DE HUELGA. 

Cuesti6n sumamente interesante por los-

problemas que plantea, es la relativa al ejercicio --

del derecho de huelga que invoque como objeto la re--

visi6n del contrato colectivo. A~n cuando ello pueda-

ser objetado, podría decirse que la huelga que persi-

ga aquel objeto, constituye un corolario de la huel--

ga para obtener la celebración del contrato colecti--

vo. 

Expresa la Ley en la fracción III de su 

articulo 260, que la huelga puede tener por objeto 

"exigir la revisi6n en su caso, del contrato colecti-

vo, al terminar el periodo de su vigencia, en los 

términos y casos que esta Ley establece". El solo 

enunciado de esta disposición Guscita serios interro-

1 ¡ 

' ' , 
J 

l 
~ 



el.e. . ª""ºª. 
de l..º6 '(\\l-

\ 
\ 

\ 

... 
... 



113 

tee en el medio exterior y en la empresa. 

Indicado el derecho de huelga para pedir 

la reviei6n del contrato colectivo al terminar el ---

per!odo de su vigencia -primer requisito- agrega la -

diepoeici6n comentada "en loe términos y caeos que --

esta Ley establece". Beta expresi6n, que implica una-

condiciOn en cuanto debe estarse en ella, constituye-

el segundo requisito. Surge la pregunta: ¿ A que tér-

minos y caeos ae refiere la Ley?. 

La soluci6n la apunta la interpretaciOn-

de loa art!culoa 260, fracciOn III y 56 de la Ley. -

De ella ae desprende que el primero de eeos articulo& 

remite al segundo. Aa!, la procedencia de un movimie~ 

to de huelga que tenga como objeto la revisiOn del --

contrato colectivo eatA condicionada al cumplimiento-

de loe procedimientos previstos en el citado articulo 

56. Por tanto, antes del vencimiento del plazo le--

gal de duraciOn o del menor que ee hubiere pactado y-

con la anticipaciOn que determina el articulo 561 de-

be solicitarse la revieiOn del contrato colectivo. --

Debe también agotarse el procedimiento conciliatorio-
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tendiente a solucionar el conflicto, De la inobservan-

cia de esos procedimientos se deriva la improcedencia-

de la huelga, Esto es correcto. La huelga debe ser el-

resultado de propOsitos fracasados, a la que habrA de-

recurrirse satisfechos los procedimientos legales. 

También apoya esta soluciOn lo extremo de la huelga --

como medida, 

CuestiOn diversa, pero estrechamente re---

lacionada, la presenta el momento en que habrA de em--

plazarse a huelga. Se apuntan tres opiniones: La pri--

mera sostiene la obligaciOn de realizar el emplazamie! 

to antes de los sesenta d!as anteriores al vencimienoo 

del contrato colectivo. La segunda la de llevarlo ---

al cabo dentro de los sesenta d!as anteriores al ven--

cimiento, pero con seis d!as de anticipaciOn, o de -

diez d!as cua.ndo se trate de servicios pdblicos, a ---

la fecha señalada para suspender el trabajo, La terce-

ra afirma la posibilidad de hacerlo con posterioridad-

al vencimiento de aquel contrato. La primera opiniOn -

se coniiil.dera correcta porque es congruente con el re--

quisitos del articulo 56 de la Ley, que impone a cua! 

quiera de las partes el deber de hacer la solicitud --
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de reviai6n, por lo menos sesenta d!as antes del ven-

cimiento. Y este mandato, seg6n. se dijo, constituye -

uno de los requisitos cuyo cumplimiento determina la-

procedencia de la huelga que tenga por objeto la re-

visi6n del contrato collctivo. Bn consecuencia, el em 

plazamiento de huelga debe estar sujeto en su realiz~ 

ci6n a lo que dispone la Ley en cuanto al tiempo en que 

deberA hacerse la solicitud de reviei6n. La segunda 

opini6n, su solo enunciado contradice lo expuesto de-

la primera. Y la tercera permitir!a solicitar la rev!_ 

si6n en cualquier tiempo, lo que, por lo dicho lineas 

arriba, no es legalmente posible. 

Mucho se ha insistido acerca de que en---

tre el articulo 56 y el 260, fracci6n III de la Ley,-

existe una grave contradicci6n. Bato ha suscitado ---

desde luego, interesantes opinioneA. 

La interpretaci6n gramatical de los arti-

culos citados, aparentemente patentiza esa contradic-

ci6n. Quienes la afirman, la apoyan en esa interpret~ 

ci6n y en el sentido que con base en ella le atribu-• 

yen a esos art!culos. As! se dice, que de acuerdo con 
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el art!culo 56 la revisi6n del contrato colectivo de-

be someterse siempre al conocimiento de la Junta de -

Conciliaci&n y Arbitraje que corresponda. Invocan de!. 

de luego, el texto de la parte final del primer plrr!. 

fo de aquel art!culo, que expresa: " Si durante el -

plazo anterior no se ponen de acuerdo laa partea o nó 

consienten en prorrogar dicho plazo, ee someter! el -

asunto al conocimiento y reeoluci&n de la Junta de -· 

Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente; en el con-

cepto de que durante la tramitaci6n ante la Junta, -

quedarl en vigor el contrato de cuya reviei6n ee tra-

ta "· Tambi6n ee dice, que ei el art!culo ~60, frac-

ci6n III, que aeilala como objeto de la huelga el exi-

gir la reviei6n del contrato colectivo, remite al 56-

en cuanto a que la revisi6n debe realizarse de acuer-

do con el procedimiento previsto po.1' este articulo,-

la huelga deber!a ser improcedente para ese efecto. 

La conclusi6n, igual que la anterior, deriva de una 

simple interpretaci6n gramatical. Apuntan asimismo, 

buscando la eoluci&n adecuada, que loe trabajadores 

puedan optar entre someterse o rechazar el arbitraje-

de la autoridad de trabajo. 
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c·onstituye en modo alguno una obligaci6n. Tampoco ... 

puede obligArseles a ejercitar esa acciOn, de la 

misma manera que nadie puede ser ob~igado a ello, 

salvo las excepciones que establecen las leyes. 

Puede darse.el caso de que las do.a par-

tes del contrato colectivo hubieren pedido su revi--

si6n. Podr!a decirse que en este caso, la contradic-

ci6n es a6n mas clara. Sin embargo no es ae1. El ar-

t!culo 56 dispone que cuando las partee no se pongan 

de acuerdo en la revisi6n del contrato colectivo se-

someter! el asunto al conocimiento de la Junta de --

Conciliaci6n y Arbitraje. Pero, en cambio, el art!c~ 

lo 260, fracci6n 111, señala corno objeto de la huel-

ga, el exigir la revisi6n del contrato colectivo. La 

huelga es un derecho otorgado por la Constituci6n 

para obtener el equilibrio entre loe factores de la-

producci6n. En conflicto con un derecho, prevalece -

el de huelga en cuanto a que debe procurarse que uno 

no destruya al otro. De admitirse que el empresario-

puede acudir a la autoridad de trabajo se destruir!• 

el derecho de huelga, ya que se volverla nugatorio.

Tampoco el ·derecho de huelga destruye al de1 empres!. 

rio, solamente suspende su ejercicio. Puede esperar-
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a que la huelga misma se someta al arbitraje de la 

Junta y en ~l ejercitar su derecho. Cualquier inten-

to de la legislaciOn ordinaria, que invocando su re-

glamentaciOn, restara efectividad al derecho de huel

ga, ser!a contrario al sentido ~onstitucional. 

J. Jes6s Castorena< 43 ), afirma la exis-

tencia de la contradicciOn citada, sin embargo en el

fondo la niega al tratar de resolverla. Bn efecto, -

dice el autor citado: "··Loe trabajadores plantean -

la 'revisi6n del contrato colectivo de trabajo; puede

auceder cualquiera de estas dos cosas: o que los pa

trones se nieguen a revisar el contrato colectivo de 

trabajo, en cuyo caso se tiene perfecto derecho para

recurrir a la huelga, o que los patronos se ajusten a 

llevar a cabo esa revisi6n, Dentro de esta posici6n,

pueden presentarse dos hip6tesis mAs: o que la revi.

siOn se lleve a cabo en forma amistosa mediante con-

venio entre las partes, o que las plAticas fracasen,

en este caso, tienen tambi~n los trabajadores, confo~ 

me al articulo 123, fracciOn XVIII, el derecho de --

plantear un movimiento de huelga ••• " Y sefiala ademAs

el autor referido "Bata y no otra es la soluci6n que-

( 43) Ob, cit. p. 61?, 
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ha prevalecido en la práctica; pero como es optativo-

para los trabajadores usar el derecho de huelga o so-

meter la diferencia al arbitraje de la Junta, una vez 

puesto en juego este segundo medio, no puede usarse -

el primero para alcanzar el mismo objeto,". 

Buquer~o Guerrero( 44 ) se pronuncia en -

contra de la opini6n que afirma el derecho que tienen 

los trabajadores de optar entre someter el conflicto

al arbitra~e o de recurrir a la huelga. La oposici6n-

la formula cuando dice: " •• Si fuera correcta la tesis 

del derecho opcional para los trabajadores, tendr!a-

mos que observar que la limitaci6n que fija el art!cu 

lo 260 a los términos tan amplios del articulo 56 1 no 

parec!a explicable en el estado actual del desarrollo 

del Derecho del Trabajo, pues si en el inicio de las-

luchas obrero-patronales, se consider6 necesario dar-

a los trabajadores la poderosa arma de la huelga para 

obligar a los patrones a revisar los contratos colee-

tivos, y as! se formaron los actuales contratos que -

rigen las principales ramas de la industria en México, 

en todas las cuales poco a poco se han aumentado los-

beneficios para los trabajadores llamados conquistas-

obreras, en le actualidad la situaci6n política que -

( 44) Ob. cit. p . :J 19, 
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guarda la clase laborante y que garantiza eso~ contr!. 

tos, ea muy satisfactoria, para dicha clase y la ac--

titud patronal,·en loe dltimoe aíios, ha sido la de•• 

aceptar conceder de acuerdo con sus posibilidades, t.2, 

das las ventajas que humanamente convienen al trabaj!. 

dor; pero pidiendo a cambio de ello un mayor sentido

de responsabilidades y un aumento en la productividad 

de la clase traba ja dora ". Sin que impliqu!'I menoscabo 

alguno al respeto debido al autor citado, sus argume!!. 

toe en el aspecto socioecon6mico pretendido, lamenta

blemente no corresponden a la ·realidad.· Ademas, care

cen, por falta de referencia, de fundamento jur!dico-

y lo que pudiera coneideraree como tal, ee desde luego 

ineuficiente. 

Pinalmente, admitida la huelga para exi

gir la revisi6n del contrato colectivo, ba surgido 

la cueeti6n de determinar ai aquella procede basta 

lograr la conformidad del patrono en revisar el con--

trato colectivo o, por el contrario, hasta obtener de 

61 la reviei6n miema. 

La Suprema Corte de Jueticia de la Na---
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ci6n en la ejecutwria de diecieeis de mayo de mil --

novecientoe treinta y cinco, (Toca 3957/35/la, The ~ 

Mezapil Cooper Co.) citada por ALBBRTO TRUBBA URBINA( 4S) 

reeolvi6 atinadamente el problema. Bn ella sostuvo -

que: " •• La fracci6n citada (III del articulo 260) e!. 

tablece que la huelga deberA tener por objeto exigir 

la reviei6n en eu caso, del contrato colectivo, al -

terminar el periodo de su vigencia en loe términos-

Y casos que la Ley establece, debiendo entenderse,--

dado que la huelga es un medio concedido por la Con!. 

tituci6n a loe trabajadores para resolver loa con---

flictos que surjan con sus patronos, que la repetida 

fracci6n autoriza a loe trabajadores para ir a la --

huelga a ef~cto de coneeguir, no e6lo la conformidad 

del patrono con que se revise el contrato, sino la -

reviai6n misma, esto es, la modificaci6n de las 

clAuaulas sobre las cuales no ae hubiere llegado a -

un arreglo, pues de aceptarae que la finalidad de la 

huelga se satisface con la declaraci6n patronal de -

eetar conforme con que se revise el contrato, se la-

har!a nugatoria, impidiéndose alcanzar un resultado-

prActico. Establecido que los trabajadores pueden ir 

(45) "TRATADO TBORICO-PRACTICO DB DBRBCHO PROCBSAL 
DBL TRABAJO" Mé.xico 1965 1 p. 493. 
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a la huelga para exigir la revisiOn del contrato y 

lograr por ese camino la substituci6n de las clAusu--

las, es indudable que dicha revisiOn no se realiza --

cuando no existe un acuerdo sobre el monto de los ea-

larios, ya que la fracciOn I del articulo 47 de la 

Ley Federal del Trabajo previene que en el contmto 

colectivo se fijarA el monto de los salarios, por lo-

que, faltando esta clAusula, no existe el contrato c2 

lectivo de trabajo, ni puede decirse que haya obteni-

do la revisiOn del que se hubiera pactado •• ", 

V.- LA REVISION DEL CONTRATO-LEY. 

La revisiOn del contrato colectivo obli-

gatorio por estar sujeta a disposiciones especiales,-

se distingue, en cuanto a su manera de ser, de la re-

visiOn del contrato colectivo ordinario. Esta, seg6n-

se expuso, puede resultar del acuerdo de las partes o 

de la resoluciOn de la Junta de ConciliaciOn y Arbi--

traje en caso de que se someta el conflicto a su con2 

cimiento, En cambio, la revisi6n del contrato ley de-

; ;. 
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be derivar siempre del acuerdo de las par ea. Esto --

significa que no existe la reviei6n oblig toria como-

en el contrato colectivo ordinario. Puede las partes 

interesadas en la reviei6n del contrato-1 y someter-

sus diferencias al arbitraje de una pereo a o tribu--

nal,pero ésto no implica la facultad de a udir ante -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje de andando la-

determinaci6n del nuevo contenido del con rato colee-

tivo obligatorio. Apoya esta concluei6n 1 previsto -

en el articulo 66 de la Ley, que en lo co ducente ---

dice: " •• La falta de un nuevo acuerdo de a mayor!a -

a que se refiere el articulo anterior, po e fin a la 

vigencia del contrato colectivo obligator º••" 

Conforme al articulo 65 de la Ley, el -

derocho para aolicitar la reviei6n del co~trato colee 

tivo obligatorio le corresponde tanto a Iºª trabaja-

dores como a loe patronos. Pero quienes ~a soliciten 

deben satisfacer el requisito de mayoria 1 a que se .. _ 

refiere el articulo 58. 

El citado articulo 65 prevé que ~entro -
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de loa tres meeea anteriores al vencimiento del con-

trato-ley se puede proceder a eu revisi6n .• De acuer-

do con ello la solicitud respectiva, deber6 formula~ 

se dentro del plazo indicado. Sin embargo, seg6n la

dispoeici6n citada, también procede la reviai6n en -

cualquier tiempo, siempre que existan condiciones -

econ6micaa que lo justifiquen. Por tantQ, considera~ 

do loe supuestos legales, la revisi6n del contrato -

colectivo obligatorio puede proponerse en cualquier-

tiempo. 

Dependiendo siempre el resultado de la--

revisi6n del contrato-ley de la voluntad de las par-

tes, el dnico procedimiento para realizarla es la --

conciliación. 

Solicitada la revisi6n pueden producir

se los resultados siguientes: La modificaci6n del 

contenido del contrato colectivo obligatorio o la 

expiraci6n de su vigencia. Bato 6ltimo se desprende-

del articulo 66 de la Ley, que dice: " ••• La falta de 

un nuevo acuerdo de la mayor!a a que se refiere el -
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articulo anterior, pone fin a la vigencia del contra-

to colectivo obligatorio •• " Lo primero, de la inter--

pretaci6n a "contrario sensu". 



CAPITULO IV 

La modificaci6n del cont~ato colectivo de trabajo, 

I,- Causas que determinan la modificaci6n del 
contrato colectivo de trabajo y su final! 
dad. 

II.- Disposiciones legales relativas a la modi 
ficaci6n, Otras fuentes, 

III.- Revisi6n y modificaci6n del contrato co-
lectivo, 

IV.- Proceso colectivo de orden econ6mico como 
v!a legal para la modificaci6n, 

V,- La modificaci6n del contrato colectivo y
el derecho de huelga, 
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I.- CAUSAS ·QUB DBTBRMINAN LA MODIFICACION DBL CON 
TRATO COLECTIVO DB TRABAJO Y SU FINALIDAD. 

Segdn lo expuesto anteriormente la revisiOn 

del contrato colectivo procede al transcurrir dos años -

de su vigencia o al concluir el plazo menor que se hubi~ 

re pactado, Esta conclusi6n parece encerrar una f6rmula-

categOrica que excluirla la posibilidad de lograr la re-

visiOn o modificaci6n de aqu~l contrato antes del venci-

miento del plazo de su duraciOn. Sin embargo, a6n cuando 

aquella conclusi6n encontrar!a fuerte apoyo en la inter-

pretaciOn del articulo 56 de la Ley, la presencia de cir 

cunstancias extraordinarias de orden econOmico que oca--

sionen el rompimiento del equilibrio c~eado con la cele-

braciOn del contrato colectivo, determinarla la necesi--

dad de ajustar su contenido a las nuevas exigencias eco-

nOmicas. Esto plantea la posibilidad, al principio apa--

rentemente negada, de modificarlo antes del vencimiento-

del plazo de duraci6n, 

Bl r~gimen econ6mico de las empresas var!a-

en funci6n de las alteraciones que sufren por el trans--

curso del tiempo las condiciones econOmicas generales y-

r • 
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particulares a que estAn sujetas aquéllas. Cuando esas 

alteraciones se produ~en por la presencia de fen6menos 

econ6micos normales previsibles, loa costos de produc.--

ci6n de las empresas podr!an, sin embargo, mantenerse en 

un limite costeable. Bn cambio, si lae alteraciones se 

producen por la presencia de fen6menos extraordinarios 

imprevisibles de orden econ6mico, los costos de produc--

ci6n de las empresas podr!an resultar incosteables o im-

posibles de sostener. Conviene referirse a algunos de --

loa casos que conducir!an a esos resultados. 

Existen empresas que para la elaboraci6n --

de sus productos se abastecen de materias primas que ---

proceden del extranjero o de lugares distantes del Pa!a. 

En este caso la producci6n depende de la regularidad del 

suministro de la l!Keria prima. Cuando esa regularidad --

se rompe o entorpece por la pérdida de la fuente cont!--

nua de abastecimiento, la producci6n carece del elemen-

to base. Esto motivar!a un aumento en los costos de pro-

ducci6n al grado de que podr!an volverse incosteables. -

Semejante resultado podr!a producir la carencia imprevi~ 

ta de fondos monetarios y la imposibilidad de obtenerlos 

de otras fuentes, que sean necesarios para el f en6meno -
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de la producciOn. También conducir!a a ese resultado 

una disminuci6n del nivel previsible en el consumo de -

J.os productos elaborados, que motiven su almacenamiento 

por falta de mercado al haberse continuado el mismo ril 

mo productivo. Lo mismo cabria decir en el caso de un -

desajuste entre la oferta y la demanda que volviere in-

costeable el proceso productivo. A igual resultado se -

llegarla si por la falta de suministro de fondos mone--

tarios o materia prima, determinara que la empresa tu--

viera que recurrir a otras fuentes mAs costosas para --

mantener la producci6n. 

Una empresa incosteable no puede ser obli-

gada a continuar trabajando en esa condiciOn. El equili 

brio de intereses entre los factores de la producciOn -

creado por el contrato colectivo vigente, se rompe por-

consecuencia. ·No se tratarla de una imposibilidad mate-

rial para continuar. La empresa podrla contar con recur 

sos para, con pérdidas, seguir la producciOn. Se trata-

de una imposibilidad econ6mica derivada de la presencia 

de factores econOmicos extraordinarios imprevisibles 

determinantes de aquella condiciOn. Si la quiebra de la 

empresa se produce por cambio de su situaci6n econOmica, 
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habrA que proceder a su liquidaci6n o conseguir la dis

minución de los costos de producción. 

El extremo segundo de la anterior alterna

tiva, evitarla al primero. Aquél se obtendria restau--

rando el equilibrio de intereses de los factores de la

producción al ajustar el contenido del contrato colec-

tivo no obstante la vigencia del plazo de duración, a -

las nuevas exigencias económicas. 

Por otra parte, si la presencia de facto-

res económicos extraordinarios ocasiona un aumento en -

la demanda de los productos elaborados y ello produce -

bonanza en las utilidades de la empresa, también se rom 

pe el equilibrio de intereses de los factores de la pr2 

ducci6n. Para restaurarlo, habr6 que modificar el con-

tenido del contrato colectivo en función de la despropo~ 

ci6n ~xiatente entre las ganancias percibidas por el -

empresario y los salarios pagadoa a loa trabajadores. 

II.- DISPOSICIONES LBGALBS RBLATIVAS A LA

MODIPICACION. OTRAS PUBNTBS. 

La Ley Federal del Trabajo previ6 en un --
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caso la modificaci6n del contrato colectivo antes del -

vencimiento del plazo de duraci6n. Dispone en el art1c~ 

lo 57, fracci6n III, que el contrato colectivo de tra--

bajo terminar& por quiebra o liquidaci6n judicial de --

la negociaci6n, si el sindico, de acuerdo con loe proc~ 

dimientos legales respectivos, resuelve que debe sus---

penderse la negociaci6n. Si continuare, el sindico pue-

de, en caso que las circunstancias lo requieran, solic,!_ 

tar la modificaci6n del contrato. Bl fundamento de este 

precepto podr!a ve.rae en 0 la si tuaciOn econ6mica en que-

se encuentra una empresa en quiebra. Se~6n se expuso, -

una empresa incoateable, por ser econOmicamente imposi-

ble, no puede continuar trabajando en esa condiciOn. --

No queda otro camino que llevar a cabo su liquidaciOn 

o conseguir la reducciOn de los costos de producciOn, 

La ley previO esta soluciOn y dispuso, al trav~a del 

precepto citado, el medio de obtenerla. 

Bn otro precepto, adn cuando referido al 

contrato colectivo obligatorio, se ocupO la Ley de la 

modificaci6n antes del vencimiento del plazo de dura---

ci6n. Dispone el articulo 65 que: Dentro del mismo pla-

zo de tres meses señalados en el articulo anterior y en 
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cualquier tiempo, siempre que existan condiciones econ~ 

micas que lo justifiquen, se puede proceder a la revi-

si6n del contrato obligatorio, a solicitud de patronos-

o trabajadores que representen la mayoria a que se re--

fiere el articulo 58 1 Podria afirmarse que el precepto-

invocado en el reng16n que expresa "siempre que existan 

condiciones econ6micas que lo justifican", quiso refe--

rirse a las extraordinarias imprevisibles que ocasionen 

el rompimiento del equilibrio de intereses creado con -

el contrato colectivo.-

En el capitulo X del Titulo Segundo que 

trata De la Modififaci6n de loe Contratos de Trabajo, 

previ6 la Ley en el articulo _115 que: " •• Las bases del

contrato de trabajo podrAn ser reformadas a petici6n de 

cualquiera de las partes, siempre que 6stas se sujeten-

al procedimiento establecido en la presente Ley •• 11 • Al

berto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera( 46 l al comen-

tar el precepto diceri: 11 ••• La disposici6n es aplicable-

tanto a contratos colectivos como a individuales, pues-

tanto unos como otros pueden ser modificados por las --

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, con sujeci6n a los-

procedimientos establecidos en la Ley. Los contratos --

(46) TRUEBA URBINA,Alberto.- TRUEBA BARRERA, Jorge "LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO" Reformada y adicionada. México 
1967. 
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individuales pueden modificarse en cuant~ a horas de --

trabajo, salario (corresponde a las Juntas determinar -

el salario remunerador ) etc. Y loa colectivos en todo-

lo que implique necesidad de mantener el equilibrio en-

tre loa factores de la producci6n •• " 

Por otra parte en el Cap!tulo VII del T!t,! 

lo Noveno, previ6 la Ley el procedimiento para resolver 

loa conflictos colectivos de orden econ6mico. Bn torno-

a ello dispuso en el art!culo 570 que: " •• Cuando se tr~ 

te de conflictos colectivos que obedezcan a causas de--

orden econ6mico, relacionadas con el establecimiento de 

nuevas condiciones de trabajo, suspensiones o paros y -

que por su naturaleza especial no puedan resolverse en-

los términos establecidos en el Capitulo IV de este T!-

tulo, se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de 

este cap! tulo ••• " Bs evidente que la quiebra de una em.-

presa, motivada por la incosteable situaci6n econ6mica, 

producir!a un conflicto colectivo de carActer econ6mico. 

Para evitar la liquidaci6n de la empresa en quiebra, --

habr!a que reducir los costos de producci6n. Bate obje-

tivo podr!a lograrse con el establecimiento de nuevas -
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condi~iones de trabajo que ajustara el contenido del 

Contrato Colectivo de Trabajo a las nuevas exigencias -

econ6micae. 

La lectura ~e loe art!culoe 576 y 581 de -

la Ley, que también se refieren al procedimiento colee-

tivo de orden econ6mico, permite fundar, siempre que 

existan circunstancias extraordinarias que ocasionen el 

rompimiento del equilibrio d~ intereses, la modificaci6n 

del contrato colectivo no obstante la vigencia de su --

duraci6n. El primero de los preceptos citados dispone,-

en el pArrafo final que: " •• Las Juntas podrAn acordar 

en su resoluci6n disminuir o aumentar el personal, la 

jornada o la semana de trabajo, modificar los salarios-

y, en general, cambiar las condiciones de trabajo, de--

acuerdo con loe resultados que arroje la tramitaci6n, -

sin que, en ning6n caso, se alteren los mandatos de es-

ta Ley "El segundo precepto establece que: " •• La Jun 

ta, en loe casos urgentes, con vista de los documentos-

que se acompañan, bajo su mAe estricta responsabilidad-

y siempre que lo soliciten los promoventes, decretar! -

la suepensi6n del trabajo o clausura de las negociacio-

nes de que se trate, reajuste de horas, salarios, modi-

l ¡ 
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ficaci6n de las horas de 4rabajo, etc •• " 

¿ A que otras fuentes podr!a recurrirse 

para fundar la modificaci6n del contrato colectivo an--

tes del vencimiento del plazo de duraci6n ? 

Bl criterio de la Suprema Corte de Justicia, 

siempre valioso, no ha sido en la cueeti6n planteada --

lo necesariamente abundante para lograr eu uniformidad. 

Sin embargo, puede en él encontrarse el fundamento ade. 

cuado. Ae!, en la ejecutoria de ll de marzo de 1946, --

sostuvo la Cuarta Sala de la Corte lo siguiente: "· .Bn-

vista de que el articulo 576 de la Ley Federal del Tra-

bajo no establece ninguna taxativa, en cualquier momen-

to, y no e6lo cada dos años cuando se haga la reviei6n-

del contrato colectivo de trabajo, puede plantearse an-

te las Autoridades del Trabajo un conflicto de orden --

econ6mico originado por la existencia de un desequili--

brio entre loe factores de la producci6n a causa de que 

las ganancias que percibe el patrono son desproporcion!. 

das con loe salarios que paga a sus trabajadores •• ,.,"-

{ 47) 
Este punto de vista apoyarla la modificaci6n del 

{47) V~ase Amparo Directo 834/45/29., Cta. Pulman. 
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contrato colectivo que pretendiera restaurar el equili-

brio de intereses de los factores de la producci6n, en-

razón del incremento de las utilidades de la empresa d~ 

bido a un aumento en la demanda de sus productos a cau-

sa de la presencia de factores extraordinarios de orden 

econ6mico, 

La Doctrina del Derecho Com6n, entre las -

instituciones que ha venido aplicando para limitar el -

alcance de la autonomía de la voluntad, ae ha ocupado -

de la teoría de la imprevisi6n, tambi&n conocida por su 

antecedente en el Derecho Can6nico, como teoría de la -

Cláusula~!!!:_ etantibua. 

Admite la teor!a de la imprevisión, trata~ 

do de limitar el alcance de la autonomía de la voluntad, 

que loa derechos y obligaciones de las partea no podrán 

variarse en tanto subsisten sus causas en la misma con-

dici6n existente al momento de pactarse el contrato, -

pero, cuando opera una alteración en dichas condiciones, 

de manera tal que se afecten substancialmente, devendrá 

necesariamente la modificaci(>n de aquellos derechos y -

obligaciones. 
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¿ Cabria trasladar la teor!a de la impre--

visiOn del Ambito del Derecho Comdn al campo del Dere-

cho del Trabajo ?. Néstor de Buen( 4Bl, después de re--

ferirse a la posici6n antag6nica, que en el Derecho Ci-

vil guardan los autores mexicanos, agrega: n •• los que -

defienden la tesis de la imprevisiOn, afirmando que és-

ta tiene su apoyo en diversas disposiciones del COdiso-

est!n encabezados por Celso Ledesma y el propio Rojina-

Villegas, quien en su mAs reciente edici6n del Tomo v,-
relativo a las "Obligaciones", de su Derecho Civil. Mex!_ 

cano, acepta que, con ciertas restricciones, y respecto 

de los casos no especialmente previstos, los jueces po-

dr6n resolver, con base en la equidad, la aplicaciOn de 

la teor!a de imprevisiOn "• De resultar apoyada en pre-

ceptos del COdigo Civil para el Distrito y Territorios-

Federales, la teor!a de la imprevisi6n se aplicarla ---

al Derecho del Trabajo, atento lo dispuesto en el art1-

culo ~6 de la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo en -

las relaciones laborales de las grandes empresas, a pr~ 

pOBito de factores econOmicos extraordinarios que de---

terminar!an la modificaciOn del contenido de los contra 

tos· colectivoi:;. 

(-18) DE BUEN LOZANO, Nés tor, "LA DECADENCIA DEL CONTRA
TO". México, D.F. MCMLXV, P• 254. 

"·' 



138 

III.- RBVISION Y MODIFICACION DEL CONTRATO COLECTIVO. 

El solo enunciado plantea la necesidad de-

distinguir ambas figuras. No la motiva una simple inte!.. 

pretaci6n gramatical, la que desde luego se excluye por 

carecer de interés prActico. Obedece en cambio, a la d!_ 

versidad de determinadas condiciones concurrentes en 

una y otra figura. Aunque se estima que esas condicio--

nea fueron referidas a prop6sito del comentario de cada 

una de aquellas figuras, conviene ocuparse nuevamente -

de ellas pa~a establecer con la claridad posible la ---

distinci6n propuesta. 

En la revisi6n se considera que el trans--

curso del plazo de dos años que señala el articulo 56 

de la Ley o el menor que se hubiera pactado, teniendo 

en cuenta las alteraciones que sufren las condiciones 

econ6micas generales de la sociedad y particulares de 

la empres.a, constituye un periodo de tiempo suficiente 

para ajustar nuevamente el contenido del contrato cole~ 

tivo a las exigencias econ6micas presentes con objeto -

de restaurar el equilibrio de intereses. Esta conside--

raci6n se establece, desde luego, mediante una presun--
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ci6n i~ri~. _!ant~!. que supone la posibilidad de probar-

lo contrario. 

En cambio, tratAndose de la modificaciOn -

de los contratos colectivos, no es posible admitir jur! 

dicamente la existencia de aquella presunci6n, El fund~ 

mento de ésta negativa radica en la presencia y natura-

leza de los factores que determinar!an la modificaci6n-

del contrato colectivo. Habr!a que demostrar previamen-

te que el equilibrio de intereses entre los factores de 

la producci6n se ha roto por la presencia de elementos 

extraordinarios de orden econ6mico, De ah! que la pro--

cedencia de la modificaci6n del contrato colectivo, ---

estA ~ujeta a la realizaci6n de la condici6n indicada,-

En ella radica su fundamento. 

As! como la revisi6n 1 la acci6n que se 

planteara ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje pa-

ra conseguir la modificaci6n del contrato colectivo an-

tes del vencimiento de duraci6n 1 tendria que satisfacer 

los requisitos siguientes: Primero, la solicitud formu-

lada por cualquiera de las partes contratantes, o sea,-
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por el sindicato titular del Contrato Colectivo o por 
• 

el empresario. Segundo, habr!a que satisfacer, por cual 

quiera de las partes que proponga la modificaci6n 1 el 

requisito de mayor!as fijado por el articulo 56 de la 

Ley¡ en consecuencia, si la piden el o los sindicatos 

de trabajadores serA necesario que representen cuando 

menos, el cincuenta y uno por ciento de la totalidad --

del o los sindicatos que hubieren celebrado el contrato 

colectivo. Si la piden los patronos, la modificaci6n se 

harA siempre que los solicitantes tengan, como m!nimo -

de trabajadores, el cincuenta y uno por ciento de la --

totalidad de los afectados por el contrato. 

Si el rompimiento del equilibrio de inter~ 

ses se ocasiona por la presencia de circunstancias ex--

traordinarias de orden econ6mico, la modificaci6n del -

contrato colectivo tender!a a la restauración del equi-

librio, ajustando su contenido a las nuevas exigencias-

econ6micas. Y si esta finalidad se obtiene mediante el-

establecimiento de nuevas condidones de trabajo, es 

evidente que el conflicto relativo deberá tramitarse 

de acuerdo con lo que la Ley establece para resolver 
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loa conflictos colectivos de orden econ6mico. 

IV.- PROCESO COLECTIVO DE ORDEN ECONOMICO 

COMO VIA LEGAL PARA LA MODIFICACION. 

Muchos son los autores que han asumido 

la tarea de definir los conflictos colectivos econ6mi-

cos, Referirse a todos ellos seria motivo de especial-

c~mentario, lo que no ea prop6sito de este ensayo. Sin 

embargo se mencionarAn algunos de ellos y especialmen-

te el criterio de distinci6n de la Jurisprudencia mexi 

cana. 

Trueba Urbina( 49 llos caracteriza cuan-

do dice: ",,,Los conflictos colectivos de naturaleza -

económica son manifestaciones de la lucha de clases,--

entre un grupo de trabajadores o sindicato y uno o va-

rios patronos, encaminadas al establecimiento de nue--

vas condiciones de trabajo o modificaci6n de las vige.!!. 

tes ••• 11 ,Porraz L6pez(SO), también los define al decir: 

11 •• Los conflictos colectivos económicos son aquellos en 

(49) TRUEBA URBINA, Alberto."TRATADO TEORICO-PRACTICO
DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO". México, 1965, p. 
58. 

(50) PORRAZ LOPEZ, Armando. "DERECHO PROCESAL DEL TRA·· 
BAJO". Puebla, Pue. MAx. P• 79. 
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los que se trata de modificar una situación contractual 

existente o bien de crear una relación nueva ... ". De la 

Cueva(Sl), por su parte expresa: "· ... Se entiende por -

conflicto colectivo (económico) de trabajo, la contro--

versia de naturaleza económica sobre creaci6n, modifica 

ci6n, suspensión o supresi6n de las condiciones genera-

les de trabajo ••• ". 

La Suprema Corte de Justicia, en la ej~ 

cutoria de 12 de septiembre de 1932, CIA. DE TRANVIAS -

DE MEXICO,S.A.1 52 1, entendió por conflictos de orden --

económico " .•• aquellos originados por la acci6n de com-

plejas causas económicas que dan lugar a alteraciones,-

favorables o no, refiriéndose a periodos de depresión -

que de tiempo en tiempo se manifiestan después de peri~ 

dos de prosperidad, dando lugar a la limitación o expa~ 

si6n de la industria, o bien al licenciamiento u ocupa-

ci6n de trabajadores ... " 

(51) Ob. Cit. Tomo II, p. 

(52) Véase·~Toca 3470/35/2a, CIA. DE TRANVIAS DE MEXICO, 
S.A. 



142 

los que se trata de modificar una situación contractual 

existente o bien de crear una relación nueva .. ·"· De la 

Cueva( 5ll, por su parte expresa: "· ..• Se entiende por -

conflicto colectivo (económico) de trabajo, la contro--

versia de naturaleza econ6mica sobre creaci6n, modific~ 

ci6n, suspensi6n o supresi6n de las condiciones genera-

les de trabajo ••• ". 

La Suprema Corte de Justicia, en la ej~ 

cutoria de 12 de septiembre de 1932 1 CIA. DE TRANVIAS -

DE MEXIC0 1 S.A.C 52 l, entendi6 por conflictos de orde~ --

económico ". , . aquellos originados por la acci6n de com-

plejas causas econ6micas que dan lugar a alteraciones,-

favorables o no, refiriéndose a·periodos de depresi6n -

que de tiempo en tiempo se manifiestan después de peri~ 

dos de prosperidad, dando lugar a la limitaci6n o expa~ 

si6n de la industria, o bien al licenciamiento u ocupa-

ci6n de trabajadores .•. " 

( 51) Ob. Cit. Tomo II, p. 

( 52) Véase·;pToca 3470/ 35/ 2a, CIA. DE TRANVIAS DE MEXICO, 
S.A. 
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Bn el capitulo VII del Titulo Noveno -

de la Ley Federal del Trabajo se prevé un proceso es--

pecial para la tramitaci6n de los conflictos de orden-

ucon6mico. Estos conflictos, por las causas económicas 

de que provienen, interrumpen el equilibrio de intere-

ses entre los factores de la producción. En efecto, el 

articulo 570 dispone que: "··.Cuando se trate de con--

flictos colectivo~ q~e obedezcan a causas de ~rden ---

Pcon6mico, relacionadas con el establecimiento de nue-

vus condiciones de trabajo, suspensiones o paros y que 

por su naturaleza especial no puedan r~solverse en los 

LOrmlnoH establecidos en el capitulo IV de este Titulb, 

se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de este 

Capltulo ... ". 

Hay quienes opinan que el proceso co--

lectivo económico tutela o protege 6nicamente los de--

rechos de la clase patronal. En contra de esa opini6n

sc pronuncia TRCEBA URBINAl
53

Jal decir: " .. Es comple--

tament: inexacta tal aseveración, pues los artículos -

(53) TRüEBA l!RBINA, Alberto. "TRATADO TEORICO-PRACTICO 
DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO". México, 1965, p. 
450. 

¡ 
¡ 
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570 y 5?1 son normas procesales que especifican deter-

minados conflictos de orden econOmico: establecimiento 

de nuevas condiciones de trabajo, suspensiones o paros, 

para tramitarse conforme a las normas comprendidas en-

el cap!tulo VII del Titulo Noveno de la Ley Federal --

del Trabajo; por otra parte, ni en su letra ni en su -

esp!ritu tutelan los derechos de la clase patronal, --

por cuanto que las nuevas condiciones de trabajo pue--

den ser pretendidas tanto por los trabajadores como 

por los empresarios. Bn cuanto a las suspensiones o 

paros de loe patronos, es pertinente aclarar que estos 

no tienen el sentido que les atribuye el derecho ex ... --

tranjero con el nombre de LOCK OUT, cuya finalidad es-

abatir a la clase obrera, sino que el paro en el dere-

cho mexicano sOlo tiene por objeto mantener los precios 

dentro de un limite costeable previa aprobaciOn de las 

Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, y por dltimo no --

hay que o·lvidar que la huelga es un derecho que incum-

be a los trabajadores y que estA por encima de cualquier 

otro por su propia naturaleza y fines, por cuanto que-

al llevarse al cabo paraliza la empresa o industria y-

consiguientemente suspende loe contratos de trabajo •• " 
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Tiene raz6n el autor citado; el fundamento de su opi--

ni6n radica en la consideraci6n precisa del objetivo -

que en el Derecho mexicano tiene el paro patronal y de 

la naturaleza y finalidad del derecho de huelga otorg!. 

do a los trabajadores. 

Por establecimiento de nuevas condici.2. 

nea de trabajo, como objetivo de los conflictos colee-

tivos de orden econ6mico 1 entendi6 la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n en la ejecutoria de 24 de marzo

de 1936( 54 J " •• No solo el cambio que se opera en el --

desempeño de las labores por modificaciones t~cnicas -

en la maquinaria, sino la implantaci6n de nuevas nor--

mas que regulen el desarrollo del trabajo en las rela-

ciones obrero-patronales, interpretaci6n que se apoya-

en la exposici6n de motivos de la Ley Federal del Tra-

bajo, cuyo pArrafo cincuenta y tres al hablar de los -

conflictos entre el capital y el trabaj> señala como 

·motivos de conflicto de orden econ6mico la petici6n 

que tienda, no a obligar a una de las partes a que se-

( 54) Vt'!ase Amparo 4818/ 35/ 2a. "Huasteca Pretroleum Com 
pany". 

( i:. 
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someta a una dispoeiciOn legal o contractual, sino 

a modificar o alterar las normas co~tractualee pre-~ 

existentes o aquellas que han sido sancionadas sola-

mente por el uso •• " 

Por suspensiones prev~ el citado art!-

culo 570 de la Ley, entre otras las que derivan del-

ejercicio del derecho de huel¡a, cuando se trate de-

resolver el fondo o motivo econ6mico del conflicto 

colectivo, siempre que loe trabajadores se sometan 

a la jurisdicciOn de las Juntas de ConciliaciOn y --

Arbitraje. 

En cuanto a los paros, seg6n disposi--

ci6n expresa de .l.a. fracci6n XIX del articulo 123, --

Apartado "A" de la Constituci6n y del articulo 278 -

de la Ley, ser!n licitos dnicamente cuando el exceso 

de producciOn haga necesario suspender el trabajo p~ 

ra mantener los precios en un limite costeable. La -

caracteristica especial del paro en el Derecho mexi-

cano, no admite ser considerado como instrumento de-

lucha de la clase patronal para imponer a los traba-

jadores las condiciones de trabajo que propongan. --

~· 
~·· 
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Ah! radica su distinción con lo que en el Derecho ex 

tr.an jero se denomina LOUCK OUT. 

También se sujetarán a las disposicio-

nes del proceso de orden económico, los ~onflictos -

colectivos relativos a la suspensión de los contra--

tos de trabajo por las causas indicadas en las frac

ciones I, II, III, IV, V, VI y Vil del articulo 116-

de la Ley. Igualmente se sujetarán al proceso de or-

den económico, los conflictos colectivos relaciona--

dos con la terminaci6n de los contratos de trabajo -

motivada por las causas señaladas en las fracciones-

IV, V, VIII y XII del articulo 126 y por la causa --

prevista en el articulo 128. As! lo dispone la Ley -

en su articulo 579. 

En cuanto a la finalidad del proceso -

de orden económico, que desde luego, tomó en cuenta-

el legislador para establecerlo, podr!a indicarse 

que pretende evitar a los patronos y trabajadores 

los perjuicios consiguientes a una tramitación dila-

tada de los conflictos colectivos económicos. OCTA-~ 

1 ¡ 
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VIO M. TRIG0.( 55 l, a prop6sito de aquel proceso, en-

lo que podrla referirse a su finalidad, dice: " ••• En 

rigor, el legislador al crear una tramitaci6n espe--

cial para aquellos conflictos que tienen su origen -

en.las pretensiones del establecimiento de nuevas --

condiciones de trabaio, suspensiones o paros, no ha-

hecho otra cosa que buscar una f6rmula que, compati-

ble con el libre ejercicio del derecho, consagrado -

por el art!culol23 de la Constitución federal, per--

mita no obstante al Estado, por me~io de sus 6rganos 

interiores intervenir para la soluci6n de los con---

flictos; y al mismo tiempo capacitar al propio Esta-

do para buscar soluciones adecuadas en aquellos ca-

sos en que, por causas de origen económico, alguna -

industria se vea constreñida a suspender total o pa~ 

cialmente sus actividades, o bien a poner fin a és--

ta en forma absoluta •.•• " Corroborarla lo anterior lo 

dispuesto por la Ley en el articulo 571. Este prece~ 

to previene: " •• La Junta, inmediatamente que tenga -

conocimiento del conflicto, procurará que se manten-

gan las cosas en el estado que guardaban antes de --

(SS) M, TRIGO, Oc ta vio. 11 CURSO DE DERECHO PROCESAL .. 
MEXICANO DEL TRABAJO" 1 México, 1939 p. 204. 
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surgir aquél, recomendando que no se llegue a ia huel 

ga o al paro, o que se reanude el trabajo si aquélla-

o éste ya hubiesen sido declarados, entre tanto se h~ 

ce la investigaciOn de las causas determinantes del -

conflicto, de las condiciones de la industria afecta-

da, etc., y sin que esa reanudaci6n presuponga con---

formidad de las partes respecto de las condiciones de 

trabajo " 

Pero conviene aclarar, que a6n cuando el 

citado precepto pudiera hacer suponer la intervenciOn-

oficiosa de las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, en 

los casos de huelga el cdnocimiento y decisiOn de las-

causas que le dieron origen solo es posible si los ---

trabajadores someten el conflicto al arbitraje de aqu~ 

llas autoridades. Mientras ésto no se realice, la apl!, 

caci6n de aquel precepto 6nicamente puede consistir --

en una simple recomendaci6n ya sea en la época del em-

plazamiento de huelga o cuando ésta haya estallado. 

Podr!a decirse, con sobrada raz6n, que -

el objetivo señalado al rubro del comentario pretendi-

do, no podr!a lograrse formalmente si no se hiciera --

referencia al aspecto dindmico del proceso colectivo -

de orden econ6mico. De ello resulta la nec~sidad de --
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asumir la tarea, bastante dificil, de ocuparse de las 

normas procesales, que para la tramitaci6n del indica 

do proceso prevé la Ley. 

El comentario que se propone, no prete~ 

de agotar las m6ltiples cuestiones que un estudio co~ 

pleto del tema pudiera implicar. Unicamente persigue-

cumplir en lo posible con el objetivo señalado. Para-

ello conviene referirse, aunque someramente, a las --

que podrían llamarse fases del proceso colectivo eco-

n6mico. 

1.- DEMANDA Y CONTESTACION. 

La demanda como medio de exteriorizar 

el ejercicio de la acci6n colectiva econ6mica, debe 

ajustarse, en términos generales, a lo que previenen-

los artículos 440 y 441 de la Ley. Por tanto, tendrá-

que consignarse en ella los hechos materia del con---

flicto y precisarse los puntos petitorios y los fund!, 

mentos de los mismos. Sin embargo hay que agregar, -

que cuando la acci6n colectiva econ6mica la ejerciten 

los patronos en relaci6n con la suspensi6n de los ---
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contratos de trabajo, al escrito o comparecencia que 

formulen de acuerdo con lo que establece el articulo 

118 1 acompañarAn los documentos que se indican en el 

articulo 580. 

TRUEBA URBINA( 56 ) 
' al referirse al pr,2_ 

ceso colectivo econ6mico, define la acci6n colectiva 

econ6mica en los t~rminos siguientes: " ••• Entendemos 

nosotros, bajo la denominaci6n de acci6n colectiva -

econ6mica el derecho p6blico subjetivo en virtud del 

cual los sindicatos, coaliciones obreras y patrona--

les y los empresarios se dirigen a la Junta De Conci 

liaci6n y Arbitraje para provocar su actividad y ha-

cer actuar el proceso correspondiente, a fin de ob--

tener un laudo colectivo que establezca nuevas condi 

ciones de trabajo o modifique las relaciones econ6mi 

cas existentes ••• " Desde luego la definici6n se con-

sidera acertada. En ella consider6 el autor aludido-

que tanto el interés como el objeto especifico de la 

acci6n, revisten, en esencia, una naturaleza general 

y econ6mica. Y por otra parte, con apoyo en la pro--

pia definici6n, serA correcto señalar, que podrAn --

(56) TRUEBA URBINA, Alberto, "DERECHO PROCESAL DEL -
TRABAJO". Tomo III, M~xico, 1943. p.p. 149 y 150. 



152 

ejercitar la acci6n colectiva econ6mica: 1).- Los 

sindicatos legalmente constituidos; 2).- La coali---

ci6n de obreros o de patrones y 3).- Los empresarios. 

La contestaci6n conviene formularla --

clara y precisa y procurar expresar en ella los he--

chos y consideraciones de Derecho que funden las ---

excepciones o defensas que se opongan. La demanda y-

la contestaci6n, en conjunto, contribuyen a fijar 

los puntos litigiosos que servir!n de base para deci 

dir el fondo o materia del conflicto econ6mico. 

Bn el proceso de orden econ6mico, las-

partes deben ser o!das en audiencia pdblica. As! lo-

exige el respeto a la garantía de audiencia. A ella~ 
'· 

da cumplimiento la Ley en la primera parte del artt-

culo 572, que prevé: " •• La junta, después de o!r a -

las partes ••• " Bs evidente que esta disposici6n im--

plica que debe celebrarse una audiencia, que podrta-

denominarse, inicial. Bn ella las partes pueden rat.!_ 
;;: 

ficar y adicionar la demanda, contestarla, replicar-'.· 

y manifestar lo que estimen que sea conveniente. 
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2o.- EL INCIDENTE DE SUSPENSION PROVISIONAL EN EL 

PROCE~O DE ORDEN ECONOMICO. 

Dispone la Ley en el articulo 581, que: 

" •. La Junta, en los casos urgentes, con vista de los 

documentos que se acompañan, bajo su mAs estricta --

responsabilidad y siempre que lo soliciten los prom,2_ 

ventes, decretarA la suspensi6n del trabajo o claus.!:!. 

ra de las negociaciones de que se trate, reajuste de 

horas, salarios, modificaciones de las horas de tra-

bajo, etc., previa fianza que a juicio de la Junta -

cubra el importe del salario de tres meses del pers,2_ 

nal afectado y aquellas prestaciones que, seg6n el -

caso, se vean afectadas por la suspensi6n concedida, 

en atenci6n de lo dispuesto en el contrato de traba-

jo o en la Ley y al tiempo probable que requiera la-

tramitaci6n del conflicto ••• " 

Para que la Junta decrete las medidas 

indic&das en el precepto citado, serA necesario curn-

plir previamente con los requisitos siguientes: 1.--

Que una o ambas par te.a lo soliciten; 2 .- Que se acom 

pañen los documentos que acrediten la urgencia del -
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decreto solicitado; y ~.- Que se otorgue fianza que cu-

bra el importe del salario de tres meses del personal -

afectado y el de aquellas prestaciones que también re--

sulten lesionadas con las medidas decretadas. 

Agrega la dispoeici6n legal mencionada:-

" ••• La autorizaci6n se entenderA que es provisional, --

entre tanto no recae resoluci6n de la Junta autorizAnd~ 

la definitivamente, en la inteligencia de que si la re-

soluci6n de la Junta, es en el sentido de no autorizar-

la suspensi6n o el cierre solicitado, loe patronos es--

tarAn obligados al pago de loe salarios durante la vi--

gencia de la suspensi6n provisional decretada por la --

Junta y al p~go de las prestaciones afectadas por dicha 

suspensi6n ••• ". En el articulo 582, la Ley reitera el -

carActer provisional de las medidas autorizadas. Y en -

el articulo 583, dispone que: " •• La substanciaci6n de -

este incidente se harA sin perjuicio de la tramitaci6n-

que .para esta clase de conflictos se establece en el --

presente Capitulo .•• ". Este ~ltimo precepto permitirla, 

al resolver definitivamente el fondo del conflicto co--

lectivo econ6mico, modificar las medidas provisionales-

decretadas. 
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3.- INVBSTIGACION TBCNICA. 

La Junta, después de o!r a las partee -

en la audiencia inicia1, con fundamento en el articulo 

572 de la Ley, mandarA practicar una investigaci6n so-

bre las causas que motiven el conflicto colectivo. La

investigaci6n, desde luego, ea de carActer técnico y -

se realizara por pereonae expertas en cueetionee de --

producci6n y trabajo. Bea inveetigaci6n, eeg6n el pre-

cepto indicado, eetarA a cargo de tres peritos design!. 

doe por la autoridad del trabajo, quienes se aaesora-

rAn de dos comisiones, una de obreros y otra de patro-

noe, iguales en el ndmero de componentes. 

La funci6n de loe peritos, por la natu

raleza del conflicto, reviste, podr!a decirae, un mar

cado carActer técnico y ademAe jur!dico. A ella ae re-

fiere el articulo 573, que textualmente expreea: "•••• 

Loe peritos haciendo uso de la mayor libertad, lleva--

rAn a cabo un completo estudio del conflicto planteado, 

de sus causas y circunstancias, pudiendo practicar toda 

clase de inspecciones permitidas por la Ley en loe ea-

¡ 
¡ 
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tablecimientos de la industria de que se trate, rec~ 

bar de todas las autoridades, comisiones técnicas, -

instituciones y personas, los informes que le sean -

necesarios y formular a las partes, autoridades, --

etc., loe cuestionarios que crean convenientes para

el esclarecimiento del conflicto, siendo obligaci6n

de aquellos a quienes se dirijan esos cuestionarioe

dar contestaci6n a loe mismos •• " El plazo para ha-

cer la investigaci6n ser& fijado por la Junta, aten

diendo a la gravedad y demls circunstancias del con

flicto y no podrl exceder de treinta d!as. As! die-

pone el articulo 574 de la Ley. 

Terminado el estudio, los peritos, -

de acuerdo con lo previsto en el articulo 575 formu

laran desde luego un informe en el cual coneignar&n

el resultado obtenido y un dictamen relativo a la fo!. 

ma en que, seg6n su parecer, pueda solucionarse el -

conflicto y prevenirse su repetici6n. El informe y -

el dictamen de los té,~icos, en cumplimientv del pr~ 

cepto mencionado, se pondrA a la vista de las partes 

por un término de setenta y dos horas, para que, en

su caso, formulen objeciones. Si las partee no formu 
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lan objeciones, la Junta, seg6n el articulo 576, dic

tarA la resoluci6n que dé fin al conflicto, fund&ndo

la en el informe y dictamen rendidos por los peritos. 

4o.- AUDiBNCIA DB PRUBBAS, 

Si dentro del término de setenta y dos 

horas, una o ambas partes formulan objeciones al in--

forme y dictamen rendidos por los peritos encargaáo~-

de investigar las causas que motivaron el conflicto,-

y de proponer la f6rmula de soluci6n, por disposici6n 

expresa del articulo 575 citado, ae sefialar& d!a y --

hora para la celebraci6n de una audie~cia de pruebas. 

Seg6n est·e precepto, esa audiencia de pruebas tendrA-

por objeto aportar nuevos elementos o destruir el va-

lor que se asigne por los técnicos a algunos de los .. 

consignados, En ella las partes pueden aportar todas-

las pruebas que estimen convenientes para justificar-

las objeciones que hubieren formulado contra el in---

forme o dictamen rendidos con anterioridad a la au---

diencia o acreditar los que ofrezcan en la propia au-

diencia. 
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Ofrecida como pruebb la pericial, los-

patronos, de conformidad con lo previsto en el art!c~ 

lo 57?, eatarAn obligados a facilitar a loa peritos -

que designen las partes,cuantos libros y documentos -

se soliciten por ellos y que se relacionen con la ---

aituaci6n econ6mica del negocio. 

El d!a de la audiencia de pruebas, --

aeg6n prev6 el articulo 578, dichos libros y documen-

tos se tendrAn a la vista, los peritos acompañarAn -

sus dictámenes y en presencia de la Junta los diacuti 

rAn entre ellos. La Junta, agrega el citado precepto, 

procurar! que uno y otro perito precisen sus puntos -

de vista y les dirigirAn cuantas preguntas estimen --

convenientes. 

So.- AUDIENCIA DE RBSOLUCION, 

(5?) 
" •• Aunque ninguna -dice Trueba Urbina-

de las normas especiales de procedimiento a seguir en 

el proceso colectivo econ6mico, señala la celebraci6n 

de la audiencia de resoluci6n para decidir el confli.!:. 

(5?) TRUEBA URBINA, Alberto, "TRATADO TEORICO..PRACTI
CO DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO" Mhico,1965 1 
p. 472. 
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to materia del procese es 16gico que tal audiencia 

debe celebrarse, dada la trascendencia de esta cla-

se de procesos; porque, ademAs, es precisamente en-

la audiencia de re~oluci6n, seg4n el régimen proce-

sal del trabajo, donde deben ser discutidos y vota• 

dos todos los negocios, tanto los que se tramitan 

conforme al procedimiento ordinaria como aquéllos 

que tienen tramitaci6n especial, sobre todo, trat4,!!. 

dose de conflictos colectivos de orden econ6mico 

que afectan n6 solo a la clase trabajadora, sino a-

la sociedad ••• " En apoyo de ello, el autor menciona 

do cita enseguida la tesis sustentada por la Supre-

ma Corte de Justicia de la Naci6n en la ejecutoria-

de 2 de septiembre de 1940. Conviene transcribirla-

por la soluci6n que apunta a la omisi6n de la Ley:-

11 •••• El capitulo especial de la Ley Federal del Tr!. 

bajo, que. trata de los conflictos de orden econ6mi-

co, no contiene disposici6n expresa respecto a los-

procedimientos que debe seguir la Junta para dictar 

resoluci6n en esta clase de conflictos, y atenta la 

naturaleza de los Tribunales de Trabajo, integrados 

por representantes de los sectores obrero, pat~onal 

y del Gobierno, y atento también a1 criterio soste-
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nido por ..... la Suprema Corte en el sentido de que la-

audiencia de resoluci6n tiene por objeto dictar la

que proceda en cada uno.de los asuntos tramitados -

por los diversos Grupos Bspeciales de la Junta y C,2. 

mo es obvio que en esa audiencia es donde precisa-

mente se dictan los fallos correspondientes a las -

reclamaciones tramitadas, con la previa y necesaria 

apreciaci6n de la acci6n deducida y excepciones --

opuestas, as! como de las pruebas, hechos y demAs -

elementos cuya eetimaci6n y an&lisis deben determi

nar el sentido de la resoluci6n respectiva, es in-

dudable que las Juntas para dictar el fallo que de

be resolver un conflicto de orden econ6mico, deben

eujetaree al procedimiento eáil.lado por loe artlcu-

loe 538 y 539 del ordenamiento del trabajo, confor

me a los cuales y para los efectos de la resoluci6n, 

deben reunirse loa Representantes del Capital y del 

Trabajo, en uni6n del Auxiliar respectivo, con el -

Presidente de la Junta, procediendo a discutir loa

asuntos y posteriormente a tomar la votaci6n •• •" 

B~ cuanto a la resoluci6n que po

ne fin al proceso colectivo econ6mico se refiere la 
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Ley en su articulo 576. Este precepto dispone que: -

"· .. Si las partes no hacen objeci6n, o bien, después 

de celebrada la audiencia a que se refiere el artic~ 

lo anterior la Junta dictarA la resoluciOn ~ue dé --

fin al conflicto, fundAndola en el informe y dicta--

men rendidos por los peritos y en las objeciones y -

pruebas presentadas por las partes. La resoluci6n 

dictada en esos términos tendr6 el mismo carácter 

y producir! los mismos efectos juridicos que un lau-

do·. Las Juntas podr6n acordar en su resoluci6n dis--

minuir o aumentar el personal, la jornada o la sema-

na de trabajo, modificar los salarios y, en general, 

cambiar las condiciones de trabajo, de acuerdo con -

los resultados que arroje la tramitación, sin que, -

en ning6n caso, se alteren los mandatos de esta ----

Ley •• ,". 

Desde luego, aquella reeoluci6n,-

también denominada (que pudiera ser lo m6s adecuado) 

sentencia o laudo colectivo económico, se destaca c~ 

mo una de las figuras procesales de singular impor--

tancia, 
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Desde el punto de vista formal el laudo 

o sentencia colectiva, en términos generales, no di-

fiere mucho del laudo que pone fin a los conflictos-

jur!dicos. En cambio s! difiere de éste, material o-

substancialmente. La sentencia o laudo colectivo, 

en funci6n parecida a la Legislativa, crea el dere--

cho estableciendo nuevas condiciones de ~rabajo. No-

aplica o declara el derecho existente, lo que et re!. 

liza la resoluci6n de los conflictos jur!dicoa sean-

individuales o colectivos. Ello ha permitido consid!. 

rar a la sentencia o laudo colectivo econ6mico como-

fuente formal, pero también real, del derecho del 

trabajo. 

La Junta al resolver los conflictos co-

lectivos de orden econ6mico, lo hace tomando en cue! 

ta circunstancias o factores econ6micos y sociales.-

Apoyada en esa circunstancia y en el estudio del in-

forme pericial, objeciones y pruebas rendidas por las 

partes,establecerA las nuevas condiciones de trabajo, 

ya sea, seg6n se desprende del citado articulo 576,-

disminuyendo o aumentando el personal, la jornada o-
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la semana de trabajo, modificando loa salarios y, 

en general, cambiando las condiciones de trabajo. 

Bn cuanto a sus alcances o eficacia, la-

sentencia o laudo colectivo econ6mico ea aplicable,

en términos generalea, a todas las personas que lab~ 

ren en la empresa afectada por el conflicto plantea

do. Por ello podr!a decirse que eua efectos se equi

paran a los del contrato colectivo y su dinAmica ti,!. 

ne el mismo tratamiento que éste. 

Congruente con los principios fundamen

tales que aoiman al derecho del trabajo, previ6 el -

legislador en la parte final del mencionado articulo 

576, que en ning6n caso, el laudo colectivo econ6mi-

co podrA alterar los mandatos de la Ley. Bate prin--

cipio implica el respeto absoluto de loa derecho• 

que dentro de loa l!mi tea de la Cona ti tuci6n. y de la 

propia Ley, le corresponden a cada uno de loa facto-

rea de la producci6n. Bato podr!a significar concre-

tamente, el respeto al derecho vital y social de la-

clase trabajadora y al derecho de la empresa a obte-
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ner una utilidad proporcionada •. a-su capital, esto es, 

al m!nimo señalado en· la ley. 

En resumen, ésta es pues, en sus aspee--

tos generales, la v!a procesal indicada por la Ley, -

para promover la modificaci6n del Contr·ato Colectivo -

que tienda a obtener el establecimiento de nuevas ----

condiciones de trabajo .para ajus~ar su contenido a --· 

las exigencias ec.on6micas presentes. 

v •• LA MODIPICACION DEL CONTRATO COLBCTI 
VO Y BL DERECHO DB HUELGA. 

Se expuso en plginae anteriores que ----

cuando sobrevengan circunstancias extraordinarias de -

orden econ6mico que ocasionen el rompimiento del 

equilibrio de intereses creado con la celebraci6n 

del Contrato Colectivo, procede, no obstante su vigen

cia, su modificaciOn para ajustar el contenido - - --

a las nuevas exigencias eco~6micas. Se indic6 tambi~n, 

que si la presencia de factores econ6micoe extraordi--

narioe ocasiona un aumento en la demanda de los ------

productos y ello produce bonanza en las utilida-----
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des de las empresas. para restaurar el equilibrio de 

intereses habrA que modificar el contenido del con-

trato colectivo en funciGn de la deaproporci6n exi!. 

tente entre las ganancias percibida& por el empresa

rio y loa salarios y demAa prestaciones pagados a sus 

trabajadores. 

Lo anterior, que pudiera considerarse--

una premisa, provoca el planteamiento de la cueati6n 

siguiente: ¿ Podrtan los trabajadores, apoyados en -

la fracci6n primera. del articulo ~60 de la Ley, re

currir a la huelga para obtener la modificaci6n del-

contrato colectivo antee del vencimiento de au dura-

ci6n 'l. 

Muchos son loa que opinan que cuando --

varlan loa factores o supuestos econ6micoa que airv!_e 

r.on de base para fijar el contenido del contrato co-

lectivo, la huelga, no obstante la vigencia del con

trato colectivo, ea procedente, La fracci6n I, del -

articulo 260 de la Ley, permitir!a romper la vigen--

cia del contrato colectivo. Y ai se admite 'pudiera 
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agregarse), la posibilidad de obtener, por cualqUi.!, 

ra de las. partes contratantes, la módificaci6n del-

contrato colectivo, que implica un conflicto colee-

tivo¡ la huelga, como procedimiento tendiente a la

soluci6n de este conflicto, seria procedente. 

El problema reviste singular impo~ 

tancia. Para poder formular una opini6n en torno a~ 

la cuesti6n planteada, es conveniente referirse al-

concepto de equilibrio entre el Capital y el traba-

jo o factores de la producci6n, previsto en la fra~ 

ci6n XVIII, del art!culo 123 Constitucional y en la 

fracci6n I, del articulo 260 de la Ley. 

Abundantes son los estudios de ---

quienes han tratado de dPterminar el sistema alopta-

do por el legislador ordinario para reglamentar la-

fracci6n XVIII de.il. art!cul.o 123 Constitucional. Alu 

dir a todos, o cuando menos a l.a mayor!a, seria ta-

rea dificil y ademAs, que es lo que trata de evita~ 

se, trascenderla los limites de este ensayo. Entre-

los que se han formulado, se consideran puntuales -
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aquéllos que afirman que el legislador ordinario, -

dej6 en libertad a las Juntas de Conciliaci6n y Ar-

bitraje para apreciar, si el ejercicio del derecho-

de huelga se ajusta al precepto constitucional y --

señal6 1· ademis 1 algunos casos en los que consider6-

que la suspensi6n de labores pretende conseguir el-

equilibrio entre los diversos fáctores de la produ~ 

ci6n 1 armonizando los derechos del trabajo con los-

del capital. Ello justifica la reproducci6n textual 

o inclusi6Q del principio constitucional en la ----

fracci6n l del articulo 260 de la Ley. Lo expresado 

permite ubicar la cuesti6n planteada a los limites-

de la fracci6n I 1 del articulo 260 citado, ya que -

las fracciones siguientes preven algunos casos, que 

si bien captan la finalidad de la huelga, sin emba~ 

go excluyen aquella cuesti6n. 

De la Cueva(SS), a prop6sito del -

concepto de equilibrio entre el capital y el traba-

jo, dice: " •.. El equilibrio a que se refiere la ---

~58) Ob. Cit. Tomo II, p. 813. 
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fracci6n XVIII, del articulo 123 1 debe cristalizar-

en un derecho individual del trabajo justo, o sea,-

en una distribuci6n equitativa de los beneficios --

de la producciOn, debiendo estimarse, por hip0tesis 1 

que el contrato colectivo es su expresi6n "• Casto. 

rena(
59 l, al ocuparse del mismo concepto expresa --

» ••• La f6rmula constitucional tiene, en nuestro 

concepto, la suficiente claridad y la necesaria 

mncreci6n, hasta el grado de hacer innecesaria toda 

reglamentaci6n. Ha faltado, es cierto, un anAlisis-

severo de su contenido y por tal raz6n ha podido --

aseverarse que es vaga, que es imprecisa. La aten--

ci6n se ha detenido en uno solo de los elementos --

del objeto de la huelga, es decir, en ~l equilibrio, 

y se ha sostenido como resultado de esa apreciaci6n 

parcial, que todo caso de desequilibrio entre los -

factores de la producciOn, da derecho al ejercicio-

del derecho de huelga, porque entonces ~eta tiene--

como finalidad conseguir aquel equilibrio. Nada tan 

peligroso como esta interpretaciOn. Es verdad que -

el constituyente habl6 de equilibrio, pero también-

expreso el medio de conseguirlo, o sea, armonizando 

{59) Ob. Cit. P• 609. 
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loe derechos del capital con los del trabajo •• •" Y 

en p6rrafo aparte agreg6: " ••• Bl equilibrio enton-

ces sancionado por la constituci6n, es el que se -

alcanza mediante el establecimiento de las normas-

reguladoras entre patrones y trabajadores¡ el dese 

quilibrio que ha de reinar para que se tenga dere

cho a la huelga, es el que se origina por la falta 

del estatuto regulador y por el contenido de él, -

cuando se pretenda, en términos de Ley, su modific~ 

ci6n •• ". Be evidente que el citado autor, en el 6! 

timo p6rrafo, hizo referencia, aunque no expresa--

mente, al contrato colectivo de trabajo como medio 

para alcanzar el equilibrio entre los factores de-

la producci6n. 

Bastaria apoyarse en lo expresado 

por los autores citados, pudiendo recurrir a otros 

argumentos, pero que para el caso serian inneceea-

rios por la claridad y precisi6n de los expuestos, 

p~ra poder afirmar que el contrato colectivo con--

tiene el derecho imperativo que expresa,para ciertas 
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empresas Y.por un tiempo determinado, el equilibrio 

de los factores de la producci6n1 Capital y Trabajo. 

Y con apoyo en 6sta consideraci6n podr!a agregarse-

que la vigencia del contrato colectivo establece --

una presunci6n "iuris tantum" de equilibrio entre -

los factores de la producci6n hasta en tanto ee pr,2_ 

duzca el vencimiento de su duraci6n de acuerdo con-

lo que prev6 la Ley o con lo que se hubiere pacta--

do. 

Cabria mencionar aqu!, lo expuesto 

a prop6sito de la distinci6n entre revisi6n y modi-

ficaci6n del contrato colectivo. Bn la revisi6n, se 

dijo, se considera que el transcurso del plazo de 

dos años que señala el articulo 56 de la Ley o el 

menor que se hubiera pactado, teniendo en cuenta --

las alteraciones que sufren las condiciones econ6m!, 

cae generales de la sociedad y particulares de la--

empresa, constituye un periodo de tiempo suficiente 

para ajustar nuevamente el contenido del con.trato -

colectivo a las exigencias econ6micas presentes --
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con objeto de restaurar el equilibrio de intereses. 

Interpretando lo dicho a "contrario sensu", valga -

el empleo de la locuci6n latina, corroborar!a que 

la vigencia del contrato colectivo, segdn se dijo,-

establece una presunci6n de equilibrio entre los --

factores de la producci6n hasta en tanto se produz-

ca su vencimiento. 

Desvirtuar, por tanto, esa presun---

ci6n obliga necesariamente a demostrar, con los me-

dios de prueba suficientes, que el equilibrio de 

intereses creado con la celebraci6n del contrato 

colectivo, se ha roto por la presencia de factores-

extraordinarios de orden econ6mico. Es ésta, preci-

samente, la hip6tesis que fundar!a la modificaci6n-

del contrato colectivo. A ella se hizo referencia -

también, en torno a la distinci6n, ya apuntada, en-

tre revisi6n y modificaci6n. 

Si se admite que la vigencia del -

contrato colectivo presume 11 iuris tantum" el equil!, 
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brio de intereses creado con su celebraci6n y que • 

esa presunciOn aOlo podr!a desvirtuarse demostrando 

la ruptura de dicho equilibrio, por la presencia de 

factores extraordinarios de orden econ6mico, la ~--

fracciOn I, del articulo 260, en que apoyaran los -

trabajadores el ejercicio del derecho de huelga pa-

ra obtener, no obstante su vigencia, la modificaciOn 

del contrato colectivo, serla inoperante. Bata con

clusiOn deriva de considerar que el objeto de huel-

ga señalado en la citada fracciOn I, del articulo 

260, consistente en conseguir el equilibrio entre 

los factores de la producci6n, armonizando los de--

rechos del trabajo con los del capital se cre6 y se 

presume con la celebraciOn y vigencia del contrato-

colectivo hasta en tanto se produzca el vencimiento 

de su duraci6n. 

Demostrar la existencia del dese--

quilibPio entre loa factores de la producciOn, que-

ser!a desvirtuar la presunciOn establecida, para -

' lograr la declaraci6n de existencia legal del esta-
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do de huelga, es, desde el punto de vista del Dere--

cho Procesal laboral mexicano, jur!dicamente imposi-

ble. Las ~untas de Conciliaci6n y Arbitraje en los--

procesos de calificaci6n de la inexistencia jur!di--

ca del estado de huelga, deben concretarse a ----

examinar si se llenaron los requisitos de fondo y --

forma que para el ejercicio leg!timo del derecho de-

huelga establece la Ley. No pueden, por tanto, en---

trar al fondo del conflicto, ni prejuzgar sobre ~l.-

Y en la cuesti6n a debate, no tendr!an, por lo mis--

mo, aptitud procesal para establecer la existencia 

de un desequilibrio entre el Capital y el Trabajo. 

Conviene invocar, en apoyo de lo dicho, lo resuelto-

por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en ---

la ejecutoria de 23 de abril de 1935 1 citada por 

M. Trigo( 60). En ella dijo: " ••• La Junta al califi--

car el estado de huelga que le es planteado, no pue-

de prejuzgar sobre el fondo de las peticiones en ---

que se basa, sino tan solo si dichas peticiones ----

pueden, cualitativamente, considerarse como tendien-

(60) Qb. Cit. p. 249, Toca Ndm, 2034/35/2a, Amp. --

HUASTECA PRBTROLEUM Co. 
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tes a restablecer el equilibrio entre los factores-

de la producci6n a que se refiere la fracci6n I del 

articulo 260 de la Ley Federal del Trabajo, o bien-

obtener el cumplimiento del contrato o de la Ley, -

a que hace referencia la fracci6n II del mismo ar-

t!culo 2601 sin que la Junta pueda hacer una estim.!. 

ci6n cuantitativa respecto de la magnitud exacta --

en que el equilibrio haya sido roto o la Ley o el -

contrato hayan sido violados o incumplidos, porque

ta! cosa serta resolver en cuanto al fondo del con-

flicto, para lo que no estA legalmente facultada la 

Junta •• •" 

Todo lo anterior conduce neceaa---

riamente a negar la procedencia del derecho de hue! 

ga para obtener la modificaci6n del Contrato Colee-

tivo antes del vencimiento de su duraci6n. Admite -

en cambio, reiterando lo que en su oportunidad se-

expuso, promover la modif icaci6n del Contrato Cole~ 

tivo al través del proceso colectivo de orden eco--

n6mico, para obtener, previa la demostraci6n de la-
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ruptura del equilibrio, el establecimiento de nue--

vas condiciones de trabajo que ajusten el contenido 

de aquel contrato a las exigencias econ6micas pre--

sentes. 

, .• .'· ···~ ... 



e o N e L u s I o N E s 

l.- La solicitud y el ejercicio de la acci6n de 

revisi6n, estAn condicionadas, para su procedencia, al -

cumplimiento de los requisitos establecido~ en el art!c~ 

lo 56 de la Ley Federal del Trabajo. 

2.- La acci6n de revisi6n, prevista en el art!-

culo 56 de la Ley, carece de los alcances necesarios que 

le permitan contemplar y, consecuentemente, regular mul-

titud de hechos que por su propia naturaleza influyen --

considerablemente en la vigencia y contenido del contra-

to colectivo. 

3.- Procede la solicitud de modificaci6n del -

contrato colectivo, antes del vencimiento de su dura---

ci6n, cuando se est~ en presencia de circunstancias ex-

traordinarias de orden econ6mico que ocasionen el rompi 

miento del equilibrio creado con la celebraci6n del co~ 

trato colectivo, y que en consecuencia, motiven la nec~ 

sidad de ajustar su contenido a las nuevas exigencias -

econ6micas. 

4.- El fundamento de la acci6n que se ejercite 
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para conseguir la modificaci6n del contrato colectivo, ra-

dica en la presencia de circunstancias extraordinarias de-

orden econ6mico q~e ocasionen el rompimiento del equili---

brio de intereses creado con su celebraci6n, 

s.- La modificaci6n del contrato colectivo tendrA 

por objeto restaurar el equilibrio de intereses ajust~ndo• 

su contenido a las nuevas ~ondiciones econ6micas. 

6.- Considerando que la vigencia del contrato co-

lectivo presume "iuris tantum" el equilibrio de intereses, 

creado con su celebraciOn y que esa presunci6n s6lo podr!a 

desvirtuarse demostrando la ruptura del propio equilibrio-

por la presencia de factores extraordinarios de orden eco-

n6mico, no es procedente el.ejercicio del derecho de huel-

ga que pretendiera obtener, apoyAndose en la fracci6n I, -

del articulo 260, de la Ley Federal del Trabajo, la modi--

ficaci6n del contrato colectivo antes del vencimiento de -

su vigencia. 

7.- Finalmente conviene, para prever especifica--

mente en la Ley Federal del Trabajo la modificaci6n del --

Contrato Colectivo, a1icionar a la parte final del art!cu-

lo 56 el pArrafo siguiente: 
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".,,No obstante el plazo de dos afios fijado 

en el pArrafo anterior, en cualquier tiempo, siempre que-

existan condiciones econOmicas que lo justifiquen y pre--

via tramitaciOn del proceso colectivo econOmico correspo!!_ 

diente, se puede proceder a la modificaciOn de los contr,!_ 

tos colectivos de trabajo a solicitud de patrones o trab.!. 

jadores que representen la mayorla establecida en este --

articulo.,," 
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i ,¡ CAPITULO 1 

Factores que influyen en la celebraci6n del Contrato Colectivo 
de Trabajo y au evoluci6n. 

1.- Consideraciones Generales. 

II.- Antecedentes de la aparici6n del Contrato -
Colectivo. 

III.- Bvoluci6n del•Contrato Colectivo. 

IV.- Bcon6micos. 

V.- Ventajas de su celebraci6n. 

VI.- Importancia y futuro del Contrato Colectivo
de Trabajo. 

CAPITULO II 

An4lisis de la estructura del contrato colectivo de trabajo. 

I.- Los autores del contrato colectivo de Traba
jo, 

II.- Formas de advenimiento a la vida jur!dica del 
Contrato Colectivo. 

III.- Caracteres del contrato colectivo de trabaj;>. 

IV,- Bl contenido del contrato colectivo. 

V,- Especies del contrato colectivo, 

CAPITULO 111 

La revisi6n del contrato colectivo en la Ley, 

1,- El articulo 56 de la Ley y fundamento de -
la instituci6n de revisiO~. 

11,- La procedencia de la revisiOn en relaciOn al 
plazo de vigencia del contrato colectivo, 

111.- La acci6n de revisi6n y requisitos para eje!. 
citarla, 

IV.- La revisiOn del contrato colectivo como obj~ 
to del derecho de huelga, 

v.- La revisiOn del contrato-ley, 
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CAPITULO IV. 

La modificación del Contrato Colectivo de. Trabajo. 

I.- Causas que determinan la modificación
del contrato colectivo de trabajo y su 
finalidad. 

II.- Disposiciones legales relativas a la -
modificación. Otras fuentes, 

III.- Revisión y modificación del contrato -
colee ti vo. 

IV.- Proceso colectivo de orden económico -
como v!a legal para la modificación. 

V.- La modificación del contrato colectivo 
y el derecho de huelga. 
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